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Resumen 

En un contexto neoliberal el objetivo es producir, basado en un pensamiento individualista 

y competitivo que rige la mentalidad del sujeto actual. Y según la psicología social, 

específicamente la teoría de grupos, estos grupos de individuos con características más 

afines a este sistema obtendrían la primacía por sobre otros, provocando fenómenos de 

exclusión y discriminación hacia sujetos sin estas cualidades. Dentro de estos grupos 

excluidos, encontramos una diversidad de sujetos marginados socialmente, sobre todo el 

grupo de adultos mayores. Estos individuos son prejuiciados y discriminados no solo 

explícitamente, sino además implícitamente desde las actitudes de otras personas guiadas 

por una representación social hacia ellos.  

En este estudio se pretende reconocer y analizar la existencia de este prejuicio a través del 

discurso en jóvenes Chilenos, más específicamente en universitarios (UCSH) que tratarán 

posiblemente con clientes o pacientes gerontológicos. Los aspectos explícitos para fines 

de esta tesis referirán a las actitudes que el sujeto tiene conciencia al sentirse prejuicioso 

o ejercer discriminación, y en lo implícito, aquellas difíciles de pesquisar, ya que el 

prejuicio no se destruye ni elimina, sino que se enmascara para evitar el juicio social por 

los pares. Estas prácticas implícitas serían aparentemente ñbeneficiosasò para los adultos 

mayores, sin embargo, los infantilizan, segregan y excluyen, como evitando que trabajen, 

sobreprotegerlos, entre otros. 

Palabras claves: discriminación, prejuicios, deseabilidad social, implícito, explícitos, 

adulto mayor, estudiantes universitarios. 
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1. Introducción  

 

El problema por el cual se ha decidido iniciar esta investigación es que al parecer, en esta 

sociedad acelerada y enfocada en la producción, existen ciertas personas en algún 

momento de sus vidas fueron un gran aporte ya sea en el área laboral o familiar y son 

dejadas de lado, en el olvido. 

Dentro de estos grupos, existen sujetos que por algún motivo ya no ejercen actividades 

laborales momentáneamente o permanentemente, lo que desencadenaría una actitud 

discriminatoria por parte de sujetos que si califican con un perfil adecuado para producir 

dentro de este país. 

Una posible explicación a esto, sería que el contexto actual de Chile muestra ciertas 

características individualistas que podrían obedecer a un contexto social inserto en un 

modelo neoliberal, donde la producción acelerada a nivel económico y reducir todo al 

consumo de bienes e incluso cosificar personas, generaría un desplazamiento del valor 

humano, sobre todo en la población catalogada como no productivas. 

Este dilema de discriminación versus el valor aportado a la sociedad en su momento e 

incluso su dignidad, recaería en el grupo etario de adultos mayores, quienes podrían no 

recibir el mérito que merecen y serían discriminados de maneras tan internalizadas en el 

sujeto que son vistas como algo ñnormalò. Estas actitudes discriminatorias se demostrarían 

en dimensiones implícitas y explícitas, donde al parecer no sólo existe una manera visible 

de discriminar, sino que hay actitudes difíciles de ver que afectan de igual manera a los 

adultos mayores sin que existiera conciencia de ello. Peor aún, este fenómeno podría 
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entrar en un círculo vicioso, donde ñconstituye una barrera para la participaci·n en el 

mercado de trabajo y es una forma de exclusión social relacionada con el derecho a un 

ingreso y la participaci·n econ·mica en diferentes instituciones y §mbitos socialesò 

(Osorio en Granda, 2008, p. 224). Por ende, este grupo no produciría y tampoco tendría 

oportunidades. 

En la presente investigación, se abordarán diversos temas que girarán en torno a una de 

las tantas problemáticas que surgen en nuestro contexto actual a medida que pasa el 

tiempo, cuyo tema hace referencia a ñla vejezò, una etapa del ciclo vital que 

demográficamente aumenta a grandes pasos, ya que seg¼n Thumala (2011) ñen los 

pr·ximos treinta a¶os aproximadamente una de cada cuatro personas ser§ adulto mayorò. 

(p. 2)  

De acuerdo a lo anterior, esta representación de los adultos mayores contendría 

características poco deseables frente a la vejez, las cuales podrían no expresarse a primera 

vista. Por ello, se hace interesante investigar las múltiples representaciones sociales con 

características positivas y/o negativas donde posiblemente aparezca una actitud 

prejuiciosa que al parecer emerge cotidianamente sin tomar conciencia de ello.  

Todo esto enmarcado en un contexto social occidental moderno, en donde todo prestigio 

estaría depositado en quienes aportan al capital social. Y en su contraparte los adultos 

mayores perderían cada vez más su rol acabando en una muerte social, la cual será descrita 

más adelante. 
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En esta problemática, se abordarán distintas representaciones sociales las cuales podrían 

contener fenómenos como estereotipos, prejuicios y discriminación que forman parte 

como elementos o consecuencias de las representaciones sociales, y estos podrían 

revelarse de maneras explícitas e implícitas hacia los adultos mayores que se pretenden 

descubrir mediante los niveles explícitos como el discurso de los alumnos que formarán 

parte de la muestra. 

Desde esta base, se intentará conocer las representaciones sociales de la vejez y sus formas 

de expresión. Estas representaciones entendidas como ñuna forma de pensamiento social, 

compartido y de carácter práctico que permite interpretar acontecimientos de la vida 

diariaò (Losada Baltar, 2003 p. 3). Además, se intentará dar cuenta sobre sus formas de 

expresión y sus consecuencias. La relevancia de este estudio recae en conocer si existe 

conciencia sobre la actitud hacia vejez ya que podrían afectar tanto la percepción y el trato 

de los otros grupos hacia los adultos mayores escondidas tras una apariencia positiva o 

beneficiosa. Entre las principales consecuencias de los afectados, expone Valenzuela et al 

(2009) que viven como víctimas y dejan de ver sus cualidades positivas puesto que existe 

un deterioro de su autoestima. Adoptan el rol que la sociedad les atribuye reproduciendo 

por tanto un comportamiento estereotipado. (p. 24).  

Por ende, este ciclo de actitudes a la base de representaciones sociales, podrían provocar 

un prejuicio que termina en discriminación como una forma de expresión consciente y 

explícita. Por ello, es importante dar cuenta de las distintas formas de expresión de las 

mismas, que se buscan evidenciar mediante la entrevista semi estructurada de jóvenes 
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universitarios, en donde se buscaría explorar los elementos escondidos tras los discursos 

a través de ciertos componentes a considerar como elementos congruentes o 

contradictorios tal y como sucedería en las entrevistas clínicas y terapia psicológica. 

Se debe aclarar que el interés de abordar las representaciones sociales de la vejez en los 

alumnos de la Universidad Católica Silva Henríquez, en primer lugar, se debe a la visión 

comunitaria integrada a la formación de profesionales sensibilizados en el área de 

vulnerabilidad y exclusión. Y como segunda parte, también tomar en cuenta la posibilidad 

que trabajen a futuro en el área de gerontología o con clientes adultos mayores, velando 

por un Chile más inclusivo no sólo desde la teoría, sino en la práctica al generar 

consciencia en caso de existir prejuicios a nivel implícitos que no estarían siendo 

visibilizados por los propios estudiantes. De acuerdo a las carreras de pregrado que se 

imparten en la Universidad Católica Silva Henríquez, se ha considerado quienes 

posiblemente a futuro puedan trabajar con adultos mayores. Estas carreras son: psicología, 

sociología, fonoaudiología, derecho, pedagogía en educación física, kinesiología, 

enfermería y trabajo social, quienes conforman la muestra de la presente investigación. 

De estos, se pretende rescatar la percepción subjetiva sobre la vejez, sus experiencias en 

torno a este fenómeno y las posibles ambivalencias y contradicciones que pueden surgir 

en base a esto.  
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2. Planteamiento del problema 

 

En el contexto social donde vivimos, existirían códigos que permiten dar una cierta 

coherencia al lenguaje que provienen de la cultura, es decir ñel lenguaje es un sistema 

estructurado de símbolos arbitrarios con cuya ayuda actúan entre sí los miembros de un 

grupo socialò (Bram, 1961, p. 12) Algunos de estos c·digos son reflejados a trav®s de una 

opinión o actitudes que varían de sujeto a sujeto. 

A través de este lenguaje, existirían representaciones sociales para reconocer ciertos 

individuos dentro de la sociedad, ya que influyen en las actitudes que las personas 

demuestran hacia el exterior las cuales estarían mediadas desde lo cotidiano, ya que: 

ñAdemás de ser una forma de pensamiento, son creencias cotidianas pues dependen de la 

relaci·n cara a cara.ò (Schultz en Jaramillo y Jaramillo, 2009, p. 140), por ende, sería 

fundamental que estas representaciones sociales se nutran de aspectos deseables hacia 

otros para mostrar una actitud favorable ante otros integrantes de la sociedad, ya que ñestas 

representaciones sociales estarían vinculadas a la actitud como parte de su núcleo centralò 

(Asch en Parales y Vizcaíno, 2007, p. 356) 

Y estas actitudes podrían ser favorables y desfavorables según diversos factores como, 

por ejemplo, los prejuicios. Estos son entendidos según Allport (1954) como una antipatía 

basada en una generalización inflexible y errónea, la cual puede ser expresada de manera 

explícita o sentida implícitamente (Ungaretti et al, 2012, p. 14). Siguiendo esta lógica es 

posible decir que el prejuicio se mantiene a la base de un pensamiento y actitud que se 

construye desde la cultura. 
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Con el pasar de los años, el intento de mantener una buena convivencia y ser tolerante 

hacia los pensamientos e ideologías ajenas sobre todo en momentos donde Chile se está 

convirtiendo en el nuevo hogar de miles de inmigrantes, sumado al hecho de el 

reconocimiento de diversidad sexual, han convertido a los sujetos en seres con un aparente 

respeto hacia los derechos civiles, lo que impide que estos individuos expresen 

abiertamente sus opiniones las cuales puedan contener aspectos prejuiciosos tal y como 

sucedía décadas atrás con prejuicios que decantaron en una posible discriminación. 

Un claro ejemplo de esto, es el hecho de faltar el respeto a través del humor como se 

demuestra en la Pol²tica Chilena, en una l·gica denominada ñintriga y contra intrigaò lo 

que camufla el ataque directo hacia otros sujetos volviéndolo indirecto en un intento de 

pasar desapercibido. A la base de este término, se puede decir que: ñSu confluencia es la 

convivencia ñirrespetuosaò, cuya agresividad se camufla a través de chistes, tallas, 

telenovelas, far§ndula y humor clasista.ò (elmostrador.cl, 2015) 

Esto no distaría de usar el prejuicio o discriminación de manera indirecta para de alguna 

manera comunicarlo sin llegar a ser socialmente juzgado de manera negativa ante los 

pares, ya que actualmente ñNo existe una convivencia tal que permita a las personas 

conocerse m§s all§ de los prejuicios.ò (elmostrador.cl, 2015) 

Desde la teoría, según palabras de Aguilar-Morales (2011) el t®rmino ñprejuicioò es un 

pensamiento categórico que está presente a nivel cultural, pero que muchas veces no se 

manifiesta de manera evidente por el respeto a los derechos de otros. Esta conducta el 
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autor la denomina prejuicio sutil (p. 7). Por ende, sería esta una de las causas por la cual 

el prejuicio se enmascara y se demostraría implícitamente. 

Por otro lado, también puede decirse que el prejuicio actuaría como un mecanismo que 

proporcionaría un cierto estatus y un rol a las personas que pertenecen a determinados 

grupos, tal como lo propone Eagly y Diekman (2005) quienes sostienen la idea que el 

prejuicio sería un mecanismo intra-psíquico que los individuos crearían para recalcar las 

diferencias inter-grupales, lo que provocaría reacciones negativas hacia aquellos que no 

pertenecen al grupo en cuestión (Ungaretti el at, 2012, p. 15). 

Con lo dicho anteriormente se puede decir que el prejuicio al ser un mecanismo formado 

a nivel intra-psíquico, podría verse reflejado en actitudes que delatarían el contenido que 

funciona de manera inconsciente, las cuales para efectos de esta investigación serán 

denominadas impl²citas, ya que ñlas actitudes no necesitan ser accesibles conscientemente 

para producir evaluaciones sobre un objeto; más aún, a menudo estas evaluaciones se 

realizan de modo inconsciente.ò (Montes-Berges, 2006, p. 4) 

A partir de lo expuesto anteriormente, se podría decir que esta inquietud nace de la 

reflexión sobre que, a pesar de estar en el siglo XXI, aún se evidencia una actitud 

prejuiciosa en la sociedad chilena (pese al supuesto actual de inclusión y no 

discriminación), donde se vulnera una gran cantidad de grupos. Dentro de estos grupos, 

existen quienes crecen de manera acelerada, por ejemplo, el grupo etario de la vejez, es 

decir, los adultos mayores. 

La vejez como etapa en donde se encuentran los adultos mayores, se puede entender como:  
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La existencia de una etapa o ciclo en la vida de una persona que corresponde a una 

ubicación cronológica a partir de los 65 años de edad, cuyo proceso multifactorial tiene 

lugar durante la última etapa del ciclo vital que se caracteriza por la disminución 

progresiva de la capacidad funcional en todos los tejidos y órganos del cuerpo y de la 

consiguiente habilidad para ajustarse a estímulos ambientales. (Murrain, 2008, p. 50).  

También, como lo propone Orosa Frais (2003), se relacionará la vejez con el momento de 

la jubilación laboral. (s/p) 

Otro punto importante a destacar, es la definición del concepto adultos mayores, quienes 

seg¼n SENAMA (s/f) se consideran ñPersona de 60 a¶os y m§s, criterio de Naciones 

Unidas y asumido por el Gobierno de Chile establecido en la Ley 19.828 que crea el 

Servicio Nacional de los adultos mayores, SENAMA.ò (p. 2)  

Por otro lado, también pueden ser entendidos como ñSer complejo y multidimensional; en 

cuyo bienestar influyen distintos aspectos, no solo económicos, sino también su salud, el 

apoyo familiar y social, el nivel de funcionalidad, su grado de participación en la sociedad 

y su historia de vidaò (Fern§ndez, 2009, p. 21). 

La definición de adultos mayores se basará en las ideas anteriormente mencionadas, es 

decir, serían catalogados como sujetos que pertenecen a una etapa del ciclo vital la cual 

modifica sus dimensiones biopsicosociales, relacionada a un deterioro físico progresivo 

de manera externa que no necesariamente impide desarrollar sus actividades diarias 

debido a un aumento de esperanza de vida.  
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Por otra parte, existe una disminución de sus funciones cognitivas, presencia de duelos 

frecuentes en diversos aspectos de la vida, un cambio en la percepción de sí mismo y que 

se caracteriza además por ser una etapa ligada a la pérdida de rol y de segregación en la 

sociedad, asociado a la jubilación laboral y pérdida de contacto con familiares.  

Esta definición cargada de aspectos poco deseables, deja ver que existe una percepción 

poco favorable a partir de los artículos revisados anteriormente, lo que no permite basarse 

en lo positivo de esta etapa a grandes rasgos, donde inclusive la satisfacción con su calidad 

de vida desde la opinión de los propios adultos mayores ha aumentado notoriamente. 

Según la Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez (2007-2010) podr²a decirse: ñEn general 

en la Encuesta 2010, se aprecia un aumento en la percepción de satisfacción con la vida 

en comparación a la Primera Encuesta 2007. Los encuestados durante 2010 perciben que 

tienen más resueltas sus necesidades económicas, de salud, de vivienda, de alimentación, 

de afecto y de recreaci·n.ò (León, Rojas y Campos, 2011, p. 90) 

En Chile se considera que las personas comienzan su vejez entre 60 a 65 años 

aproximadamente. En relaci·n a lo biol·gico Simone Beauvoir (1980) afirma que ñLa 

vejez como destino biológico es una realidad transhistórica; la vejez no es solo un hecho 

biológico es también un hecho culturalò (En Aguirre, 1989, p. 393), por ende, la vejez 

cambia de una cultura a otra siendo única e irrepetible. 

Al parecer, el n¼mero de personas sobre los 65 a¶os aumentar§ al punto en que ñen los 

próximos treinta años aproximadamente una de cada cuatro personas adultas será un 

adulto mayorò (Thumala, 2011, p. 2) y al momento de observar el crecimiento poblacional 
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de los adultos mayores, posiblemente esto promueva diversas ideas y percepciones acerca 

de la vejez en los Chilenos , quienes, de acuerdo a su cultura podrían tener ciertas actitudes 

basadas en sus experiencias y conocimiento donde según lo visto desde diversas fuentes 

de información, podrían conformar representaciones sociales de la vejez con 

características poco deseables o favorables provocando rechazo hacia esta idea de 

envejecer y provocando actitudes prejuiciosas o discriminatorias hacia este grupo. 

Queda demostrado, que es un hecho el que la vejez sea algo que se desea evitar, reafirmado 

por Morales (2001) donde: ñLas imágenes que tiene la sociedad actual respecto a la 

senectud, tanto las que elabora quien está experimentando el proceso como sus cercanos 

y la sociedad en general, corresponden a patrones culturales de ñnegaci·nò, vale decir, de 

no querer reconocer que el envejecimiento es una situación insoslayable para el ser 

humano.ò (p. 81) 

Esta idea de rechazo y negación hacia la vejez provoca una gran cantidad de fenómenos, 

los cuales pueden ser identificados como: ñintentar detener o retardar el envejecimiento 

se ha convertido en una obsesión y también en una nueva y prolífica fuente de ingresos al 

crear un hábito de consumo diferente, lo que permite vender exitosamente una enorme 

gama de productos y servicios tales como cirugías, cosméticos, aparatos de ejercitación 

física, vestuario, alimentos especiales, suplementos vitamínicos, antioxidantes, entre 

otros..ò (Morales, 2001, p. 81) 

En otro ámbito, acotando el tema y orientándolo hacia la discriminación, hoy en día dentro 

de la sociedad chilena, al parecer existirían diversas maneras de incluir a grupos que han 
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sido excluidos, discriminados o marginados. Aun así, muchas veces es insuficiente y 

prevalecen los prejuicios en la cultura colectiva de la gente. Existen medios de 

comunicación que aseveran esta afirmación, considerando a Chile como: ñ[é] si bien se 

habla mucho del tema, no parece existir real conciencia del cambio de paradigma que una 

sociedad inclusiva debe tener, para considerarse como tal.ò (biobiochile.cl, 2017) 

Por otra parte, sería relativamente nuevo el hecho que la esperanza de vida en los Chilenos  

sea más alta, y aquí nace la duda sobre si realmente se está interiorizando de manera 

adecuada el concepto de adultos mayores en la sociedad chilena actual a partir de las 

generaciones sucesoras a ellos, ya que de acuerdo a la mejora de calidad de vida, una 

persona a los 60 años se mantiene relativamente sana en comparación al mismo grupo 

etario en épocas anteriores en Chile. 

Entonces, este nuevo grupo emergente podría ser potencialmente excluido de la sociedad 

puesto que al decaer en cuanto a productividad limitados por la idea de pertenecer a una 

etapa poco deseable, a pesar de estar relativamente sanos e incluso capaces de producir, 

pasaría a ser un grupo aparte de quienes componen hoy en día el mercado y son 

considerados productivos. 

Es un hecho que las personas mayores reconocen sentirse excluidos e incluso marginados 

socialmente debido a esto, ya que: ñSi bien muchos adultos mayores han encontrado 

posibilidades para su desarrollo y realización inimaginables para este mismo grupo en el 

pasado reciente, una proporción importante se encuentra excluida o se siente débilmente 

integrada a la sociedad y sus beneficios.ò (SENAMA, 2013, p. 17) 
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Por ende, se busca conocer cómo se muestran las representaciones sociales de la vejez en 

el discurso de un grupo determinado de Chilenos , donde se sitúa a los adultos mayores 

como foco de atención en distintos ámbitos de la vida cotidiana, ya sea considerándolo un 

ser extremadamente frágil o que ya no tiene las capacidades para adaptarse a la 

modernidad, lo cual pertenecería a una práctica discriminatoria debido a su generalización 

y no considerar el hecho que actualmente los adultos mayores pueden mantenerse activos 

dentro de sus posibilidades propiciado por la idea de envejecer saludablemente. 

En cuanto a discriminación, los estudios de Arnold-Cathalifaud (2007) y Thumala (2011) 

serían los estudiantes universitarios la muestra más estudiada frente a esta temática, 

arrojando como resultado que en su mayoría representarían actitudes discriminatorias 

frente a la tercera edad. 

Además, esta discriminación podría no sólo ser parte de las personas en el contexto social, 

que al parecer emitirían prejuicios explícitos y/o implícitos, sino que además el mismo 

sistema violenta a los adultos mayores Chilenos brindando recursos deficientes, como el 

restringido acceso a la salud, pensiones bajas, entre otros. Se puede ejemplificar con el 

caso de Fundación las Rosas, institución que alberga a más de 20 mil adultos mayores 

donde el 22% de ellos serían auto-valentes. Esta fundación recibe un aporte estatal que no 

sobrepasa al 13% de ingresos necesarios por persona. (elmostrador.cl, 2016)  

Estos tipos de discriminación, partiría segregándolos de la esfera social, quitándoles de 

alguna u otra manera algún rol en la sociedad dando paso a un maltrato estructural. Este 

tipo de maltrato es definido como: ñAquel que ocurre desde y en las estructuras de la 
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sociedad mediante normas legales, sociales, culturales, económicas que actúan como 

trasfondo de todas las otras formas de maltrato existente.ò (Fortres, s/f, s/p).  

Uno de los motivos de la discriminación actual podría explicarse por el supuesto que esta 

práctica se encuentra implícita en la cultura de acuerdo a las representaciones sociales, lo 

que lleva a los adultos mayores a sentir los prejuicios formulados acerca de ellos en su 

entorno cercano y cotidiano, a causa que en la cultura se ha mantenido la creencia que los 

adultos mayores pasan a ser un sujeto dependiente desde una edad relativamente temprana 

para la actualidad, lo cual favorece la aparición de un fenómeno llamado muerte social, 

descrito como: ñ[é] es la exclusi·n y discriminaci·n por raz·n de la edad.ò (Osorio en 

Granda, 2008, p. 224). 

La muerte social que prejuicia y segrega a los adultos mayores, afecta directamente como 

describe Osorio (2008): ñla discriminación por edad constituye una barrera para la 

participación en el mercado de trabajo y es una forma de exclusión social relacionada con 

el derecho a un ingreso y la participación económica en diferentes instituciones y ámbitos 

socialesò (En Granda, 2008, p. 224). Donde es importante recalcar que se desmoraliza a 

los  adultos mayores manteniendo la prevalencia del prejuicio en una suerte de profecía 

auto cumplida. Seg¼n Osorio (2008): ñdichos cambios configuran los aspectos y 

características del contexto y medio social donde se envejece, lo que crea muchas veces, 

barreras para la satisfacción de necesidades, la superación de la pobreza, el desarrollo de 

potencialidades y el desenvolvimiento social.ò (Granda, 2008, p. 224). 
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Estas consecuencias por parte de grupos que discriminan, aparte de generar repercusiones 

a nivel psicológico genera duda acerca de cómo se interioriza por parte de los Chilenos  

las representaciones sociales en general de los adultos mayores, donde al enfocarse en 

estudiantes universitarios los cuales a futuro serán los profesionales insertos en la sociedad 

chilena, y además podrían implicarse en sus labores con personas mayores, estas 

representaciones sociales podrían mostrar como consecuencia conductas discriminatorias 

donde algunas puedan mostrarse de manera velada y no tan clara, lo que obedecería a un 

factor implícito. 

De acuerdo a lo planteado, por un lado la inclusión de los adultos mayores es descrita 

como: seres que merecen ser reconocidos, y por otro lado las construcciones sociales 

negativas de la vejez podrían provocar un doble discurso en las personas que pueden ser 

visibles a través de ciertos factores claves en el discurso para identificarlos. 

En síntesis, esta investigación pretende abordar si existen indicadores y acciones en el 

discurso de un grupo determinado de estudiantes Chilenos  en cuanto al prejuicio implícito 

y explícito que pueda manifestar conductas discriminatorias diversas afectando 

directamente a los adultos mayores. La muestra a estudiar se definirá según características 

del NSE C3 según el Quintil que homologue esta proposición debido a que se trata de 

estudiantes. En cuanto al origen de su casa de estudios, se abordará la Universidad 

Católica Silva Henríquez debido al legado comunitario e inclusivo desde el cual se forman 

profesionales sensibilizados en estos aspectos para trabajar a futuro con diversas personas 

en situación de vulnerabilidad y exclusión social. 
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Esto pretende generar consciencia sobre cómo se actúa en determinados contextos frente 

al discurso que se emite y el contenido de este en  base a ciertas actitudes discriminatorias 

que se han naturalizado dentro del contexto cultural de Chile. Las cuáles serán revisadas 

desde una perspectiva psicológica promoviendo la inclusión del grupo etario de los adultos 

mayores en una sociedad que se desarrolla de manera acelerada sin pensar en la baja 

natalidad y aumento de personas mayores sobre 65 años las cuales para estos tiempos son 

personas tachadas de no productivos, frágiles y en el fin del ciclo vital. 

Se diseñaron consentimientos informados de acuerdo a una entrevista semi-estructurada 

y grupo focal diferenciados por su método de recolección de datos, para garantizar la 

seguridad de sus participantes de acuerdo al código de ética del Colegio de Psicólogos de 

Chile, el cual promueve la confidencialidad como uno de sus artículos. 

Los datos se recogieron a través de discursos explícitos por medio de una entrevista semi-

estructurada con observaciones generales y además se implementó un grupo focal que 

también se usaron observaciones generales para generar una comparación entre lo 

individual y grupal de acuerdo al fenómeno de deseabilidad social, además de usar de 

manera exploratoria y complementaria a la Entrevista Semi-estructurada una adaptación 

al Test de la Figura humana general  de Machover donde se le pidió al entrevistado que 

además de dibujar una figura humana general, dibujara un adulto mayor con la finalidad 

de conocer esta dimensión proyectiva acerca de las representaciones sociales de la vejez. 

En este punto, pueden existir discursos donde el prejuicio se pueda observar de manera 

directa, donde el entrevistado reconozca incluso ciertos aspectos y/o los mencione, o se 
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presente de manera implícita mediante ciertos indicadores como contradicciones, 

silencios o ambivalencias los cuales al parecer no podrían generar mayor reflexión por 

parte del entrevistado al pasar desapercibidos por la persona misma. 

3. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se muestran las representaciones sociales negativas de la vejez en la comunidad 

universitaria de la UCSH a través del reconocimiento de prejuicios hacia los adultos 

mayores en los niveles explícitos e implícitos del discurso? 

4. Objetivos 

 

Objetivo general: 

ǒ Como se muestran las representaciones sociales negativas de la vejez en la 

comunidad universitaria de la UCSH a través del reconocimiento de prejuicios 

hacia los adultos mayores en los niveles explícitos e implícitos del discurso. 

Objetivos específicos: 

ǒ Identificar y describir cómo aparecen los prejuicios en el discurso explícito en 

universitarios. 

ǒ Identificar y describir cómo aparecen los prejuicios en el discurso implícito en 

universitarios. 

ǒ Comparar las diferencias y similitudes del contenido explícito e implícito.  
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5. Estado del Arte 

A continuación, se presentarán diferentes investigaciones que contienen aspectos 

similares a lo planteado en el presente trabajo, ya que en gran medida la recopilación sobre 

la temática se ha vuelto difícil por la carencia de coincidencias exactas de esta temática 

con estudios ya realizados anteriormente referente a prejuicios en el contexto chileno. Lo 

expuesto en este estado del arte tendrá relación en gran medida con la vejez en sí misma 

y algunas representaciones sociales referente a los adultos mayores. 

En el contexto actual del siglo XXI se puede apreciar que existe un cambio cultural y 

conceptual en torno al concepto ñvejezò no s·lo a nivel pa²s sino a nivel continental y 

mundial, tal como lo propone Osorio (2008) quién en su texto ñenvejecer en el siglo XXI 

en am®rica latinaò, establece que el concepto de ñvejezò no s·lo constituye un concepto 

que designa a un grupo etario sino más bien representa una categoría social y un elemento 

identitario de las personas (p. 223). El interés que han desarrollado las ciencias sociales 

por el envejecimiento se puede explicar en la razón del acelerado y acentuado 

envejecimiento de la población en la actualidad convirtiéndose en un tema socio-

demográfico relevante a nivel mundial (Ibíd., p. 224).  

Por otro lado, la etapa de la vejez está acompañada de exclusión y discriminación por 

razón de la edad, lo que se manifiesta en la imposición de una barrera en la participación 

de estos en el mercado de trabajo provocando una consecuencia que debilita a los adultos 

mayores, la cual es denominada ñmuerte socialò (Ib²d., p. 224) Esto tiene directa relaci·n 

con la desaparición del estatus social que representan estos individuos, teniendo como 
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consecuencia la imposibilidad de satisfacciones personales, la superación de la pobreza, 

el desarrollo de potencialidades y el desenvolvimiento social (Ibíd., p. 225). 

Por otro lado, un estudio relacionado con la vejez y sus prejuicios concebido en España 

(Málaga) por Sánchez (2004) que contiene un tema similar a la investigación expuesta en 

este escrito; denominado ñEstereotipos negativos hacia la vejez y su relaci·n con variables 

socio-demogr§ficas, psicosociales y psicol·gicasò, se aplicaron test dirigidos a dilucidar 

los prejuicios negativos que tienen los mayores de 18 años hacia la vejez, los resultados 

arrojaron que la población más prejuiciosa se caracterizaba por pertenecer a un estrato 

social vulnerable, un bajo nivel educacional, no participan en actividades de nivel social, 

no realizan actividad física, tienen una autoimagen negativa en lo que respecta a su 

envejecimiento; se llega a la conclusión a partir de este documento que las personas con 

mayores prejuicios hacia la vejez pertenecen a la población con riesgo social. 

Siguiendo con la temática anterior, las representaciones sociales negativas hacia los 

adultos mayores al parecer podrían provocar la aparición de miedos de los exogrupos al 

momento de llegar a esta etapa, tal como se plantea en el siguiente texto titulado 

ñReflexiones grupales en gerontolog²a: el envejecimiento normal y patol·gicoò de la 

Universidad Católica del Norte, cuyo planteamiento general entiende la vejez como un 

proceso progresivo e irreversible que constituye cambios biopsicosociales (p.175). En este 

orden de ideas la calidad y percepción de vida que adopte el individuo sobre su posición 

dentro del contexto cultural influiría en sus metas y expectativas, por lo tanto, se puede 

establecer que el tener una buena calidad de vida se traduce en tener buenas relaciones 
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familiares y sociales en contraposición a tener una mala calidad de vida en donde se 

despertarían sentimientos de infelicidad y soledad.  

Hasta el momento por la bibliografía revisada, la visión que se tiene hacia los adultos 

mayores es estereotipada, viendo a estos como una persona deplorable, destinadas al 

declive y asexuadas, generando miedos en torno al proceso del envejecimiento, que en 

concreto se traducirían como miedo a la propia muerte, al deterioro corporal a la pérdida 

de la independencia, la productividad y la autonomía, en todo momento influenciados por 

el contexto cultural.  

A pesar de ello, no todos los prejuicios son evidentes o explícitos sino más bien existen 

otros implícitos que se manifestarían de manera no visible en el comportamiento, como lo 

propone Ungaretti et al. (2012) cuyo estudio propone que el prejuicio se organizaría 

subjetivamente en los seres humanos y que orientaría el comportamiento reflejado en las 

personas (p.14). Estas manifestaciones pueden expresarse a nivel intrapsíquico, tendría 

sus manifestaciones implícitas a nivel inconsciente y automático (Ibíd., p. 25). El objetivo 

principal de este estudio y aporte al tema es demostrar que basta con la percepción de 

pertenencia en los demás grupos para desencadenar actitudes prejuiciosas con el propósito 

de favorecer al propio grupo (p. 25)  

En contraposición a ello otra investigación que refiere a los adultos mayores de manera 

positiva, es ñEl empoderamiento en la vejezò por Lacub y Arias (2010), en la cual se 

reflexiona y analizan diversos puntos como son,  las representaciones con rasgos negativos 

hacia la vejez , formas en las que se utiliza el poder, y cómo estos aspectos influyen en la 
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creación social de la identidad; las personas pertenecientes al grupo de adultos mayores 

sienten que se encuentran en una etapa de la vida en la que hay una desvalorización y  

marginación, asignada por la sociedad; todo esto se naturaliza.  

Gracias al empoderamiento se podrían modificar los elementos negativos asignados a la 

vejez y su identidad, esto a través de una reconstrucción de identidades donde se refuerza 

el auto concepto de manera positiva, esta nueva construcción desencadenaría una 

participación activa, o bien en la formación de organizaciones y redes sociales en las 

cuales los adultos mayores intervienen, logrando de a poco fortalecer un grupo de poder, 

dentro de la sociedad y produciendo transformaciones. 

La idea de empoderamiento del sector de los adultos mayores va enlazado a poseer un 

apoyo del entorno social y del propio bienestar personal como lo propone Flavia Vivaldi 

y Enrique Ibarra (2012) quienes en su estudio titulado ñBienestar psicol·gico, apoyo 

social percibido y percepci·n de salud en adultos mayoresò plantean que: "Actualmente 

existe un aumento demográfico de adultos mayores, lo que estaría directamente 

relacionado con la expectativa de vida de este grupo etario, lo que implica enfrentarse a 

nuevos desafíos como a los cambios propios de la edad y enfrentar experiencias de 

pérdidas y amenazas  del bienestar personal" (p. 23). Entre los desafíos personales se 

encuentra el adaptarse a la viudez, a la jubilación, mayor vulnerabilidad entre otros. 

Partiendo desde la idea anterior, el envejecimiento exitoso implica que el individuo sea 

capaz de integrarse y desenvolverse de manera eficaz en el entorno superando las barreras 
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culturales, es por ello que el apoyo social jugaría un rol fundamental en la vida de los 

adultos mayores.   

Seg¼n la encuesta del SENAMA (2013) ñCHILE Y SUS MAYORES. Resultados Tercera 

Encuesta Nacional. Calidad de Vida en la Vejezò se puede avalar el hecho de que la 

sensación de bienestar en la vida de los adultos mayores ha incrementado en los últimos 

años a pesar de todo. (p. 8) Es relevante mencionar que el incremento de este grupo etario, 

como se ha mencionado anteriormente, está cambiando su visión en sí mismo como un 

grupo capacitado para hacer actividades y adquirir nuevos roles en esta sociedad, ya que 

si bien, sus funciones sociales en cuanto a trabajo, núcleo familiar, etc., han sido 

desplazadas, surgen nuevos puestos en los cuales se pueden posicionar desde las 

actividades que implica esta nueva etapa de vida. Según este organismo ñA modo general, 

se observa un alza sostenida de la percepción de bienestar entre 2007 y 2013, pasando 

respectivamente de un 56% de personas mayores que expresaron sentirse muy 

satisfechos(as) o satisfechos(as) con su vida a un 63%.ò (SENAMA, 2014, p. 15).  

Este aumento gradual es positivo en el sentido de que se vislumbran ciertos avances en la 

calidad de vida de los adultos mayores a nivel nacional, que pueden estar relacionados 

con el empoderamiento de sus vidas y desarrollar un sentimiento de pertenencia de grupo 

adjudicándose valores positivos tal y como se ha hablado anteriormente en este 

documento. 

Por otra parte, retomando las visiones acerca de los adultos mayores, existe un estudio que 

se denomina ñPercepciones de La poblaci·n acerca de la Tercera edad: Estereotipos, 
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Actitudes e Implicaciones Socialesò aporta datos en cuanto a las actitudes en el contexto 

social sobre estereotipos de la Tercera Edad. Esta investigación realizada por Moreno 

(2010) analiza las posturas de las personas frente al camino del envejecimiento, en la 

mayoría de los casos existen percepciones sesgadas que contienen estereotipos lo que 

conlleva a una discriminación social sobre el grupo de adultos mayores. La sociedad se 

centra en las ideas o valores motivados por la juventud en esta época de modernidad, la 

cual se caracteriza por ser productiva, poseer vitalidad para realizar diferentes actividades, 

como el desenfreno y la consistencia, además ven a los adultos mayores como una 

representación de estar aislados, ser pobres y estar en un total abandono por parte de 

familiares. 

Un elemento de gran relevancia en la investigación es la proximidad a la muerte, la cual 

genera miedo dentro de la sociedad. El principal objetivo de la indagación es inferir la 

actitud presente en las diferentes edades y entregar diversas soluciones para lograr 

cambios en la percepción de los rasgos negativos hacia el grupo etario de adultos mayores. 

En el estudio ñEvaluaci·n del componente afectivo de las actitudes viejistas en ancianos: 

escala sobre el Prejuicio hacia la Vejez y el Envejecimientoò dirigido por Negredo y 

Castellano (2015) se presenta un nuevo instrumento de evaluación al campo 

gerontológico, a través del cual se evalúa las actitudes negativas hacia los ancianos 

(viejismo) relacionado al componente afectivo, esta escala sobre el prejuicio hacia la vejez 

fue adaptada a la población anciana para así poder medir, comprender y conocer cómo se 

siente este grupo etario y cuáles son sus disposiciones o actitudes hacia su propia vejez. 
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La muestra la componen personas con una edad media de 68 años, sin daño cognitivo y 

con autonomía para desempeñarse cotidianamente, donde sus resultados fueron que la 

escala puede ajustarse a cualquier tipo de muestra, siendo sus componentes que existe 

relación entre la edad y sentimientos positivos hacia la vejez y que desmiente el mito que 

existan sentimientos negativos hacia la vejez al menos de manera explícita, siendo los 

sentimientos de satisfacción con su vida un factor predictor para proyectar sentimientos 

positivos hacia la propia vejez independiente del género de la muestra. 

Por otra parte, acotando en el contexto actual chileno específicamente y su percepción 

hacia los adultos mayores tomaremos en consideración lo propuesto por el estudio 

exploratorio de Arnold-Cathalifaud (2007) titulado ñla vejez desde la mirada de los 

jóvenes Chilenos ; estudio exploratorioò el cual ha descubierto que en Chile actualmente 

se tiene una visión negativa generalizada y proyectada hacia la vejez, percibiendo a los 

ñadultos mayoresò como seres con dificultades frente a los contextos sociales y 

tecnológicos, donde por sobre todo se pierden los atributos positivos de la vida. Estas 

visiones afectarían directamente al bienestar de los adultos mayores actuales y futuros 

teniendo en cuenta el aumento poblacional de este grupo etario y sus consecuentes 

expectativas de vida. 

Thumala (2011) propone una tesis doctoral titulada ñFormas de afrontamiento a las 

p®rdidas asociadas al envejecerò, donde cuenta que ciertas p®rdidas pueden afectar la 

salud mental de las personas sobre todo en la vejez, y se interesa principalmente en la 

forma que los adultos mayores afrontan sus pérdidas en medida que ocurren según la edad 
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(p. 2). La mayoría de investigaciones encontradas se centran en el cuidado de la salud 

mental, o tambi®n como el estudio del MINSAL (2008) ñDependencia de adultos mayores 

en Chileò. Se refiere a c·mo estos se ven afectados por la carencia de autonom²a y la 

dependencia de terceros. Este tipo de temáticas se inserta desde el enfoque social para 

generar debate y generar un estado de alerta para que las políticas públicas puedan resolver 

lo expuesto en el estudio. (p. 1).  

Por otra parte, también existen estudios sobre prejuicio hacia los adultos mayores en 

cuanto, Cabello (2015) nos cuenta acerca de los prejuicios que existen por parte de los 

chilenos  hacia el envejecimiento, y cómo esto se transforma en viejismo, mencionado al 

principio de este apartado. (p. 1). El autor habla en cuanto a los atributos negativos que se 

les pueden dar a los adultos mayores en esta sociedad, ya que el viejismo para ®l es ñel 

conjunto de estereotipos negativos y prejuicios, que se traducen en actos discriminatorios 

hacia las personas que envejecen.ò (Cabello, 2015, p. 1). Esta rese¶a denota varios 

elementos que son cercanos a lo que se busca investigar dentro de este estudio. 

En cuanto a la temática de inclusión y exclusión de los adultos mayores en Chile, el 

SENAMA (2011) en conjunto a varios profesionales del área de la salud mental, busca 

explicitar y comenzar un debate sobre los efectos del envejecimiento en la sociedad, y 

cómo estos llegan a afectar la calidad de vida actual de los adultos mayores, además de 

aportar en la comprensión de cómo ocurren estos fenómenos desde la opinión ciudadana. 

(p. 5). 
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La falta de conocimiento y estudio nacional, es lo que lleva a concluir que el estado del 

arte se ha desarrollado de manera superficial a nivel país en cuanto a investigación de la 

Psicogerontología y estudios relacionados al Adulto Mayor en comparación a otras áreas 

como, por ejemplo, lo infantojuvenil. Se podría decir que la cantidad de información 

reunida es poca en comparación a otros estudios internacionales. Aun así, las temáticas 

más sobresalientes en nuestra búsqueda, abarcan hechos como el prejuicio, dependencia, 

afrontamiento de duelos, entre otros aspectos negativos y relacionados a la pérdida de 

diversas aristas que comprenden la parte social de un ser humano, además de por supuesto, 

lo biológico. También, existen estudios de empoderamiento y de una visión positiva 

acerca de los adultos mayores, lo que nos lleva a pensar que a pesar de todo, se han 

considerado aspectos positivos los cuales han destacado entre la búsqueda de información.  

Finalmente, esta revisión se considerará importante en la medida que podría aportar un 

conocimiento sobre los prejuicios existentes hacia los adultos mayores Chilenos /as de 

manera implícita. Debido que, actualmente en Chile son poco los estudios actuales que 

abarcan estos fenómenos con relación a este grupo etario y sobre todo en la actitud frente 

a ellos, siendo esta una tarea pendiente por parte de las ciencias sociales. Es por esto que 

se hace relevante el llevar a cabo este estudio, intentando establecer un conocimiento 

novedoso el cual será un aporte a la disciplina en medida de que puedan manifestarse 

ciertos aspectos que pasan desapercibidos en el discurso de las personas quienes 

posiblemente por una necesidad de avalar los derechos de los demás, no tengan conciencia 

clara de estos procesos automáticos promovidos por la cultura. 
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6. Marco teórico 

 

6.1. Teoría de las representaciones sociales 

Desde el enfoque psicosocial, las representaciones sociales según Gutiérrez & Alberoni 

(1998), afirman que existe un conjunto de fenómenos cognitivos y representaciones que 

las personas tendrían sobre el contexto sociocultural y diversos aspectos de la realidad. 

Por lo tanto, las representaciones sociales permitirían a las personas y grupos establecer 

una noción de la realidad y tomar una posición a partir de esta. (En Andrés et al, 2003, p. 

3)    

Por otro lado, las representaciones sociales son entendidas seg¼n como ñuna forma de 

pensamiento social, compartido y de carácter práctico que permite interpretar 

acontecimientos de la vida diaria, información y características del medio ambiente así 

como a los otros actores sociales comprometidos en esta elaboraci·nò (Jodelet En Andrés 

et al, 2003 p. 2). 

Inclusive, se puede interpretar según Berguer y Luckmann (1967) como la suma de 

tipificaciones y de pautas recurrentes emergidas en la interacción cotidiana. Estas pautas 

sirven como índices más o menos duraderos que forman en sí un mundo común. (p. 55) 

Se referencia a las representaciones sociales para este estudio según Parales (2002) como 

aquellas que permiten establecer un  lenguaje relativamente común que se adquiere a nivel 

social producto de elementos socioculturales, que se generan a partir de la comunicación 

e interacción entre los individuos, donde estas interacciones se recrean y comparten, 

generando sentimientos opiniones y conocimientos acerca del envejecimiento. (p. 111) 
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Estas opiniones y pensamientos fluctúan sobre ciertas bases comunes y son parte del 

imaginario social predominante, presentes en las personas de diversas edades y en los 

propios adultos mayores.  

De acuerdo a lo cognitivo, existe otra dimensión importante a mencionar, ya que desde 

este punto se puede conectar las representaciones sociales con actitudes a pesar de 

provenir de dos líneas teóricas distintas y poco similares. 

Las actitudes, se pueden definir desde una perspectiva estructural como sistemas de 

elementos vinculados por una red de relaciones y organizados de manera jerárquica. Lo 

dicho anteriormente según Parales y Vizcaíno (2007) está relacionado con estabilidad y 

cambio, para aquellos elementos evocados con más frecuencia y centrales en la 

organización jerárquica tienden a ser más estables y resistentes al cambio en cuanto a la 

dimensión cognitiva del sujeto. (p. 354) 

Es entonces que ambos elementos se pueden unir en una relación de manera simultánea 

brindando una explicación al comportamiento entre individuos y grupos desde la 

psicología social, tal como es descrito por Eagly y Chaiken (1993) donde la actitud sería 

un componente evaluativo en la representación social que se configura a partir de otros. 

(En Parales y Vizcaíno, 2007, p. 356) Incluso son definidos como la unidad básica de las 

representaciones sociales, ya que desde aquí se permite evaluar la impresión generada por 

otros como explica Asch (1952) quien las define como su núcleo central. (Ibíd., p. 356) 
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Esta salvedad permite entender de manera más extensa y completa cómo funciona la base 

de las representaciones social dentro de una sociedad determinada y trabajar este marco 

teórico desde una perspectiva social basado en la actitud frente a cierto estímulo o sujeto. 

De acuerdo a estas actitudes, existiría una dimensión denominada prejuicio. Los prejuicios 

pueden ser positivos como negativos, siendo estos últimos una de las causas de la 

discriminación. Un prejuicio negativo sería según Allport (1954) como una antipatía 

basada en una generalización inflexible y errónea, la cual puede ser expresada de manera 

explícita o sentida implícitamente (En Ungaretti et al, 2012, p. 14), el cual estaría 

conectado a la discriminación e incluso podría ser describido como: ñdesde la psicolog²a 

social sabemos que la discriminación corresponde a la traducción en actos de los 

prejuicios. Se trata de un comportamiento negativo en contra de los miembros de un grupo 

que es objeto de una imagen negativa.ò (Prever, Navarro y Bogalska, 2012, p. 9) 

Finalmente, una vez comprendido este punto, se debe mencionar que según Andrés (2003) 

las representaciones sociales abordadas en esta investigación, serán tanto negativas como 

positivas dependiendo de la actitud frente a ellas, haciendo mayor énfasis en las negativas 

puesto que las representaciones sociales que giran en torno al adulto mayor estarían 

cargadas de discriminación y de desigualdad principalmente en el contexto nacional. (p. 

9)  

6.2. Componentes cognitivos de las representaciones sociales en cuanto a actitudes. 

Una vez definida la relación entre representación social y actitud, cabe destacar que se 

emplearán dos enfoques teóricos distintos para abordar los siguientes conceptos dentro de 

este apartado. Desde aquí el enfoque cognitivo contribuirá a la comprensión y explicación 
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de los procesos internos del sujeto y en cuanto a la comprensión e influencia del contexto, 

será desde un enfoque social.   

6.2.1. Actitudes de acuerdo al contexto donde se inserta el sujeto. 

Los tiempos modernos se caracterizan por el hecho de poseer un modelo económico 

capitalista el cual se centraría en el consumo y la utilidad de los recursos de producción. 

Es por esto que el valor humano se reduce su aporte al capital social, lo que provoca un 

cambio de ideales en las metas y modelos a seguir de la generación actual de chilenos. De 

acuerdo a esto, se puede afirmar que ñsi se pregunta a la gente com¼n en la calle si vivimos 

en una sociedad donde la economía posee una posición dominante en toda la sociedad, la 

respuesta habría de ser clara: la gran mayor²a estar²a de acuerdo.ò (Schimank, 2013, p. 2) 

Por ende, este sistema estaría fundamentado en una competitividad que espera personas 

productivas basadas en una l·gica de mercado, la cual ñse caracterizan por ser mecanismos 

de gobernanza para una formación de orden basada en gran medida en expectativas 

cognitivas.ò (Ib²d., p. 12) 

Como resultado de este mecanismo, se da origen a la competitividad como un estilo de 

vida con el fin único del beneficio e interés propio, que en palabras de Schimank (2013) 

no tiene restricción el engañar a los demás y buscar conocimientos secretos para sí 

mismos. (p. 12) 

De acuerdo al contexto social, según Gómez (2007) este perfil perteneciente a un sujeto 

inserto en el contexto neoliberal en Chile, tendría origen en el golpe de estado y los años 

de dictadura militar de acuerdo a una reestructuración a nivel nacional y además en las 

políticas de gobiernos democráticos posteriores a este periodo. (p. 53) 
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Si esto se observa desde una perspectiva de la psicología de grupos, el grupo dominante 

en este contexto neoliberal con ideas basadas en productividad, puede ser perjudicial para  

quienes ya no estén insertos en este sistema. De acuerdo a la teoría de grupos, este 

fenómeno podr²a ñponer a miembros de un grupo en desventaja o tratarlos injustamente 

por pertenecer a un grupoò (Aguilar-Morales, 2011, p. 3), lo cual puede tomar diferentes 

matices donde según Smith (2005) afectaría a grupos determinados en forma de prácticas 

sociales, normas o también instituciones, quienes permiten la existencia de una cierta 

vulneración hacia determinados grupos los cuales comparten una característica en común, 

que ataña su condición de excluidos socialmente y puede traer consecuencias de manera 

cotidiana. (p. 6) 

De acuerdo a esto, los grupos de personas que no posean características idóneas para 

insertarse en el contexto neoliberal chileno, podrían caer en una representación social 

desfavorable frente a otros y que además promueve actitudes prejuiciosas desde los demás 

hacia ellos. 

Es decir, este contexto neoliberal se entenderá como un posible factor influyente en las 

representaciones sociales que giran en torno a la vejez. Ya que al considerar estos factores, 

desde lo social el contexto podría marginar a los adultos mayores como personas 

improductivas y que no tienen las capacidades cognitivas adecuadas para adaptarse a este 

medio, lo cual posiblemente, genere una percepción con tintes edadistas sobre la adultez 

mayor provocando una representación social negativa hacia las personas mayores que 

podría ser visualizada a través de actitudes que son perceptibles por los demás de manera 
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directa y otras en forma encubierta para no demostrarse ante otros como alguien 

prejuicioso. Estas actitudes se denominaron para efectos de esta tesis como actitudes 

implícitas y explícitas.  

6.2.2. Actitudes implícitas y explícitas 

De acuerdo a estos conceptos, existen ciertas actitudes que no son visibles a primera vista 

y otras que directamente son identificables. De acuerdo a las ciencias sociales, no existe 

un bagaje teórico ni linaje con autores reconocidos a quienes referenciar para 

fundamentar, sin embargo, existen estudios y ciertos componentes teóricos los cuales 

pueden guiar este proceso sobre lo implícito y explícito de las actitudes en las personas. 

En un principio, existirían actitudes las cuales permitirían a la persona emitir opiniones 

desde dos puntos de vista, lo cual cumpliría un rol social. Estas son las actitudes que un 

sujeto puede presentar frente a un estímulo determinado en forma de procesos implícitos 

y explícitos. De acuerdo a Montes-Bergues & Moya (2006) estas son necesarias para 

organizar el ambiente de las personas de modo que posibilite la orientación en relación a 

objetos y a otras personas (p. 14). En el desarrollo de esta facilitación, las actitudes son 

eficientes y rápidas. Por ende, ñuna actitud se define como una tendencia psicol·gica que 

se expresa mediante la evaluación de una entidad u objeto concreto, con un determinado 

grado de favorabilidad o des favorabilidadò (Eagly y Chaiken En Montes-Bergues y 

Moya, 2006, p. 3); es decir las actitudes no requieren ser accesibles conscientemente para 

fabricar evaluaciones de un objeto, por consiguiente, la actitud puede ser tanto explícita 

como implícita.  
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Las actitudes están vinculadas a procesos inconscientes y son evaluados a través de 

medidas implícitas (cuestionarios encubiertos, tareas de memoria, procedimientos de 

tiempos de reacción y medidas fisiológicas). Por otra parte, de acuerdo a Montes-Bergues 

& Moya (2006) las actitudes explícitas están asociadas con procesos intencionados, de 

carácter consciente los cuales son medidos por cuestionarios y escalas, las que constan de 

responder a preguntas preconcebidas (p. 25). 

Sin embargo, los autores a su vez proponen que no sería necesario que este contenido de 

la actitud sea explícito, ya que existirían ciertas evaluaciones producidas de modo 

inconsciente las cuales serían incluso más frecuente y estarían relacionadas directamente 

con el prejuicio y actitudes asociadas a racismo por ejemplo. (Ibíd., p. 3) 

Serían entonces estas actitudes implícitas versus las actitudes explícitas el foco de atención 

frente a una actitud dual donde se cuestiona la posición del sujeto frente a un estímulo, 

tomando las respuestas explícitas como una actitud que buscaría encubrir otras actitudes 

posiblemente prejuiciosas de carácter implícito. 

6.2.3. Respuestas automáticas 

Las actitudes implícitas se manifestarían de manera inconsciente, lo cual provocaría una 

dificultad a la hora de medirlas con escalas y métodos descriptivos sin alguna herramienta 

que aluda a ciertas características. Una de las maneras de buscar indicios de estas actitudes 

impl²citas, se podr²an encontrar mediante: ñprocedimientos de tiempos de reacci·n, tareas 

de memoria, medidas fisiol·gicas y medidas de cuestionarios encubiertos.ò (Montes-

Bergues y Moya, 2006, p. 4) 
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De igual manera, estas tendrían un origen en el contexto donde se inserta el sujeto, ya que 

las personas interpretarían la realidad de acuerdo a ideas que emergen de forma 

espontánea al percibir estímulos, los cuales podrían ser objetos, personas, animales, etc. 

Estas ideas que aparecen se les denomina respuestas automáticas las cuales son producto 

de un sistema cognitivo donde parecen ser codificadas dependiendo de los estereotipos o 

características (Ibíd., p. 4) 

Lepore & Brown (s/f) concluyen que la intensidad de los vínculos depende de los niveles 

de prejuicio en los integrantes, de modo que las personas con mayores prejuicios 

utilizarían recurrentemente estereotipos en las interpretaciones y las percepciones de la 

realidad, y esto contribuye a una mayor accesibilidad en la entrada de los mismos en 

próximas relaciones interpersonales (En Montes- Berges & Moya, 2006, p. 11), donde 

estas serían importantes en cuanto al provecho que el sujeto neoliberal pueda ver en ello. 

6.2.4. Manejo de la impresión 

En las relaciones sociales, es posible observar cambios en las proyecciones de la 

autoimagen, es decir en ocasiones las personas al interactuar con otros modificarían 

intencionalmente su comportamiento y actitud, para lograr un fin determinado. El sujeto 

manipularía de manera estratégica la información transmitida al otro.  

Lo anterior refiere teóricamente al manejo de la impresión lo cual se entender§ como ñun 

conjunto de procesos psicológicos que le permiten al individuo controlar efectivamente 

las imágenes personales que proyecta al exterior mediante la selección de información y 



 

   
 

42 
 

su control conductual y emocional permitiéndole alcanzar objetivos personalesò (Tetlock 

& Manstead, 1985, p. 1).             

Esto quiere decir según Paulhus (2002), que en el manejo de la impresión se realizaría una 

alteración de la propia imagen, la que se ajustaría a las diversas expectativas sociales con 

la finalidad de mostrarse complaciente frente a otras personas; es necesario agregar que 

este proceso ha sido visualizado también como un desarrollo adaptativo para una 

conciliación social (En Acosta & Domínguez, 2014, p. 1536) 

Esto se relaciona con un intento premeditado de cambiar las respuestas propias con la 

finalidad de generar una impresión beneficiosa hacia los demás. También es considerado 

como una adaptabilidad en las personas a diferentes circunstancias sociales mediante 

aptitudes y rasgos, buscando como meta final la aprobación social, además de contribuir 

en un cambio de la imagen durante el desarrollo de las relaciones interpersonales (Ibíd., 

p. 1536). 

Esta teoría facilita la comprensión de las exteriorizaciones emitidas por las personas, 

específicamente dilucidar los posibles cambios en el discurso. Por ende, el manejo de las 

impresiones y las respuestas automáticas ayudan a comprender la teoría de las actitudes, 

puesto que la psicología cognitiva al momento de estudiar la memoria logra identificar 

dos sucesos, uno implícito y otro explícito, los cuales tienen diferentes características y 

afectan al resto de procesos cognitivos. Por ende, la diferencia según Montes-Bergues & 

Moya (2006) es que mientras los implícitos tienen una activación automática y son 
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carentes de conciencia, los explícitos por otra parte, son conscientes, controlables e 

intencionados. (p. 10). 

6.2.5. Deseabilidad social 

Una vez comprendido todo lo anterior, esto sería producto de un fenómeno llamado 

deseabilidad social, puesto que el vivir en sociedad implicaría acatar y respetar ciertas 

normas que muchas veces no están escritas, pero son comunicadas de generación en 

generación. Sin embargo, nadie garantizaría que lo expresado por un sujeto sea congruente 

con lo que piensa acerca de algo en concreto dentro de un contexto. Estas conductas no 

reveladas por el sujeto, podrían presentar prejuicios que no son comunicados ya que 

existiría una barrera de normas sociales que impide generar daño a otro, lo que presentaría 

una marca social negativa hacia quienes expresan ampliamente aquellos valores 

considerados negativos dentro de una sociedad. Por ende, el sujeto tiende a opinar de 

manera positiva frente a ciertos temas sensibles con un fin de agradar a los demás, lo que 

se determina Deseabilidad Social. 

Esta podr²a definirse como: ñ[é] Una necesidad genuina por agradar a los dem§s que se 

ve representada por una necesidad de aprobaci·n social.ò (Dom²nguez et al, 2012, p. 819)  

La necesidad de aprobación social jugaría un rol importante en el sujeto, ya que es algo 

inherente al desarrollo vital y generar diferencias de un sujeto a otro según sean estas 

necesidades. Las necesidades de acuerdo a Lira, Vela y Vela (2015) nacen a partir de las 

preferencias de la persona, implicando que a través del tiempo se mantengan y finalmente 

se integren a la personalidad, que incluso abarcan aspectos más extensos como el logro, 

la aceptación y la filiación dentro de la sociedad. (p. 53) 
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Es por ello, que en una sociedad neoliberal como se menciona en el apartado anterior, que 

se basa en el engaño para beneficio propio no sería extraño que se demuestre este 

fen·meno, puesto que: ñEs la estructura social la que determina el orden de prioridad de 

las necesidadesò. (Alonso En Lira, Vela y Vela, 2015, p. 53)  

Por ende, la deseabilidad social podría jugar un rol importante en la manera de 

comunicarse y establecer vínculos con las demás personas dentro del contexto actual de 

Chile bajo un modelo económico neoliberal que afectaría directamente a sus habitantes en 

una eterna búsqueda del beneficio propio a costa de otros. 

6.2.6. Intención de Contacto 

Por otro lado, se expresan los sentimientos negativos a los individuos de otros exogrupos, 

no manifestándose abiertamente mediante hostilidad, ni mediante el odio, sino a través de 

inseguridad, disgusto, incomodidad y miedo. Sentimientos que desencadenaría una 

evitación de contacto. Estas manifestaciones más implícitas se denominan intención de 

contacto. ñLa intenci·n de contacto con el exogrupo se ha concebido, te·rica y 

operacionalmente, como un constructo unidimensional definido básicamente por la 

intimidadò (Angosto y Mart²nez, 2004, p. 182). La intimidad forma parte de una 

graduación de distancia social, esta se comprende como un continuo donde en un extremo 

la posición es de máximo compromiso personal como la intimidad matrimonial hasta la 

mayor distancia o total rechazo como ser expulsado del país (Ibíd., p. 182).  

Para comprender aún mejor esta dimensión de la intimidad, Brewer y Miller (1984) 

realizan una diferencia a partir de cómo las personas se orientan hacia las relaciones 

interpersonales o hacia la tarea. En otras palabras, estos autores hablan del grado de 
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implicación personal del contacto, esto no refiere solo al contacto físico, habla de un 

contacto en instancias más personales de la vida en contraposición a situaciones donde se 

mantiene una relación momentánea o puntual que se centra en objetivos (En Ibíd., p. 182). 

Por ello, es posible que la intención de contacto frente al exogrupo de adultos mayores, 

disminuya conforme a las características poco favorables o deseables vistas en ellos, ya 

que son totalmente opuestas al ideal neoliberal en la sociedad actual. 

6.2.7. Dimensiones explícitas e implícitas en el discurso de acuerdo al contexto 

social. 

De acuerdo a lo anterior, existen ciertas actitudes que pueden ser poco visibles a primera 

vista, así como también puedan existir diferentes modos de expresarlas en los cuales se 

intenta generar una imagen favorable ante otros para evitar situaciones desagradables 

sobre todo cuando se habla de prejuicios obedeciendo a una deseabilidad social.  

El punto a destacar a partir de aquí, es cómo aproximarse de manera adecuada para 

reconocer la aparición de estos fenómenos que puedan revelar prejuicios. Desde un 

enfoque psicológico existen varias dimensiones de interés aparte de lo completamente 

explícito, tal y como ocurre en la práctica de la entrevista al utilizar ciertas técnicas y 

habilidades para reconocer aspectos implícitos de la persona. Sería entonces importante 

destacar que existen algunos elementos importantes a considerar en cuanto a técnicas de 

recolección de datos, donde se podría considerar a la entrevista como: ñun texto de carácter 

narrativo. En este punto remarcaría el potencial de conocimiento implícito en las 

descripciones de toda entrevista y destacamos algunas herramientas del análisis 

conversacional.ò (Merlinski, 2006, p. 32)  
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De acuerdo a ello, toda entrevista posee un potencial de información implícita la cual 

puede ser analizada según estrategias cualitativas. En este caso, para detectar los aspectos 

anteriormente mencionados, la entrevista podría aportar información donde resaltan 

aspectos como evasividad, respuestas incompletas, ambivalencias, contradicciones y 

silencios.  

Según López (2007) uno de los aspectos importantes dentro de una entrevista clínica 

puede llevarse a cabo mediante prestar atención a lo implícito del paciente, lo que puede 

expresarse a través de omisiones de ciertos contenidos, a los cuales pueden atribuirles 

significados en el discurso del paciente o entrevistado. (p. 52) 

Otros aspectos son la conducta evasiva ante la pregunta y la generación de un discurso 

incompleto. Frente a la evasividad, la autora sugiere indagar a fondo puesto que se ha 

encontrado un punto importante el cual abordar. (Ibíd., p. 53) Sin embargo, la 

interpretaci·n de estos contenidos es una de las tareas m§s dif²ciles, puesto que ñdesde las 

percepciones iniciales que otorgan significado a los estímulos, la interpretación impregna 

todo su quehacer con creciente grado de compromiso conforme avanza el proceso 

evaluador.ò (Ibáñez, 2013, p. 132).  

Distintos autores sugieren, además, la interpretación de otros aspectos como el silencio o 

pausas que pueda presentar un paciente o entrevistado. El silencio ha sido poco estudiado, 

sin embargo, de acuerdo a los estudios publicados este puede presentar infinidad de 

interpretaciones y ñpuede expresar gran cantidad de cosas seg¼n el contexto en el que 

ocurra.ò (Mart²nez, 2012, p. 37) A partir de aquí, en las respuestas del sujeto podrían 
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existir silencios interpretables que indicarían un punto importante a prestar atención desde 

una perspectiva psicológica. Sobre todo, si en este mismo discurso aparecen 

ambivalencias o contradicciones importantes dentro de la misma, lo que podría ser 

considerado como una fuente de información implícita a la hora de reconocer fenómenos 

como la deseabilidad social, es decir, si el entrevistado desea mostrarse en primera 

instancia de manera favorable y posterior a esto existan indicadores que desmientan esta 

postura. 

Por otra parte, se puede mencionar la contradicción como un tipo de resistencia dentro del 

campo de la psicología, más específicamente en la entrevista clínica. Las resistencias 

pueden ser descritas como: ñCualquier intento consciente o inconsciente de evitar un tema 

de discusi·n.ò (Morrison, 2015, p. 163). 

Y dentro de estas resistencias, la contradicción estaría considerada como algo fácil de 

reconocer cuando dos contenidos son contradictorios entre sí, más difíciles de reconciliar 

a la hora de devolverlo al paciente. (Ibid, p. 163) 

Esta resistencia puede ser considerada un elemento interesante de analizar, ya que la 

intención desde este punto, es provocar que las defensas del sujeto bajen para así conocer 

ciertos aspectos que no desean ser revelados o discutidos. Por, se intentó desarrollar una 

entrevista que propiciara la aparición estos aspectos. 

De acuerdo a esto, también otros puntos para observar ciertos conflictos defensivos o de 

resistencia, podrían detectarse ciertas posturas que varíen su punto de vista dentro de una 



 

   
 

48 
 

misma frase y no a lo largo de la entrevista provocando una sentencia incongruente, es 

decir, pueden existir ambivalencias. 

Desde una perspectiva psicoanal²tica, se puede entender la ambivalencia como ñun 

resultado defensivo ante la coexistencia de dos sentimientos o actos ambivalentes en un 

sujetoò. (Laplanche y Pontal²s, 2004, p. 21) esto sugiere que de acuerdo a la situaci·n, un 

sujeto pueda actuar de manera defensiva ante la existencia de dos opiniones distintas sobre 

una temática en particular. Es en este punto donde pueden verse representados ciertos 

aspectos con una doble opinión en determinados contextos, ya que la presencia de una 

opinión ambivalente daría cuenta de que se están exponiendo dos juicios a la vez dentro 

de un mismo tema probablemente sin llegar a un consenso claro.  

Es desde esta perspectiva que estos elementos evidentes en el discurso puedan permitir 

interpretaciones desde lo psicológico, revelando la aparición de ciertos prejuicios en 

dimensiones implícitas o explícitas aun cuando el contenido de este sea desde una visión 

favorable o positiva frente a los adultos mayores producto de una posible dualidad 

actitudinal.  

En cuanto a este fenómeno, se puede ejemplificar según el racismo, ya que poseería: ñla 

característica de pasar inadvertidas para la persona que alberga el racismo. El reconocerlo 

supondría una amenaza para su propia auto-imagenò (Ib²d., p. 93), lo cual podría explicar 

el hecho de no tener consciencia sobre el contenido implícito expresado durante la 

entrevista, ya que atentaría contra la imagen favorable que se desea mostrar obedeciendo 

a una deseabilidad social, por ende mostrar incongruencias frente a la posición planteada 
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en un principio frente al tema y dar cuenta de ello, podría generar un peligro para la 

autoimagen del entrevistado y sentirse vulnerable. 

En síntesis, el fenómeno de la dualidad actitudinal podría verse mermado frente a ciertas 

técnicas a medida que avanza la entrevista, revelando prejuicios de maneras implícitas o 

explícitas. 

Es posible que este fenómeno se pueda percibir en un contexto edadista, puesto que existen 

conductas que están instauradas en el contexto social donde se insertan los chilenos y son 

normalizadas a pesar de querer mostrar una imagen favorable ante elementos como una 

encuesta, entrevista o conversación. Estos puntos podrían aparecer de manera tanto 

implícita como explícita y posiblemente en un discurso contradictorio, ambivalente o 

frente a silencios. 

6.3. Manifestaciones y transformaciones de la discriminación en adultos mayores 

pertenecientes a un contexto ñedadistaò 

Una vez revisados los aspectos referentes al prejuicio en dimensiones explícitas e 

implícitas y representaciones sociales, es necesario justificar la importancia de tomar 

conciencia frente a actitudes normalizadas, ya que las consecuencias abarcan variados 

fenómenos, entre ellos la discriminación por edad. 

Al vivir en sociedad, fenómenos como los mencionados anteriormente podrían repercutir 

tanto en los individuos que emiten actitudes y quienes son objetivo de ellas. Estas actitudes 

en caso de ser negativas, representarían un prejuicio que tendría una posible relación con 

la discriminación subyacente al contexto chileno neoliberal hacia otros sujetos quienes no 

pertenecerían a este grupo. 
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A continuación, se detalla exhaustivamente la relación entre el prejuicio y su consecuencia 

que al parecer sería la discriminación a la base de una visión neoliberal. 

Al parecer, la discriminación presentaría diversas manifestaciones de acuerdo a este 

contexto neoliberal, donde las siguientes situaciones podrían ejemplificar de manera 

cotidiana estos actos:  

ñSe burla de las personas por su apariencia f²sica o inclinaci·n sexual [é] Desvaloriza el 

testimonio de una persona por su edad o sexo [é] Toma decisiones, basadas en prejuicios, 

respecto de niños o niñas que afectan el ejercicio de sus derechos.ò (UNICEF, 2008, p. 4) 

Desde aquí, la falta de conocimiento que decanta en prejuiciar, podría desencadenar una 

discriminación injustificada, tal y como sucede en las representaciones sociales negativas 

de un contexto social determinado las cuales se abordarán más adelante. 

Siguiendo con la idea anterior, estas manifestaciones son socialmente castigadas por el 

hecho de prejuiciar y/o discriminar a determinados grupos raciales, etarios, de género, 

entre otros. Entendiendo discriminación de acuerdo a Aguilar-Morales (2011) como 

colocar a miembros de grupos ajenos al propio en desventaja o tratarlos de manera injusta 

sólo por el hecho de pertenecer a este otro grupo. (p. 3) 

6.3.1. Efectos de la discriminación 

La discriminación podría generar profundas huellas a personas víctimas de la 

discriminación, entre ellas encontramos, parafraseando a Valenzuela et al (2009) vivirían 

como víctimas y dejan de ver sus cualidades positivas puesto que existe un deterioro en 

su autoestima además de culpar a los demás de los problemas que tienen. Tienden a 
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aislarse debido a que evitan ser agredidas. Adoptan el rol que la sociedad les atribuye 

reproduciendo por tanto un comportamiento estereotipado. (p. 24) 

Los prejuicios según Aristizábal-Vallejo (2009) se manifestarían hacia los adultos 

mayores como creencias que comprometería las relaciones que se establecen con las 

personas mayores depositando en ellos valoraciones cargadas de rasgos negativos (p. 37).  

Desde la perspectiva de discriminación basada en la edad (viejismo o edadismo) la vejez 

se vincularía con la dependencia, la pérdida de autonomía, pérdida de atributos estéticos, 

como una soledad temida, entre otros aspectos. Lo cual tendría como consecuencia la 

generación de conductas y situaciones en que se excluirían a las personas mayores por el 

sólo hecho de su edad. (Ibíd., p. 38).   

A pesar de ello, las representaciones sociales negativas que giran en torno a la vejez al 

parecer, no sólo serían parte de un imaginario social presente en la sociedad, sino que 

además estas se evidenciarían a través de estereotipos negativos.  

De acuerdo a lo anterior, se daría paso a generar estereotipos basados en estas 

representaciones negativas, entendidos según Montoro (1998) como aquellas ideas sobre 

las características personales de un grupo, estas serían reflejo de creencias y opiniones 

simplificadas y sesgadas, como también impedirían el reconocimiento de la diversidad de 

los miembros sobre quienes recaen cuyos estereotipos. (En Aristizábal-Vallejo, 2009, p. 

38). 

Desde aquí, se referirá a la discriminación basada en la edad como la existencia de  

conductas y situaciones en donde se excluye a las personas mayores o bien se les trata de 
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manera diferente, lo cual provocaría que se desenvuelven en un ambiente negativo e 

incapacitante. (Ibíd., p. 38). 

Existen estudios sobre la manera en que los grupos manifiestan conductas discriminatorias 

en la interacción cotidiana, especialmente con los adultos mayores como el percibir a las 

personas mayores como incapacitadas físicamente, sufrir pérdidas ambientales y ser 

económicamente dependientes (Aristizábal-Vallejo, 2009, p. 38).  Esto se vería 

influenciado en el pensamiento, actitudes y conductas de las demás personas.  

Araya & Villena (2006) mencionan que una de estas características refiere a la posición 

de superioridad en la que se sitúan estos otros grupos que no pertenecen a la última etapa 

del ciclo vital, viéndose a sí mismos como máxima autoridad. (p. 27)  

Es a partir de esta actitud que se emiten juicios morales, sociales, políticos, culturales y 

legales que terminan por dañar a otras personas. Estos grupos no pertenecientes al 

estereotipo de Adulto Mayor, según la teoría de Identidad Grupal de Tajfel y Turner 

(1979) se caracterizaría por atribuirse aspectos positivos hacia sí mismos, por lo que 

suelen considerarse más capaces, mejores, con mayor aptitud intelectual e incluso 

pertenecientes a estructuras sociales y organizaciones políticas superiores. (En Trujillo 

García, 2004, p. 5). 

Estos grupos al ver la vida desde esta perspectiva tienden a imponer, enjuiciar y subordinar 

a aquellos que son considerados como un ñotroò a posturas ideol·gicas que creen 

necesarias para la sociedad (Ibíd., p. 27). Por este motivo, quienes discriminan han 
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transformado a los ñotrosò en sujetos amenazantes quienes han perdido su valor, han sido 

subestimados y que han sufrido un desprecio de sus atributos físicos, sociales y culturales.  

De acuerdo a lo anterior, es necesario aclarar que la discriminación y exclusión son 

conceptos que muchas veces han sido utilizados como sinónimos y tienden a confundirse. 

La diferenciación de estos dos conceptos se enmarca en que la discriminación es un 

elemento aprendido y se puede evidenciar en un acto arbitrario, en donde 

permanentemente se niegue la dignidad y los derechos de las personas. Este fenómeno 

está ligado a una exclusión ya que según MINEDUC (2013), negar la dignidad y los 

derechos trae como consecuencia un progresivo aislamiento en los distintos espacios de 

la sociedad: en la salud, la educación, el mundo laboral, etc. (p. 12). 

Este proceso comenzaría con creencias generalmente negativas hacia un grupo 

determinado, lo que se denomina estereotipo, posterior a ello existiría la emisión de juicios 

y valores, que implicaría siempre una valoración favorable o desfavorable, teniendo a la 

base sentimientos y emociones hacia el fenómeno dado, cuya definición pertenece a lo 

conocido como prejuicio y finalmente existiría la discriminación que como se dijo 

anteriormente pertenecería al acto de los procesos anteriormente señalados.  (Ibíd., p. 12). 

Siguiendo con la idea anterior, se mencionarán algunos estereotipos asociados a la vejez, 

los que asumen percepciones negativas basadas en generalizaciones y que serían 

considerados como parte del imaginario social que existiría hacia los adultos mayores. 

Ellos son de acuerdo a Trianes (2004) el relacionar esta etapa con enfermedad, deterioro 

mental, rigidez de pensamiento, falta de compromiso, dependencia, problemas sociales, 
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problemas económicos, deterioro general en la salud física y mental, perdida de 

motivación y de los intereses vitales. (p. 22) 

Por ende, las personas mayores serían asociadas con la fragilidad y dependencia, con 

depresión, como también que son de difícil trato y que según Losada Baltar (2004) se 

enfrentarían con dificultad para sostener los procesos propios del envejecimiento. (p. 4)  

6.4. La construcción social de la vejez  

Siguiendo el apartado anterior, de acuerdo al proceso social que genera el estereotipo, 

prejuicio y discriminación, la construcción social tendría un papel en conjunto a los 

estereotipos, ya que engloba al estereotipo y creencias relacionadas a ello. (Mora, 2002, 

p. 18) 

En concordancia a esto, las construcciones sociales generarían representaciones sociales 

las cuales se enmarcarían en un contexto histórico de relaciones sociales, prácticas 

políticas y prejuicios provocando que sean cambiantes y dependientes del contexto. Los 

elementos que influyen en su conformación de acuerdo a Andrés (2003) son la 

información disponible, las narrativas y discursos de los actores sociales. (p. 3) 

Es decir, la concepción positiva o negativa que prevalezca sobre un concepto específico 

se conformará a la base de concepciones de vida que se tenga a cerca de un cierto tipo de 

representación, que en este caso posicionándonos en el escenario de la adultez mayor son 

las percepciones que rodean cotidianamente a la persona mayor, siendo de acuerdo a 

Parales (2002) construcciones parte de los repertorios de acción que adoptan los 

individuos al interactuar con estas personas mayores (p. 109).  
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Dentro de las "misiones" de las representaciones sociales según Moscovici y Hewerstone 

(1988) se encuentra el comprender la realidad, definir un marco de referencia entre los 

individuos, guiar los comportamientos de los mismos, permitiendo inducir expectativas e 

interpretaciones de la realidad como también permite a los actores sociales fundamentar 

sus comportamientos frente a situaciones dadas. (En Andrés et al, 2003 p. 2) 

Por otro lado, el significado del envejecimiento dentro de las representaciones sociales, y 

el comportamiento que adoptan los otros grupos etarios hacia los adultos mayores al 

parecer, tendrían un contenido altamente discriminatorio, con prejuicios implícitos en 

ellos fundamentados principalmente en la información dada en lo social, donde también 

se considera el envejecimiento como una diacronía menos manifiesta y precisa, cuya 

visión social se vería influida por el nivel socioeconómico educacional y nivel activo que 

posea el adulto mayor en nuestra sociedad (Ibíd., p. 109). 

Profundizando en el contexto social chileno y las representaciones sociales sobre la vejez, 

se ha evidenciado que a pesar de que la población de adultos mayores ha aumentado 

considerablemente, es entonces que según Jorquera (2010) el imaginario social que gira 

en torno a ellos es predominantemente negativo, evidenciando en torno a estas personas 

mayores características de pasividad, dependencia, representándolos como sujetos 

obsoletos e inactivos. (p. 133) 

 

 



 

   
 

56 
 

Entre las representaciones sociales de la vejez, se evidencia según los relatos de diversos 

actores sociales rescatados por Berriel (2007) lo siguiente: 

ǒ La asimilación de la vejez con la enfermedad, siendo está relacionada al deterioro 

físico desembocando este un motivo para el bajo acceso a oportunidades. 

ǒ Exclusión de la vejez, vinculada a la desaparición de roles sociales. 

ǒ Correlación de envejecimiento y pasividad, siendo la pasividad un elemento positivo 

que servir²a al adulto mayor para no sentirse una ñmolestiaò. (p. 62) 

 

Otras representaciones sociales expuestas en la tesis doctoral de Trianes et al, (2004) dan 

cuenta de lo siguiente:  

ǒ ñLos adultos mayores son visualizados como enfermos y con grandes dosis de 

discapacidad funcionalò, cuyo estereotipo ha sido reforzado por el t®rmino fragilidad, 

esto quiere decir que, este concepto estaría relacionado con la incapacidad del adulto 

mayor para realizar alguna tarea. 

ǒ ñLas personas mayores son percibidas como carentes de recursos sociales, lo que les 

hace estar solos y deprimidosò lo que se traducir²a en una imagen social de adulto 

mayor como marginados del ámbito social. 

ǒ ñLos adultos mayores son percibidos con deterioro cognitivo y trastornos mentalesò 

esta construcción social negativa sobre la vejez se asociaría a la senilidad como un 

hecho inevitable. 

ǒ ñLos adultos mayores son psicológicamente rígidos e incapaces de adaptarse a los 

cambiosò lo que refiere a una clara rigidez mental y poca flexibilidad frente a tomar 

nuevos desafíos y adecuarse a contextos. (p. 23) 

 

Siguiendo con la temática anterior, existirían otras representaciones sociales que girarían 

en torno a la vejez y que de acuerdo a Arana (2015) implicaría una percepción 
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generalizada, categorial y negativa transformándose en percepciones donde la mayoría 

son ofensivas, peyorativas y representarían muchas veces para las personas mayores como 

una falta de respeto. (p. 2) 

Dentro de las características del adulto mayor se encuentran según Arana (2015):   

ǒ Se dirigirá a un aislamiento social inminente. 

ǒ Perdería su sexualidad entendida como los deseos y ejercitación genital. 

ǒ Tendrá una depresión constante. 

ǒ Es improductivo. 

ǒ Estaría relacionado a una etapa sin aspectos positivos. 

ǒ Tiene mayores ausentismos en el ámbito laboral y más accidentes dentro del mismo 

contexto. 

ǒ Es huraño y triste. 

ǒ Es lento y torpe. 

ǒ No tienen nada que aportar. 

ǒ Es una carga económica para la sociedad. (p. 4) 

 

Las representaciones sociales negativas de la vejez, pueden actuar como factores 

influyentes no sólo en las personas que no son adultos mayores, sino que además estos 

estereotipos influirían negativamente en las propias personas mayores, quienes empiezan 

a representarse y adoptar conductas que los demás depositan en ellos, lo cual a largo plazo 

se transforma en una dependencia inevitable. Constituyéndose esta como una profecía 

auto-cumplida, la cual según Jorquera (2010) reforzaría los procesos de exclusión social 

hacia el adulto mayor, que no serían producto de un imaginario social sólo de niños y 

jóvenes sino también, de los propios adultos mayores. (p. 133) 
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Además de ello, influirían en lo que los adultos mayores esperan de sí mismos, como 

también que es lo que esperan los demás, por ende, según Trianes (2004) estos estereotipos 

influyen negativamente en las actitudes hacia las personas mayores. (p. 22) 

6.4.1. Viejísimo o edadismo  

Lo dicho en el punto anterior refiere a fenómenos característicos que enfrentan los adultos 

mayores en las sociedades occidentales actuales: el viejísimo o edadismo. Este concepto 

según Palmore (1990), actuaría como una consecuencia de los estereotipos, del prejuicio 

y la discriminación, el cual daría paso a actitudes prejuiciosas hacia las personas mayores 

sólo por el hecho de ser mayores. Es decir, estos individuos se basarían en visiones 

altamente exageradas, en estereotipos sin base real que omitirían las características 

positivas del individuo y que no darían paso a la variabilidad interindividual. (En Losada 

Baltar, 2004, p. 2)  

Los estereotipos, los prejuicios, y la discriminación son fenómenos que conformarían la 

tercera gran forma de discriminación social. Esta visión altamente exagerada trae diversas 

consecuencias, que afectan no solamente al sistema social y su interacción con los adultos 

mayores, sino que influye negativamente en estos.  

Además de esto, los sesgos edadistas al parecer influyen negativamente en la visión 

estereotipada que tendrían tanto los jóvenes como los adultos mayores hacia sí mismos, 

estos sesgos darían paso a la realización de prácticas tanto sociales como profesionales 

discriminatorias, por ejemplo, el hecho de justificar dolencias del adulto mayor como parte 

del ciclo vital que está cursando, como también el generar un trato infantilizado o 

paternalista hacia los adultos mayores. (Losada Baltar, 2004, p. 7) 
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6.4.2. Formas de expresión y consecuencias 

En el contexto de una aproximación social prejuiciosa, estereotipada y discriminatoria 

hacia los adultos mayores, se evidencian consecuencias tanto para la sociedad que actuaría 

como el factor externo que adoptaría esta imagen negativa del envejecimiento y actuaría 

conforme a tal imagen, como también traería profundas repercusiones hacia el adulto 

mayor como la mala autopercepción de las capacidades físicas y mentales de las personas 

mayores lo que, al parecer facilita la prematura pérdida de independencia, una mayor 

discapacidad, mayores índices de depresión y una mortalidad anticipada. (Losada Baltar, 

2004, p. 6). 

Por otro lado, el edadismo tendría consecuencias en el ámbito profesional, puesto que 

expresiones de dolencias como el dolor crónico, el exceso de incapacidad o aspectos 

depresivos son desvalorizados y entendidos como ñnormalesò para la edad en los 

profesionales que adscriben a prácticas de salud desde el viejismo, lo que traería consigo 

la imposibilidad de que la persona mayor reciba un diagn·stico integral y fidedigno. ñUna 

de las consecuencias fundamentales del mantenimiento de actitudes edadistas hace 

referencia a la utilización de pautas terapéuticas distintas en función del grupo de edad al 

que se pertenezcaò (Losada Baltar, 2004, p. 6). 

Por último, el edadismo como se ha dicho anteriormente, no sólo actuaría como una 

consecuencia del imaginario social sino que además actuaría concretamente con actitudes 

implícitas o explícitas demostradas en consecuencias como la forma en que se trata a la 

personas mayores, entre cuyas expresiones encontramos el trato infantilizado y 

paternalista, donde se establece una diferencia jerárquica e incapacitante hacia el adulto 
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mayor. También puede favorecer actitudes de dependencia innecesarias en los adultos 

mayores, fomentando con esto el aislamiento y la depresión del adulto mayor. (Ibíd., p. 8)  

6.4.3. Situación de la vejez en Chile y discriminación hacia los adultos mayores 

en Chile. 

Como ya se señaló, en la actualidad las personas en Chile tienen una expectativa de vida 

mucho mayor que en el siglo pasado, lo que significa que los Chilenos viven cada vez más 

en comparación a sus antecesores. El envejecimiento poblacional en Chile según Thumala 

(2009) es relativamente acelerado respecto a otros grupos etarios, donde podrían llegar a 

desplazar al grupo de personas menores a 15 años. Este grupo etario de la tercera edad al 

año 2009 según los datos del INE conformaba un 13% de la población y se estima que 

aumente hasta un 28,2% de aquí al año 2050. (p. 4) 

A nivel país, se pueden mencionar ciertas políticas públicas que favorecen el bienestar 

integral del adulto mayor e instituciones, como por ejemplo el SENAMA (Servicio 

Nacional del Adulto Mayor), el cual principalmente vela por el respeto y la protección de 

los derechos de las personas mayores. (Senama.gob.cl, s/f) 

En otro aspecto, existe la Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile 2012-

2025, busca ñcrear un futuro deseable, donde el pa²s enfrente con ®xito los desaf²os de la 

nueva estructura demográfica y donde las personas mayores sean auto-valentes, estén 

integradas a los distintos ámbitos de la sociedad y reporten niveles de bienestar subjetivo 

tan altos como los j·venes.ò (SENAMA, 2012, p. 4)  

También, existen instituciones privadas sin fines de lucro como El Consejo Nacional de 

Protección a la Ancianidad (CONAPRAN) el cual se dirige a la protección de los adultos 
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mayores. Su misión principal es: ñContribuir a Mejorar la Calidad de Vida de los adultos 

mayores de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad social en el ámbito nacional, 

mediante la protección social en un ambiente de respeto a sus derechos, entregando un 

servicio de atención integral a las personas que se incorporan a nuestro programa 

institucional.ò (Conapran.cl, s/f).  

CONAPRAN, además, brinda ayuda a los adultos mayores auto-valentes, semivalentes y 

dependientes mediante los ELEAM o Establecimientos de Larga Estadía del Adulto 

Mayor para quienes no puedan contar con apoyo familiar o cercano, condiciones 

económicas o sociales que le brinden un entorno seguro. Un ELEAM se define según el 

MINSAL (2010) como un lugar ñen que residen adultos mayores que, por motivos 

biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente protegido y cuidados 

diferenciados para la mantenci·n de su salud y funcionalidadò (SENAMA, s/f)  

A pesar de lo anteriormente mencionado, la distribución del gasto social destinado a estas 

§reas. Seg¼n el SENAMA (2012) ñse encuentra bajo las prioridades de inversi·n de 

recursos estatales, lo que se evidencia en que la política de Envejecimiento cuenta con la 

distribuci·n de 0.1 % respecto al 100% de las Pol²ticas Sociales.ò (En Contreras y Su§rez, 

2014, p. 11).  

Según esta revisión para contextualizar la situación actual de los adultos mayores chilenos, 

no es extraño mencionar que, a pesar de la existencia de políticas públicas e instituciones 

privadas, no se da abasto para beneficiar a la población de adultos mayores Ya que para 

el estado no es una prioridad. Ahora considerando que el grupo etario de los adultos 
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mayores va en crecimiento de aquí al 2020, esta situación preocupa en cuanto a la poca 

prioridad que se les asigna a estos para mejorar su calidad de vida.  

6.4.4. Discriminación en adultos mayores Chilenos  

Según el estudio de Inclusión y Exclusión en personas mayores Chilenos SENAMA, la 

encuesta arroja resultados sobre actitudes viejistas que aún se vislumbran dentro del país. 

De acuerdo a Thumala (2015) dentro de los encuestados, existen grupos con ciertas 

características socioeconómicas y familiares que atribuyen los cuidados y 

responsabilidades a terceros subestimando la capacidad de autonomía de los mismos 

adultos mayores. (p. 42) 

Los sujetos que discriminan con mayor frecuencia a los adultos mayores, pertenecen a los 

niveles socioeconómicos C2 y C3, estos aludieron que los adultos mayores son incapaces 

de vivir por sí mismos.   

Por otra parte, remitiendo al mismo autor, existen quienes tienen una visión menos crítica 

hacia los adultos mayores y atribuyen características positivas, se caracterizan por 

convivir con adultos mayores y pertenecen a algún extremo del rango socioeconómico a 

nivel país. (p. 40) 

Respecto a las investigaciones actuales sobre percepciones de la vejez, son el grupo de 

universitarios y escolares de últimos años de enseñanza media quienes son el objetivo más 

frecuente de estudios, como por ejemplo en el documento titulado ñLa vejez desde la 

mirada de los jóvenes Chilenos: estudio exploratorioò, escrito por Arnold et al (2007). 

También existen otros estudios relacionados a representaciones sociales en estudiantes 
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como: ñSexualidad en la vejez: àMito o realidad?ò Escrito por Herrera (2003). Siguiendo 

la línea sobre sexualidad en los adultos mayores, finalmente se puede ejemplificar con el 

estudio ñSexualidad en la Tercera Edad. La imagen de los j·venes universitariosò escrito 

por Urquiza, et al. (2008).  

Estos estudios muestran como resultado la prevalencia de algunas actitudes viejistas o 

prejuicios en torno a la vejez como una etapa en decadencia del ciclo vital, el cual es 

dependiente y pasiva desde lo social, biológico y psicológico según el estudio de Arnold 

et al (2007) decantando en una muerte social. 

Los resultados de jóvenes universitarios en relación a la sexualidad en la tercera edad, por 

Urquiza et, al (2008) y Herrera (2003) expresan que son inactivos sexualmente e incluso 

frágiles con cierta dependencia hacia otros. 

Esta visión prejuiciosa por parte de los sujetos estudiados se enmarca dentro de un 

contexto que promueve representaciones sociales negativas, tiene diversas maneras de 

actuar en la sociedad chilena respecto a los adultos mayores, pero tiende a enmascararse 

o disfrazarse de acuerdo a lo que socialmente se desea demostrar, ya sea mediante un 

manejo de la impresi·n o dualidad del discurso, ya que ña diferencia de otros estereotipos, 

los etarios tienden a actuar de maneras m§s sutiles y veladas.ò (Nazar y Figueroa, 2015, 

p. 124). 

De acuerdo a este postulado, la percepción que existe hacia los adultos mayores entra en 

conflicto a la hora de expresar su opinión respecto al tema, ya que se genera un llamado a 

promover un bienestar de vida conforme al progreso a nivel país en la materia, pero a su 
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vez la creencia interna de muchos Chilenos posee características negativas, como, por 

ejemplo, respecto al ámbito laboral. En el estudio de Nazar y Figueroa (2015) se llevó a 

cabo diversas hipótesis sobre posibles maneras de discriminar sutilmente a los adultos 

mayores respecto de sus labores dentro de una empresa. Los resultados señalan que existen 

estereotipos negativos acerca de pérdida de atributos cognitivos o físicos por parte de los 

adultos mayores que lo hace poco deseable para formar parte de una organización, 

actuando estas creencias como limitantes para su contratación. (p. 124)  

Pero no es este el único ámbito en el cual existe una discriminación de carácter implícito 

lo cual es típico de los prejuicios en estereotipos etarios, sino que, además, existe la 

violencia explícita en los adultos mayores que llega al castigo físico o abuso psicológico 

por parte de familiares o cuidadores. Al aumentar la población de adultos mayores en 

Chile, este es ñun fenómeno que ha ido aumentado lamentablemente en las últimas 3 

décadas.ò (Enamorado, 2013, p. 1053). 

La discriminación fruto de este prejuicio y de las construcciones sociales negativas hacia 

la vejez, la cual se disfrazaría para actuar de otras maneras más sutiles, es una de las que 

afecta en mayor medida desde el ámbito psicológico a los adultos mayores chilenos. Como 

muestra Zavala (2006) en su estudio titulado ñFuncionamiento Social del Adulto Mayorò, 

utiliza una muestra de 300 adultos mayores y 300 cuidadores pertenecientes a la ciudad 

de Concepción que asistían regularmente a centros de atención primaria (consultorios), 

están estrechamente relacionadas y se afectan mutuamente, es decir, a mayor autoestima, 

mejor es el funcionamiento social. (p. 60) 
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El t®rmino de este ñfuncionamiento socialò, podr²a ser perjudicial para el adulto mayor ya 

que deteriora su autoestima y su independencia que le permita valerse por sí mismo. (Ibíd., 

p. 61) Por ende, es relevante generar conocimientos nuevos para contribuir a la toma de 

conciencia de ciertas formas discriminatorias y prejuiciosas que la mayoría de las veces 

pasan desapercibidas en actos que se han naturalizado con el paso del tiempo. 

Naturalización y discriminación juntas pueden vulnerar derechos de otros sin necesidad 

de ser explícitas, e incluso pueden esconderse tras actitudes socialmente aceptadas, ya que 

ñla discriminaci·n puede ser peligrosamente naturalizada al grado de hasta ñexpresarse 

con cari¶oò, sin embargo, literalmente las expresiones pueden seguir siendo excluyentes 

y da¶inas.ò (Casta¶eda y Contreras, 2012, p. 490) 
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En resumen, para finalizar este marco teórico, podemos describir el fenómeno en su 

complejidad de acuerdo al siguiente mapa: 
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7. Marco metodológico 

 

7.1. Perspectiva epistemológica  

Para efectos de esta investigación se utilizó la perspectiva epistemológica de tipo 

fenomenológica, que según Creswell (1998) pretendería describir el significado que tiene 

para las personas una experiencia vivida relacionada a un objeto o fenómeno. (En Paz, 

2003, p. 17). Cuyo fen·meno en este caso ser§ la ñvejezò y las construcciones sociales 

que giran en torno a este grupo etario. 

Por tanto, la presente investigación se enfocó en los tipos de experiencia y de conciencia 

que evoca un fenómeno y el aspecto subjetivo depositado en tales experiencias.  (Ibíd., p. 

18) 

Se dio cuenta además de cómo las personas experimentan el fenómeno estudiado a través 

de lo verbal (explícito) o lo no verbal (implícito). Es decir, se hizo énfasis en recabar 

información de las personas tanto a través de las entrevistas como de la observación de 

conductas no verbales, teniendo siempre en cuenta la adquisición de esta información a 

través de la diversidad de experiencias de los sujetos y su visión sobre la vejez. Ya que se 

buscó ñrescatar la importancia del mundo de la percepci·n y del mundo sensible en la 

construcci·n de nuestro conocimiento sobre el mundoò. (Merleau-Ponty, 1948, p. 182) 

Por ello, la perspectiva fenomenológica busca encontrar la subjetividad cada entrevistado, 

ya que, todas las percepciones de mundo que tengan las personas entrevistadas son  

igualmente válidas.  Es por esto que, la perspectiva que tienen los estudiantes 
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entrevistados sobre que es ñla vejezò sirvió para conocer sus representaciones sociales de 

los mismos, y son la base de esta investigación. 

Bajo la perspectiva epistemológica de tipo fenomenológica, se podría decir según 

Coolican (2005) que se buscó llegar a los procesos mentales de los individuos a cerca de 

las representaciones sociales de la vejez más allá de lo que verbalizan en las entrevistas 

(p. 10) 

Por tanto, siguiendo con la idea anterior se observó a lo largo de la investigación que al 

parecer existirían factores que formarían parte del imaginario social y que estarían 

presentes en lo cotidiano, los cuales fueron analizados desde la perspectiva 

fenomenológica en los sujetos pertenecientes a la muestra, contando con sus perspectivas 

e interpretaciones a cerca del elemento estudiado, tratando de observar el fenómeno a 

través de su contexto puro. 

Al utilizar la perspectiva fenomenológica, los datos se basaron en la premisa que la 

realidad social es un elemento continuamente en construcción siendo los sujetos participes 

de ello, teniendo a la base estos individuos como principales actores sociales, los cuales 

modifican y dan significado al mundo el cual habitan. En este caso la significación que se 

tiene a cerca de la vejez su discurso y contenido implícito posiblemente con prejuicios.  

7.2. Tipo de estudio 

Esta investigación se enmarcó dentro del método cualitativo, ya que busca describir los 

fenómenos y sus cualidades. Según Flick (2007) la relevancia de lo cualitativo recae en el 

estudio de las relaciones sociales ya que considera los mundos de cada persona. (p. 15) 
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Además, se privilegiaron los procesos subjetivos de significación de la realidad. En la 

indagación del estado del arte se evidenció la ausencia de investigaciones recientes a nivel 

país acerca de prejuicios implícitos y explícitos en relación con la vejez sobre todo en 

temáticas de prejuicios implícitos mediante el discurso, debido a esto la presente 

investigación se caracteriza por ser exploratoria.  

Por otro lado, esta investigación se orientó hacia un diseño fenomenológico el cual explica 

los fenómenos entregados por la conciencia, y está íntimamente relacionada con un 

proceso de interpretación por el que las personas definen y actúan en su mundo. Rodríguez 

& García (1999) sostienen que la fenomenología es un intento sistemático de develar las 

estructuras significativas internas del mundo de la vida. (En Ezzatti, 2004, p. 40) Cabe 

señalar, que el diseño de investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo 

transversal, ya que se busca especificar las propiedades del grupo sometido al análisis en 

un momento determinado, describiendo y registrando una serie de variables. 

7.3. Población y muestra 

Para fines de este estudio, se debe tener claro que si se ha escogido guiar el proceso desde 

un enfoque cualitativo, es necesario tener en cuenta el contexto donde se esperan encontrar 

los casos necesarios. Por ende, se ha definido una estrategia de muestreo cualitativo de 

carácter fenomenológico para lo cual, según Hernández-Sampieri (2014) recomienda 10 

casos (p. 385)  

A este número inicial, se le determinará como unidades iniciales, las cuales por su 

naturaleza pueden variar en número una vez inmerso en el campo que, según Neuman 

(2009) ñel tama¶o de muestra no se fija a priori (antes de la recolecci·n de datos), sino 
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que se establece un tipo de unidad de análisis y a veces se perfila un número aproximado 

de casos [é]ò (En Hernández-Sampieri, 2014, p. 385) Es por esto mismo que esta 

aproximación es sólo una sugerencia inicial de lo que podría llegar a recopilarse, siendo 

la saturación de categorías el indicador principal para conocer cuándo detener la 

recolección de datos. 

En cuanto a decisiones muestrales, se basaron en el estudio de SENAMA (2015) titulado 

ñInclusi·n y Exclusi·n Social de las Personas Mayores en Chileò el cual se realiz· a nivel 

nacional, mencionando que los GSE C3 y C2 presentan más conductas discriminatorias 

en comparación a otros GSE además de mencionar que el hecho de convivir o no con 

adultos mayores afecta en la cantidad de discriminación encontrada. (p. 40)  

Se entenderá GSE C3 de acuerdo a la encuesta utilizada en la República de Chile 

denominada ñDescripci·n estrato C3 (Media ï Baja)ò estipulada por Novomerk (2013); 

en donde se encuentran los siguientes ámbitos: comuna, valor vivienda, barrio, 

descripción vivienda, distribución vivienda, mobiliario y decoración, posesiones del 

hogar, automóvil, teléfono, descripción persona, educación jefe de familia, profesión jefe 

de familia y vacaciones. (s/p) 

También, se ha considerado en estudios chilenos escritos por Arnold-Cathalifaud y 

Thumala, que la muestra más estudiada hasta el momento es la de universitarios de 

determinadas universidades los cuales presentan prejuicios respecto a ello. En el estudio 

ñLa vejez desde la mirada de los j·venes Chilenos: Un estudio exploratorio.ò De los 

autores anteriormente mencionados, da cuenta de representaciones sociales negativas 
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acerca de los adultos mayores, lo que genera interés de estudiar este aspecto en 

universitarios. 

Considerando que se realiza en un entorno educativo, hace falta mencionar que el término 

correcto a utilizar sería quintiles, ya que el término Grupo Socio Económico está orientado 

a disciplinas relacionadas con marketing para definir el consumo de bienes según 

comunas, mientras que los estudiantes de distintos establecimientos educacionales se les 

asigna un decil o quintil. De acuerdo a esto, Arévalo (2015) justifica esta medida como 

una clasificación según idoneidad para recibir becas del gobierno como la Gratuidad, Beca 

Bicentenario, entre otras, basado en los ingresos per cápita de acuerdo al núcleo familiar 

y otros factores asociados. (psu.cl, 2015)  

Cabe destacar que deciles y quintiles, son una clasificación totalmente distinta de los 

Grupos Socio Económicos donde este último no aplica actualmente a estudiantes, por ende 

se ha decidido trabajar en cuanto a la muestra solo remitiendo a la comuna donde vive 

actualmente como uno de los criterios de selección más representativo respetando los 

par§metros del resultado en el estudio de ñInclusi·n y Exclusi·n hacia el Adulto Mayorò 

por SENAMA (2015). Estas comunas pertenecen a la ciudad de Santiago de Chile, las 

cuales son: Maipú, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Florida, San Joaquín, Estación Central, 

Recoleta, Independencia, Puente Alto y San Bernardo. 

Por otro lado, para acotar la muestra se examinó las mallas curriculares de las carreras de 

pregrado pertenecientes a la totalidad de facultades en la Universidad Católica Silva 

Henríquez para clasificar de acuerdo a quienes puedan potencialmente tener contacto con 



 

   
 

72 
 

adultos mayores en el ejercicio de su profesión ya sea a nivel de paciente o clientes. Esto 

en un sentido de considerar que el trato pueda ser influenciado por representaciones 

sociales negativas de la vejez a la hora de ejercer en estas áreas. 

Las carreras donde se ha observado este requisito dentro de sus campos laborales son: 

Kinesiología, Enfermería, Fonoaudiología, Psicología, Derecho, Trabajo Social, 

Sociología y Pedagogía en Educación Física. 

Otro punto importante por el cual se ha escogido esta universidad es la visión y misión 

social a la cual obedece desde sus inicios como instituto técnico Blas Cañas, donde en el 

año 1982 fue formalizado como Universidad por el Cardenal Raúl Silva Henríquez 

promoviendo inclusión e igualdad de derechos humanos para los chilenos e incluso ha 

lanzado un comercial promocionando las matrículas para el 2018 en lengua de señas. Por 

otra parte, la carrera de pregrado de Psicología se enmarca en una orientación comunitaria 

donde sus futuros profesionales deben ser conscientes del valor social de trabajar con 

grupos vulnerados y excluidos, donde esta investigación se enfoca especialmente en el 

grupo de adultos mayores quienes al parecer serían excluidos a consecuencia de una 

conducta prejuiciosa implícita y explícita. 

Finalmente, la muestra constaría de tres requisitos principales los cuales son: 

a) Estudiantes de la Universidad Católica Silva Henríquez hombres y mujeres de 

nacionalidad chilena, pertenecientes a las carreras de Kinesiología, Enfermería, 

Fonoaudiología, Psicología, Derecho, Trabajo Social, Sociología y Pedagogía en 

Educación Física. 
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b) Pertenecientes a las comunas de Maipú, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Florida, San 

Joaquín, Estación Central, Recoleta, Independencia, Puente Alto o San Bernardo. 

c) Que actualmente no convivan con adultos mayores en su domicilio. 

 

En última instancia, la muestra final contó con 18 personas las cuales se dividieron en 

grupo focal con observaciones y entrevistas con observaciones y test figura humana con 

adaptación.  

Sujeto Descriptor Técnica aplicada 

Sujeto 1 Hombre, 18 años, Pedagogía en Ed 

Física. 

Entrevista Semi-estructurada, 

Observaciones, Dibujo. 

Sujeto 2 Hombre, 19 años, Pedagogía en Ed 

Física. 

Entrevista Semi-estructurada, 

Observaciones, Dibujo. 

Sujeto 3 Hombre, 23 años, Derecho. Entrevista Semi-estructurada, 

Observaciones, Dibujo. 

Sujeto 4 Hombre, 22 años, Derecho. Entrevista Semi-estructurada, 

Observaciones, Dibujo. 

Sujeto 5 Mujer, 23 años, Derecho. Entrevista Semi-estructurada, 

Observaciones, Dibujo. 

Sujeto 6 Mujer, 22 años, Trabajo Social. Entrevista Semi-estructurada, 

Observaciones, Dibujo. 

Sujeto 7 Hombre, 25 años, Psicología. Entrevista Semi-estructurada, 

Observaciones, Dibujo. 

Sujeto 8 Hombre, 22 años, Psicología. Entrevista Semi-estructurada, 

Observaciones, Dibujo. 

Sujeto 9 Mujer, 20 años, Psicología. Entrevista Semi-estructurada, 

Observaciones, Dibujo. 

Sujeto 10 Mujer, 22 años, Psicología. Entrevista Semi-estructurada, 

Observaciones, Dibujo. 
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Sujeto 11 Mujer, 20 años, Enfermería. Entrevista Semi-estructurada, 

Observaciones, Dibujo. 

Sujeto 12 Hombre, 25 años, Enfermería. Grupo Focal, Observaciones. 

Sujeto 13 Hombre, 19 años, Enfermería. Grupo Focal, Observaciones. 

Sujeto 14 Mujer, 18 años, Trabajo Social. Grupo Focal, Observaciones. 

Sujeto 15 Mujer, 20 años, Trabajo Social. Grupo Focal, Observaciones. 

Sujeto 16 Hombre, 21 años, Psicología. Grupo Focal, Observaciones. 

Sujeto 17 Mujer, 21 años, Psicología. Grupo Focal, Observaciones. 

Sujeto 18 Mujer, 26 años, Fonoaudiología. Grupo Focal, Observaciones. 

 

7.4. Instrumentos de recolección de datos / Estrategias de producción de la 

información. 

Se dio comienzo a la recolección de datos con la entrega de un consentimiento informado, 

adaptado a las características de la entrevista semi-estructurada. El entrevistado tenía 

derecho a leerlo y posterior a esto si estaban conforme con el encuadre sugerido, lo 

firmaban y se daba paso a la entrevista. 

Luego, se usó un instrumento proyectivo, específicamente el test de la figura humana, que 

el cual se podr²a mencionar como: ñuna ayuda suplementaria para la interpretación: las 

asociaciones son valiosas para la aclaraci·n de significados individualesò (Portuondo, 

1973, p. 18). Este método fue creado por Karen Machover en 1968 y está validado en 

Chile, sin embargo se instauró como elemento adicional una adaptación original para 

representar la figura del adulto mayor por parte de los investigadores, donde fue dirigido 

por el entrevistador, el cual instruyó a once entrevistados  que realizaran dos figuras 

humanas, una en donde debieron representar una persona con la siguiente consigna: 
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ñdibuja una persona cualquiera, como tú quierasò, para después finalizar esbozando la 

figura de un adulto mayor con la consigna ñahora, necesito que dibujes un adulto mayor, 

como tú quierasò. Con la información generada se desarrolló una comparación entre 

ambos dibujos para observar y registrar semejanzas y diferencias.   

Al finalizar el método proyectivo se inició el proceso de la entrevista semi-estructurada,  

la cual se diseñó en base a los objetivos del estudio, este instrumento otorgó una 

flexibilidad que contribuyó a ser una guía durante el desarrollo de la entrevista que ayudó 

a escudriñar aspectos que pudieran haber quedado inconclusos ante las preguntas. Las 

entrevistas semi-estructuradas según Sampieri (2006) se basan en una guía de asuntos o 

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

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados, es decir no 

todas las preguntas están predeterminadas (p. 597).  

Se cree que esta técnica es la más idónea para indagar las representaciones, significados y 

valoraciones de las personas respecto a la vejez y sus diversas aristas. La entrevista se 

realizó a los mismos once entrevistados que realizaron el test de la figura humana con 

antelación, y además se les realizó una observación general, la cual fue realizada por uno 

de los integrantes. Cabe destacar que en las entrevistas se desarrollaron en duplas, las 

cuales se alternaron dentro del grupo. La entrevista constó de tres partes, primero se 

realizaron catorce preguntas las cuales combinarán la terminación de frases, casos 

hipotéticos y una postura personal hacía la vejez, la segunda parte dio comienzo con la 

siguiente consigna: ñA continuación, te vamos a hacer una serie de preguntas rápidas, 
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donde tienes que escoger entre dos opciones, en el menor tiempo posible y luego debes 

argumentar el porqué de tus respuestasò, luego se continuó con la tercera parte y final, en 

donde se realizó una nueva consigna en la cual se le transmite al entrevistado lo siguiente: 

ñAhora vamos a presentarte distintas situaciones, para saber cómo responderías si 

hipotéticamente te pasaran a ti.ò 

Las entrevistas duraron alrededor de treinta a cincuenta minutos, grabadas en audio para 

ser posteriormente transcritas y analizadas. 

Por otro lado, aparte de la entrevista semi-estructurada, se realizó un grupo focal, el cual 

Edmunds (1999) lo define como discusiones, con niveles variables de estructuración, 

orientadas a un tema particular de interés o relevancia, tanto para el grupo participante 

como para el investigador. (En Roussos, 2010, p. 3) 

Al principio, se entregó otro consentimiento informado diseñado especialmente para esta 

instancia, el cual entregaba información sobre bajo qué parámetros se desarrollaría la 

actividad. Los entrevistados eran libres de participar y firmarlo para dar paso a la 

dinámica. 

En esta oportunidad, el grupo focal tuvo una duración de una hora aproximadamente, y 

que en primera instancia reunió siete personas un día y lugar determinado, lo que fue 

acordado previamente por las partes involucradas. Los participantes pertenecen a 

diferentes carreras, y además tienen como particularidad no haber participado en la 

entrevista individual. En el desarrollo del Grupo focal se instauró una cantidad de doce 

preguntas, las cuales tuvieron principalmente la función registrar mediante un audio las 
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diversas formas en las que se concibe la vejez, por medio de las diferentes 

representaciones sociales; también se procuró incidir en el diálogo y el debate entre los 

participantes para generar una extracción de datos mayor. Cabe destacar que, en el 

transcurso de la interacción, dos integrantes del grupo actuaron como moderadores, es 

decir controlaron el tiempo, el diálogo y las preguntas; mientras que los otros dos 

miembros se encargaron de llevar a cabo la observación general de los participantes. Al 

finalizar la recolección de datos se utilizó una triangulación de métodos distintos con los 

que se generó un análisis descriptivo e interpretativo. 

7.5. Plan de análisis 

Se sostiene que el an§lisis de datos cualitativos es ñun conjunto de manipulaciones, 

transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los 

datos con el fin de extraer significado relevante en relaciona a un problema de 

investigaci·n.ò (Rodríguez y García En Vega, 2009, p. 45)  

Se empleó la teoría fundamentada, la cual ñUtiliza una serie de procedimientos que, a 

través de la inducción, genera una teoría explicativa de un determinado fenómeno 

estudiado. En este sentido, los conceptos y relaciones entre los datos son producidos y 

examinados continuamente hasta la finalizaci·n del estudioò (Cu¶at, 2007, p. 1) Tambi®n 

durante la investigación se desarrolló un muestreo teórico, este tipo de proceso 

investigativo se puede describir como: ñUn proceso de recogida de datos para generar 

teoría por medio del cual el analista recoge, codifica, y analiza sus datos conjuntamenteò 

(Glasser y Strauss En Flick, 2007, p. 78), con la que se aplicó la codificación abierta y 

axial. Este método contribuyó al análisis de contenido, donde se efectuó un análisis 
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descriptivo e interpretativo, los cuales tiene como finalidad dilucidar las representaciones 

sociales hacia la vejez, y los factores que intervienen en la aparición de estos, en sus 

niveles implícitos y explícitos del discurso.  

Cabe destacar que la recolección de datos concluyó al aparecer una saturación teórica, es 

decir cuando los investigadores percibieron que los datos se repetían sistemáticamente 

esta fase finalizó y se dio comienzo a la codificación  

Parafraseando a Flick (2007), primero se abordó la información con la codificación abierta 

la cual ayudó a expresar los datos y los fenómenos en forma de conceptos, y por último 

se efectuó la codificación axial, con ella se filtraron y diferenciaron las categorías 

derivadas de la categorización expuesta anteriormente (p. 193).  

Para finalizar se realizó un análisis y conclusión por parte de los investigadores, las cuales 

se relacionaron con los objetivos expuestos en la tesis, además de una futura contribución 

a nuevas investigaciones en base a los datos resultantes de la presente investigación y una 

autocrítica de los investigadores en relación a fortalezas y debilidades del proceso y su 

producto. 

7.6. Resguardos éticos 

El resguardo ®tico refiere a ñun conjunto de normas de conducta profesional respaldadas 

por principios que constituyen su marco teórico - ®tico.ò (Colegio de Psicólogos de Chile, 

2008, p. 5), es decir, el psicólogo debe velar por un conjunto de normas que proporcionen 

seguridad a los individuos quienes entrevista y/o trabaja en conjunto a ellos.  
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De acuerdo a esta investigación, la manera de resguardar y proteger la información e 

integridad de los voluntarios fue identificando a cada participante por su género, edad y 

carrera sin explicitar su nombre, también resguardando confidencialidad de la información 

presente en cada grabación la cual fue manejada exclusivamente por los integrantes del 

grupo y su profesora guía. Por otra parte, ningún participante fue obligado a estar en un 

lugar o instancia en contra de su voluntad. Para ello, se fijó un horario adecuado y día de 

la semana que facilitara la asistencia de cada uno de ellos. Para finalizar, se preguntó si 

existía algún problema o incomodaba el hecho que mientras el entrevistador llevaba a 

cabo las preguntas, otro integrante del grupo observara su comportamiento, tomando el 

proceso desde una lógica de duplas tanto en la entrevista como en el grupo focal. 

Antes del inicio de la Entrevista individual y el Grupo focal se facilitó el consentimiento 

informado, el cual estuvo diseñado en base al código de ética del colegio de psicólogos de 

Chile para resguardar la integridad de los participantes. Con él se pretendió recibir la 

autorización de los participantes para grabar un audio, con el cual posteriormente se 

transcribieron los datos de manera digital. Cabe destacar que se entregó un consentimiento 

para cada sujeto, el cual estuvo determinado según el método en el que la persona 

participe. Existió una estructura diferente entre ambos consentimientos, uno se adaptó a 

la entrevista individual y otro fue diseñado con las características del grupo focal, además 

es relevante recalcar que los participantes de estos dos métodos no se repitieron, es decir 

los participantes de las entrevistas individuales no concurrieron al grupo focal, y 

viceversa. 
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El consentimiento informado consta con la explicación de la investigación, luego se 

detalló lo que conlleva la participación, aspectos como: su duración, la cual será relativa 

en virtud del método a emplear, grabación de un audio, la flexibilidad en la elección del 

espacio físico donde se realizó, y destacar que las preguntas no serán de ningún contenido 

teórico en específico y tampoco existen respuestas correctas e incorrectas, más bien solo 

se requerirá su opinión personal. Por otro lado, se informa que la participación no tuvo 

ningún riesgo ni beneficio, y que al ser voluntario se puede retirar cuando lo estime 

conveniente. 

En los aspectos de confidencialidad se explicita que el audio solo será utilizado por el 

grupo de investigadores, junto con la profesora guía para fines académicos, además sus 

nombres no serán expuestos de ninguna manera, y los resultados estarán publicados en 

una tesis de pregrado.  

Por otra parte, la persona que opte por participar está en su derecho de recibir los 

resultados de la tesis, estos se entregaran solo si el participante escribe su correo 

electrónico dentro del consentimiento. 

Para finalizar se mencionan los nombres de cada uno de los investigadores y la profesora 

guía, junto con datos como su correo electrónico y número telefónico, se entrega solo la 

información de la profesora debido a que ella es responsable de la investigación. 
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Para comprender mejor el proceso de cómo se obtuvieron y trabajaron los datos en base a 

la teoría, se puede comprender a través del siguiente mapa: 
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8. Resultados 

 

8.1. Test de Figura humana general  y la figura humana de adulto mayor exploratorio 

En primer lugar, se denominar§ ñFigura humana generalò al dibujo de figura humana tal 

y como se conoce, y ñfigura humana de adulto mayorò a la adaptaci·n original por parte 

de los investigadores. 

De acuerdo a la información recolectada, se pudo apreciar dentro de la totalidad de 

dibujos, que ambos dibujos poseían contrastes relevantes donde la representación de la 

figura humana general en su mayoría es presentada con el sexo del entrevistado, lo que da 

cuenta de una proyección hacia estas figuras a excepción de dos entrevistadas que 

invirtieron su género. Es relevante que, en uno de los dibujos al parecer no existiera una 

proyección congruente en cuanto al género en la figura humana general, puesto que este 

se representó con el sexo opuesto al propio, a diferencia de la figura del adulto mayor el 

cual concuerda con el sexo de la entrevistada lo que nos podría dar cuenta que puede haber 

una identificación positiva y coherente hacia la adultez mayor pero no con su apariencia 

física actual. 

Por otro lado, llama la atención que los dibujos de adultos mayores realizados por los 

entrevistados, parecieran presentarse con evidencias o señales de mayor deterioro, por 

ejemplo, a través de dibujos donde la figura aparece encorvada o con arrugas faciales, así 

como también, la adici·n de un elemento de apoyo o soporte, como es el ñbast·nò, 

elemento entendido a nivel social como un soporte para hacer frente a los deterioros 

físicos. 



 

   
 

83 
 

Entre las diferencias principales de los dibujos de la figura humana general y la figura 

humana de adulto mayor, se observa que en su mayoría la figura humana general posee 

alguna parte de su cuerpo en movimiento, lo que significaría predisposición a la acción o 

incluso practicando algún tipo de deporte. A diferencia de los adultos mayores quienes 

son representados inmóviles y rígidos, incluso algunos casos ayudándose de un bastón lo 

que daría cuenta que se refleja en ellos algún tipo de incapacidad o pasividad, como 

principales características de los adultos mayores. 

Llama la atenci·n que en uno de los dibujos se encontr· restos de ñsombreadoò, lo que 

indicaría que al parecer se representa a la adultez mayor con ansiedades e introversión. 

Además de ello, es importante revelar que todos los dibujos de la figura humana general  

están erguidos esbozando algún tipo de sonrisa, lo cual no ocurre en su mayoría en la 

representación de los adultos mayores, e incluso representaciones sociales de infantilismo 

hacia las personas mayores, demostrado en su mayoría con la adherencia de botones en su 

vestimenta, a diferencia de los dibujos de la figura humana general que en su mayoría 

carecen de accesorios en la ropa.  

Cabe destacar que en cuatro de diez dibujos analizados, la figura humana de los adultos 

mayores se representaba con ñarrugasò, dibujadas claramente en el rostro en el sector de 

la frente principalmente y cerca de los ojos. Lo que podría dar cuenta de la visualización 

hacia los adultos mayores con implicancias de un deterioro físico o bien pueden ser 

visualizados como algo que sólo es parte de la adquisición de los años sin ser un elemento 

necesariamente edadista. 
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En uno de los contrastes de las figuras humanas, se pudo apreciar que existía una 

diferencia importante entre el dibujo de la figura humana general y la de adultos mayores, 

donde esta representación de persona mayor fue simbolizada con las manos omitidas lo 

que al parecer daría cuenta de una proyección hacia esta figura cargada de sentimientos 

de culpa, vergüenza y falta de confianza, así como una cierta dificultad para relacionarse 

con otras personas, lo cual podría denotar problemas en el área social o incluso 

aislamiento. 

En resumen, los resultados más relevantes arrojan que para estos jóvenes, la figura del 

adulto mayor es representado como un ser identificable con un soporte (el bastón) y con 

deterioros físicos (encorvados y con arrugas), como también, en casi todos los dibujos es 

percibido como rígido, con dificultades para la movilidad, sumado a la incorporación de 

accesorios asociados al infantilismo, incapaces y pasivos. Además de ello, estos jóvenes 

pueden proyectar su adultez mayor con ansiedades, introversión, culpa, vergüenza y falta 

de confianza. 

8.2. Entrevista semi-estructurada  

En una primera instancia, la entrevista semi-estructurada reveló diversas representaciones 

sociales de la vejez en cuanto a las generalizaciones emitidas por parte de los 

entrevistados. Estas representaciones pueden dividirse dentro de dos grandes grupos, las 

representaciones sociales positivas y negativas. 

De acuerdo a la información obtenida, existen más conceptos asociados a representaciones 

sociales negativas que positivas, tales como lentos, arrugados, una carga, rígidos de mente, 



 

   
 

85 
 

son un ñcachoò, incapacitados, enfermos, cercanos a la muerte, pasivos, dependientes y 

solos.  

Por otra parte, dentro de las características deseables identificadas sobre la vejez, se 

destacaron las representaciones sociales de las personas mayores como individuos con una 

gran experiencia, sabiduría y responsabilidad, representando esto como un aspecto 

favorable de la vejez sobre todo a la hora de proyectarse en la propia adultez mayor. 

Un punto importante a destacar, es la existencia de contradicciones y ambivalencias en 

algunos de los discursos de acuerdo a la sucesión de la entrevista, donde al parecer los 

entrevistados no mantienen un discurso congruente al momento de emitir su opinión sobre 

las representaciones sociales negativas o positivas, respondiendo primero de manera 

positiva y luego negativa a medida que los entrevistadores indagaban en ello. 

Finalmente otro aspecto encontrado, son los silencios frente a preguntas consideradas 

difíciles de responder por ellos mismos, como por ejemplo en la segunda parte donde 

debían responder rápido, denotando una dificultad en tomar decisiones frente a la temática 

de adultos mayores versus juventud.  

8.3. Grupo Focal  

En esta técnica, se pueden observar aspectos importantes respecto a los discursos y 

representaciones sociales de los entrevistados sobre los adultos mayores y la vejez, sus 

eventuales prejuicios, contradicciones una potencial deseabilidad social y ambivalencias. 

Existieron personas con posturas contrarias o ambivalentes donde aparecieron ciertas 
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dudas frente al discurso que se emitía y sólo se reafirmaba a la hora de existir otro sujeto 

que lo mencionara.  

Los participantes recurrían frecuentemente a citar a compañeros o basarse en lo que dicen 

otros para reafirmar su postura y complementar la respuesta propia. A su vez, existía una 

heterogeneidad en la participación de los estudiantes, donde se encontraron más 

fenómenos de esta índole en integrantes menos activos durante la dinámica, los cuales 

necesitaban que otros hablaran para motivarse a hacerlo e incluso partir con su opinión 

desde ese punto. 

9. Análisis descriptivo 

 

9.1. Representaciones sociales de la vejez 

A continuación, se expondrán los resultados encontrados en las entrevistas realizadas a 

estudiantes universitarios de la UCSH sobre las representaciones sociales de la vejez de 

acuerdo a la entrevista individual, grupo focal, observaciones e implementación de la 

metodología experimental de figura humana adaptada a las representaciones sociales de 

los  adultos mayores, en donde se buscó evidenciar ciertos elementos identificables como 

prejuicios, ventajas y desventajas a través del discurso. 

Los conceptos una vez categorizados, se podrían dividir en tres grandes grupos referentes 

a representaciones sociales negativas, positivas y de ciclo vital asociadas a juicios de 

valor. 
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9.1.1. Representaciones de la vejez como una etapa del ciclo vital:   

Una de las representaciones sociales de la vejez que más se repite dentro del discurso de 

los entrevistados, son asociar la vejez como una etapa perteneciente al ciclo vital del ser 

humano. En este punto, las representaciones sociales aluden a aspectos generales y 

concretos donde describen hechos observables a simple vista en los adultos mayores. 

Desde una perspectiva general en las representaciones sociales, la gran mayoría de lo 

manifestado por los jóvenes remite a concebir la vejez como aquella etapa a la cual todos 

llegamos y por lo general se menciona como la última del ciclo vital, expresando con esto 

una realidad en la cual todos están predestinados inevitablemente a llegar con el paso del 

tiempo de manera natural. 

ñBueno la vejez para m² es un estado natural al que llega todo ser humano casi al final del 

ciclo vitalò (Hombre, 25 a¶os, Psicolog²a).   

Cabe destacar que sólo un entrevistado alude al hecho que las personas pueden morir a 

cualquier edad y no necesariamente durante esta etapa, lo cual en varias ocasiones fue 

nombrada como ñetapa final del ciclo vitalò. Esto puede dar cuenta que se visualiza dicha 

etapa como una meta a la cual ñtodos lleganò sin cuestionarse si existen probabilidades de 

fallecer antes. 

En concordancia con la teoría del ciclo vital, la vejez se entendería como una etapa que se 

presentaría frente a los jóvenes como un momento en el cual existiría una serie de pérdidas 

como también una serie de ganancias personales como amigos y descendencia. Es decir, 
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cuando se comienza a presenciar la descendencia familiar o a conocer nuevas redes de 

apoyo para afrontar este momento del ciclo vital. 

ñCuando uno envejece, gana conocimiento, gana experiencia de la vida [é] va ganando 

familia m§s abajo, va ganando m§s amigos tambi®n.ò (Hombre, 18 a¶os, Ped. En 

Educación Física).   

De acuerdo a lo anterior, se puede mencionar que existen representaciones sociales sobre 

los adultos mayores donde no se involucran juicios considerados deseables ni con sesgos 

edadistas, sino estarían basados en características innegables y concretas que pertenecen 

al adulto mayor de índole física que no necesariamente estén acompañadas de un juicio 

de valor negativo o positivo. 

A continuación, se profundizará en los aspectos donde se formula la opinión de cada 

participante en relación a las experiencias previas, su proyección en la vejez y su cercanía 

con adultos mayores. 

9.1.2. Representaciones sociales positivas de la vejez  

Las respuestas de los participantes tuvieron distintas connotaciones según sea la 

perspectiva desde la cual están emitiendo su opinión, es decir, los jóvenes se posicionan 

de acuerdo a tres tipos de percepciones: desde las experiencias personales con familiares 

adultos mayores o ajenos a la familia, desde su propia proyección en la vejez y desde los 

conocimientos generales extraídos de la cultura. En este caso, la mayoría de opiniones se 

basa en la relación cercana con adultos mayores familiares o externos al núcleo familiar e 

incluso con la propia proyección de la vejez. 
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Dentro de los aspectos positivos de la vejez, se puede decir que la totalidad de 

entrevistados asoció esta etapa con ganancias a nivel de aprendizaje, puesto que se 

vincularían con elementos como el ganar experiencia y sabiduría. 

Para la mayoría y posiblemente la totalidad de estos jóvenes visualizarían el llegar a la 

vejez como la adquisición de un amplio bagaje de conocimientos lo que les hará adquirir 

un estatus mayor y deseable frente a otros grupos etarios. 

Los adultos mayores de acuerdo a esta representación social, serían dueños de una gran 

ñsabiduríaò, tambi®n se catalogan como personas que tienen ñmucho que entregarò, que 

pueden ñanalizar de distinta manera las cosasò y son como un ñlibro abiertoò.  

ñNo s®, encuentro que son m§s como un libro abierto los viejos, tienen historias y aparte 

como te conté, la experiencia, el joven puede haber vivido lo mismo que el viejo, 

pero el viejo lo vivió más veces. Una lección más afinada entre comillas.ò 

(Hombre, 23 años, Derecho).  

Otra manera de referirse a esta ganancia de acuerdo a una proyección propia hacia la vejez, 

es la ñmadurezò atribuida a esta etapa.  

ñVoy a ganar experiencia, porque creo que a diario siempre vamos ganando experiencia 

y cuando estemos en la etapa de la vejez se vuelva una persona más madura a 

través de la experiencia que van ganando.ò (Hombre, 22 a¶os, Psicolog²a) 

Siguiendo esta línea de aspectos positivos en las representaciones sociales de la vejez, 

aparecen algunos elementos relacionados con el ámbito laboral, en donde los adultos 
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mayores son vistos en su desempeño como ñresponsablesò, refiriéndose a ellos de forma 

general como personas que trabajan sin tratar de evadir sus deberes, y enfocándose 

directamente en sus tareas, en contraposición a los jóvenes que en la mayoría de sus relatos 

eran descritos como personas que eludir²an sus deberes, es decir ñsacarían la vueltaò. 

       ñResponsableé yo creo que responsable porque todos son hacendosos y a diferencia 

de los jóvenes no irían a sacar la vuelta, responderían bien, yo creo que las mejores 

personas trabajando son los adultos mayores.ò (Mujer, 23 a¶os, Trabajo Social) 

De acuerdo a esta representación de responsables, se puede observar que está relacionado 

a experiencias propias de adultos mayores de acuerdo a la mayoría de entrevistados. 

ñYo los describir²a como una persona trabajadora, porque los adultos mayores que 

trabajan que he visto varios por ejemplo en el supermercado, la otra vez vi uno de 

empaquetador, entonces son trabajadores porque la mayor²a se criaron as².ò 

(Hombre, 18 años, Ped. En Educación Física.) 

En cuanto al origen de esta percepción positiva hacia los adultos mayores se justifica 

según los entrevistados como el hecho que las personas mayores posiblemente recibieron 

una educación distinta en su época difiriendo mucho de la que hoy en día se podría recibir, 

basándose en que esta educación correspondía a un enfoque más práctico e incluso no 

escolarizada, ya que se sustentaba en el esfuerzo propio, de carácter estricto y comenzaban 

a trabajar desde muy pequeños. 

ñ[é] los adultos mayores fueron j·venes recibieron una educaci·n muy distinta a la que 

tenemos hoy en día. Ellos son muy esforzados, o los que yo conozco, siempre 
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tratan de luchar, de mejorar y siempre aconsejar al más joven a irse por el buen 

camino.ò (Mujer, 20 a¶os, Enfermer²a) 

ñViv²an en una ®poca donde la mayor²a comenz· a trabajar a los 12, 13 a¶os y varios 

llegaron como mucho a 8° básico, entonces un adulto mayor no tiene problemas 

con el trabajo.ò (Hombre, 18 a¶os, Ped. En Educaci·n F²sica) 

ñ[é] muchos adultos mayores de 70 a¶os viv²an en una ®poca donde empezaban a trabajar 

muy chicos, ellos no escog²an la pega, sino que a ellos le dec²an ñoye sabiô, 

tenemos una pega de peonetaò y ya, la tomaban [é]ò (Hombre, 18 a¶os, Ped. En 

Educación Física) 

En resumen, los adultos mayores bajo el punto de vista de estos jóvenes, se representan 

como personas trabajadoras, ya que se las relaciona con personas que han trabajado toda 

su vida y no evitarían oportunidades para trabajar llevando la actividad a cabo de manera 

completa y eficiente. En síntesis, entre los aspectos encontrados en las narraciones de las 

representaciones sociales está el hecho de normalizar que trabajen y que estén capacitados 

para hacerlo. 

ñEhé yo lo describir²a como una persona trabajadora [é], entonces yo creo que no tiene 

problemas con el trabajo, pega que puede hacer, la va a hacer le guste o noéò 

(Hombre, 18 años, Ped. En Educación Física)  

En cuanto a aspectos referidos a la personalidad, existen representaciones sociales de los  

adultos mayores como personas ñafablesò, lo que relacionan con aspectos referidos a la 

ñternuraò, ñamabilidadò, ñamorososò, ñcariñososò, ñrespetuososò y personas ñcálidasò.  
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Por otro lado, la totalidad de entrevistados que han tenido contacto cercano con adultos 

mayores o sus propios abuelos, relacionan estas características afables con experiencias 

propias.  

ñ[é] como m§s c§lidos, como m§s suavecitos, tambi®n el tema como de la proximidad 

son como m§s cari¶osos, es como m§sé m§s abrazables o al menos esa 

experiencia he tenido yo con esos abuelitos que he interactuado [é]ò (Mujer, 22 

años, Psicología) 

ñ[é] yo he tenido malas experiencias con ni¶eras j·venes, cuando yo ten²a ni¶eras, a mí 

de las jóvenes que tuve, a mí me golpearon, y de las señoras de edad que tuve 

todav²a hablo con ellas porque han sido muy buenas y marcaron mi vida.ò (Mujer, 

23 años, Derecho) 

Estos aspectos los narran dentro de contextos de ²ndole ñfamiliarò y aludiendo a la 

cercan²a con ni¶os, tambi®n que ñcocinen ricoò, que es una etapa de descanso con mucho 

más tiempo libre y son más apegado a lo familiar en general. Lo cual, permite dar cuenta 

que existe una percepción de los adultos mayores como personas hogareñas y que 

ocuparían un lugar fundamental en el ámbito familiar. 

ñ[é] generalmente las personas m§s viejas son personas que tiene nietos, bisnietos, 

entonces tiene más dominio de como tener un contacto con un niño, como 

controlarlo.ò (Hombre, 25 a¶os, Psicología) 

ñ[é] cocinan m§s rico las abuelitas. Por lo menos yo prefiero los mayores.ò (Hombre, 22 

años, Derecho) 
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ñCari¶o. Como una fuente deé no s®, t²pico que te ñfundenò, as² como ñya que quiere el 

ni¶oò, hay cazuela, pero el niño quiere papas fritas, hag§mosle papas fritas.ò 

(Hombre, 23 años, Derecho.) 

Esta representación social menciona a los adultos mayores como personas que se dedican 

a la ñcrianza de los más pequeños al interior de la familiaò, y sobre todo aparece ante 

preguntas de colocarse en el caso de dejar a un hijo o familiar menor de edad a cargo de 

alguien. La mayoría expresó que preferirían un adulto mayor a una persona joven.  

ñSi yo llego a la casa y yo le pregunto c·mo est§ mi guagua, ella me va a contestar, ñya, 

est§ bien, jugamosò no sé, y luego me va a preguntar a mi como me fue en el 

trabajo y cosas así. Y en esa forma no creo que sería tan fría como las personas 

j·venes.ò (Hombre, 18 a¶os, Ped. En Educaci·n F²sica) 

Por otro lado, dentro de esta misma pregunta existieron representaciones sociales de los 

adultos mayores como personas que pueden tener responsabilidades orientadas al área 

laboral, desligando esto a la visión edadista que generalmente representa a las 

representaciones sociales sobre las personas mayores como inactivos en cuanto a trabajo 

remunerado. Para ejemplificar esto se puede dar cuenta que los entrevistados hacían 

alusión a no tener problemas al dejar a un menor de edad al cuidado de un adulto mayor, 

sea familiar o no, pero siempre y cuando esté sano y no presente dificultades para ejercer 

su labor como problemas de desplazamiento o enfermedades.  

ñDepende de la edad del abuelo y depende de c·mo est®, si tengo un abuelo postrado no 

puedo dejar a un niño de 4 años en el living solo, si tiene movilidad y no se entre 
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comillas se puede agachar, recoger cosas, no hay ningún problema, pero yo no me 

fijar²a en la relaci·n de ellos dos, me fijar²a en la capacidad del abuelo.ò (Hombre, 

22 años, Derecho.) 

También, dentro de las representaciones sociales positivas o deseables encontradas, 

aparece el hecho que los adultos mayores serían sociables, aludiendo al hecho que algunos 

adultos mayores son m§s ñconversadoresò, quienes gustan de intercambiar sus 

experiencias con los más jóvenes y socializar en general.  

Desde este punto se pueden desprender distintas percepciones en las respuestas. Por un 

lado, están las respuestas dirigidas a los casos de experiencia propia con adultos mayores. 

ñ[é] ahora como que converso con ellos, y me gusta hablar, me cuentan de su vida, de 

sus hijos, de su familia, me cuentan que era lo que ellos hacían y me gusta 

escuchar.ò (Mujer, 20 a¶os, Enfermer²a) 

ñUna persona vieja, me gusta m§s me gusta escuchar las historias que tienen que decir, 

las cosas que tienen que contar o hablar de las cosas que tenían a mi edad me 

gusta.ò (Mujer, 23 a¶os, Derecho) 

ñLo que me llama la atenci·n y me gusta es que, no s®, voy al consultorio y veo a muchos 

abuelos hablando entre ellos, ni siquiera son familiares y se hablan, se preguntan 

cosas, y yo creo que eso nos falta a nosotros, como que somos muy 

individualistas.ò (Mujer, 22 a¶os, Psicolog²a) 
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Y en otro ámbito, están los casos hipotéticos en los cuales los entrevistados hablan desde 

una postura más alejada, sin experiencias previas, en donde estos jóvenes carecen de 

cercanía con adultos mayores, y basaron sus argumentos en supuestos para lograr 

acercarse a situaciones u opiniones. 

ñS², yo creo que esas personas deben conversar tanto porque no est§n atrapados en la 

tecnología, entonces en vez de estar whatsapeando en la casa, cada uno en su pieza 

o ellos mismos en una pieza sentados uno al lado del otro whatsapeando, estarán 

conversando, de cosas, de lo que hicieron, de lo que vieron en la tele, o la señora 

le cuente que pasó cuando fue a comprar a la esquina.ò (Hombre, 18 a¶os, Ped. En 

Educación Física) 

La independencia fue otra categoría entre las representaciones sociales positivas, aparecen  

describiendo a los adultos mayores como seres que pueden ñhacer de todoò refiri®ndose 

a las actividades de la vida cotidiana y tareas que impliquen esfuerzo físico. También que 

no necesitan de otro, ni de nadie que les diga que hacer respectivamente para llevar a cabo 

su rutina del día a día. De todas maneras, en contraste con el punto de representarlos como 

dependientes, la independencia aparece mucho menos representada que su contraparte.  

Todas las respuestas se observaron desde un lente general, tampoco aludiendo a casos 

cercanos en su mayoría y siempre hipotetizando. 

ñTodas las actividades creo que las pueden realizar los adultos mayores, todo porque los 

adultos mayores son s¼per independientes [é] pueden hacer sus cosas solos a 

menos que tenga alguna incapacidad o problema de movilidad cachai, salvo por 
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eso no creo que sean dependientes de otras personas para alg¼n §mbito de su vida.ò 

(Hombre, 25 años, Psicología) 

Por otro lado, en un contexto de ventajas del entorno, se puede declarar que los 

entrevistados los consideran privilegiados, principalmente desde lo social. Este punto se 

limita a mencionar hechos concretos. 

ñ[é] y sobre todo ahora que pueden viajar con estos temas de la tarjeta del metro cachai 

[é]ò (Hombre, 25 a¶os, Psicolog²a) 

ñMira, el trato de un adulto mayor est§ dentro del derecho, dentro de un grupo de especial 

protección, son sujetos de especial protección viéndolo del derecho 

interamericano, tienen que ser tratados con igualdad y con dignidad, al menos en 

mi carrera, en el ejercicio de las funciones, los adultos mayores son más respetados 

que los mismos j·venesò (Mujer, 23 a¶os, Derecho). 

Es interesante ver que algunos entrevistados perciben este hecho como un ñprivilegioò en 

cuanto a recibir beneficios estatales (pagar menos en el transporte urbano), debido a que 

estos mismos entrevistados son alumnos universitarios que también poseen beneficios 

similares. Este punto ha sido de contingencia nacional en cuanto a su pertenencia y utilidad 

de la TAM (Tarjeta Adulto Mayor) frente a los adultos mayores, ya que es un hecho 

reciente frente al reemplazo de los boletos de metro para uso personal. 

Finalmente, existe una asociación entre la vejez y la estabilidad conyugal lo cual es visto 

como un aspecto deseable. Los entrevistados aluden a que es un estado alcanzado por 
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quienes realmente desean estar juntos, donde abunda la fidelidad, plenitud y por sobre 

todo estabilidad tanto emocional como vida marital. 

ñEstable, es la palabra que se me viene al principio, una pareja estable, tranquila, emp§tica, 

no s® aun que lleven a¶os o 6 meses juntos ya tienen experiencia deé son viejos 

sabios en relaciones de pareja, quizás fracasaron toda su vida entre comillas, una 

pareja tras otra, pero ya tienen experiencia. O tal vez hayan estado casados toda su 

vida, mayor m®rito.ò (Hombre, 23 a¶os, Derecho.) 

Los discursos de acuerdo al área de sexualidad activa en la vejez se hicieron poco visibles 

o casi mínimos, ya que se observó una cierta alusión a los aspectos más abstractos y 

románticos que pasionales o sexuales dejando de lado un poco la intimidad y posibilidad 

de que esta instancia se manifieste entre la pareja. 

ñYo creo que el componente principal de esa relaci·n no ser²a tanto como el amor en s² o 

la pasión, sino que sería más algo ligado a la comprensión, el apoyo mutuo, al no 

querer estar en soledad y yo creo que en eso se basar²a una relaci·n a esa edadé 

En no querer estar solo.ò (Mujer, 20 a¶os, Psicolog²a) 

Se puede destacar que existen representaciones sociales positivas marcadas en cuanto al 

área cognitiva y social de los adultos mayores, no resaltando tanto las características 

físicas del mismo. Esto sugiere que las representaciones sociales por parte de los jóvenes 

universitarios está conformada por una figura llena de experiencia, la cual es capaz de 

trabajar o desempeñarse en un rol dentro del área laboral, con características afables que 

le permiten tener mejor trato con sus cercanos y familiares además de ser buenos 
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conversadores o comunicativos en cuanto a sus experiencias, sobre todo con una especial 

cercanía a los niños que en este caso podrían ser nietos o bisnietos. A su vez con 

características que aluden a la independencia o no necesitar de otro que los guíe y que 

están privilegiados en cierto modo desde la sociedad. 

Como punto final a este apartado, se hace interesante el hecho que ninguno de los 

entrevistados ni participantes del grupo focal mencionan desear especializarse en esta área 

a pesar de mostrar interés en la temática e incluso agradecer el espacio innovador sobre 

este punto tan poco discutido en la sociedad. Sin embargo, uno de los integrantes del grupo 

focal, refirió directamente a que no se especializaría en el área de gerontología debido a 

un rechazo hacia la tercera edad. 

9.1.3. Representaciones sociales negativas de la vejez 

Existen representaciones sociales cargadas de prejuicios negativos frente a los adultos 

mayores y la vejez misma como por ejemplo relacionados a enfermedad, pasividad, 

deterioro, etc. Estos aspectos son poco o nada deseables para los entrevistados, y debido 

a su extensión (la cual es superior a los aspectos positivos) se ha optado por profundizarlo 

a continuación en un punto aparte para facilitar un mejor entendimiento de este. 

10. Representaciones sociales negativas de la vejez 

 

A continuación, se realizará el análisis de las representaciones sociales negativas junto 

con los prejuicios, los cuales fueron observados y categorizados en el grupo focal y la 

entrevista individual semi-estructurada. Aquí, se expondrán las categorías y subcategorías 

más significativas de las narraciones por parte de los entrevistados. 
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10.1. Características negativas asociadas a la vejez. 

A continuación, se presentarán características existentes dentro de las representaciones 

sociales de la muestra, estas representaciones sociales catalogadas como ñnegativasò 

estarían teñidas de una visión edadista de la adultez mayor. Cabe destacar, que la 

descripción de las categorías alude principalmente a prejuicios y términos viejitas.  

Se desarrollaron en base a lo manifestado por los entrevistados y relacionado a través de 

lo esperable según el marco teórico, donde es necesario detallar rigurosamente cada una 

de ellas para facilitar la lectura y comprender en su totalidad este fenómeno de 

representaciones sociales negativas de la vejez que es el punto central de esta 

investigación. 

 

10.1.1. Enfermedades asociadas a la vejez 

De acuerdo a estas representaciones sociales, existiría un marcado inicio de diversas 

enfermedades, donde sólo un entrevistado aludió que estas también pueden darse en otras 

etapas del ciclo vital y ser igualmente mortales. Se caracterizaron por mencionar estos 

aspectos en un contexto que el adulto mayor necesitar²a ñayudaò y se deber²an tomar 

medidas especiales para que esto no suceda. 

 

Enfermedad:  

En concordancia con el marco teórico, era esperable que se hiciera alusión de forma 

general a las enfermedades como un hecho que tiene su comienzo en la vejez, provocando 

desamparo en la persona mayor, teniendo que trasladarse a vivir a otro lugar, donde tengan 

cuidados.  
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ñLos abuelitos quedan como desvalidos, empiezan a tener enfermedadesé y como que 

tienen que ir a vivir con un familiar que los tiene que cuidar o llevar a un hogarò 

(Mujer, 22 años, Trabajo social) 

Incapacidad física:  

En este caso, se refiere a modo general, que con el pasar de los años irían surgiendo 

diversas limitaciones que no permiten llevar la vida como antes, haciendo referencia 

principalmente a la movilidad, la cual se ve reducida en la vejez.  

ñEn general creo que pueden tener problemas de desplazamientoéojal§ no necesitar§n de 

ayudaò (Hombre, 22 a¶os, Derecho). 

Descompensación:  

Existió un caso donde se mencionó que los adultos mayores tendrían problemas para 

viajar, a causa de una posible descompensación, y que esta aumentaría sus probabilidades 

si el traslado se hiciese en avión. El uso de lenguaje técnico alude a conocimientos propios 

de la disciplina de la entrevistada. 

ñA veces a los adultos les proh²ben un poco el tema de los viajes por esto mismo que te 

digo con el tema de la descompensación que ellos puedan tener, sobre todo si es 

por aire, por avi·nò (Mujer, 20 a¶os, Enfermer²a) 

10.1.2. Vejez y dependencia  

De acuerdo a esta representación social, los adultos mayores son representados como 

dependientes. En contraposición a lo planteado en los aspectos positivos, esta 
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representación supera con creces su aparición, incluso con lenguaje denotativo y 

peyorativo hacia los adultos mayores refiriendo a que son ñun cachoò. Estas opiniones por 

lo general se emitieron desde el conocimiento general con muy poca alusión o vagamente 

referido a casos cercanos. 

Dependencia:  

Se pudo percibir que este es un concepto bastante significativo en el discurso, 

específicamente se aprecia que es necesario un alto grado de acompañamiento hacia los 

adultos mayores, ya que estos no están en sus cinco sentidos. Lo anterior es mencionado 

de modo general. 

ñCreo que necesitar²an mucho acompa¶amientoé yo creo que acompa¶arlos los 

enriquece harto, el conversar, el preguntar, ser de piel con ellos, yo lo asocio a que 

no est§n en sus cinco sentidos y necesitan un acompa¶amiento integralò (Hombre, 

22 años, Derecho).  

ñSon un cachoò:  

Hace alusión a que son una carga para los demás, debido a experiencias propias los adultos 

mayores serían una molestia para los demás. El t®rmino ñcachoò coloquialmente usado en 

la jerga chilena, alude a una molestia, un término denotativo para referirse a una tarea o 

sujeto indeseable. 
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ñGeneralmente he tenido experiencias de cercanos que se quedan como solos, como que 

generalmente ñviejoò hoy en d²a se percibe como el cachoò (Mujer, 20 a¶os, 

Psicología)  

ñYo viv² con un adulto mayor, mi bis abuelita ·sea, la mam§ de mi mam§ yé puta, no es 

de mala pero de cierta forma es un cacho, de esa forma porque ella igual tenía 

demencia senil entonces ella estaba postrada entonces llevarla a un asilo de anciano 

era muy caro entonces la llevaron a mi casaéò (Mujer, 22 a¶os, Trabajo Social.) 

10.1.3. Vejez como pasividad 

En cuanto a pasividad se podría referir que la representación social de los adultos mayores 

en este punto es caracterizada por una conducta tranquila, alejada de problemas y sin 

mayor alboroto en sus vidas. Se los representa como generalmente cansados y prefieren 

que otros actúen en su nombre, reduciéndolos a una entidad sin mayor acción dentro de la 

sociedad. 

Pasividad:  

Refiere a que las personas pertenecientes a la vejez, tienen como característica el dejar 

que los demás realicen las cosas por ellos, además se hace referencia a que evitarían 

generar ruido al ser más calmados, esto es explicitado de manera general. 

ñSon personas que por lo general no meten tanto ruido, no hacen esc§ndalos. (Silencio) 

son personas que tienden a ser m§s calmadas, m§s pasivasò (Hombre, 25 a¶os, 

Psicología).  
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Cansancio:  

Se alude de forma general que los adultos mayores no pueden realizar las mismas 

actividades cotidianas que hacían cuando transitaban por un ciclo vital anterior al suyo, o 

lo ejecutan con dificultad, además se expresa que el cansancio es una característica 

inherente a ellos. 

ñBueno las desventajas f²sicas porque ya no puedes hacer lo que hacías antes, o lo que 

hac²as antes te da un poco de dificultad, m§s cansancioò (Hombre, 19 a¶os, 

Sociología)  

10.1.4. La cercanía a la muerte y la vejez 

Con excepción de un caso, la cercanía a la muerte fue una característica notable dentro de 

este estudio. Ya que se piensa a esta etapa del ciclo vital como la única donde se podría 

considerar la muerte y que inevitablemente es un hecho al cual no se puede escapar. 

Incluso, en varias ocasiones, son representados como personas que ñya vivieron todo lo 

que tenían que vivirò y frente a algunas respuestas como por ejemplo ñPrefiero donar mis 

·rganos a una personaéò eligiendo entre una persona joven o vieja. 

Cercanos a la muerte: 

Esta es referida de manera general como una etapa de descanso, y un estado de 

expectación ante la aproximación de la muerte.   

ñLa vejez es una etapa en la que ya no estamos como aproximando a la muerte, a los fines 

de nuestros días y estamos como descansando un poco de lo que vivimos 

anteriormenteò (Mujer, 23 a¶os, Derecho).  
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Vivieron todo lo que tenían que vivir: 

Hace referencia a un estado de transición final hacia la muerte, donde la vida adquiere una 

significación de vacío, sin proyectos, sin motivaciones, etc. Ante la pregunta ¿A quién 

donaría un órgano? Lo anterior es manifestado de modo general.  

ñ(Silencio) Joven porque creo que tiene m§s posibilidades de seguir viviendo y tener 

m§sé como digo, aprovechar la oportunidad de la vida, y un adulto mayor creo 

que yaé pucha ya vivi· todo lo que ten²a que vivirò (Mujer, 20 a¶os, Enfermería)  

10.1.5. Vejez como rigidez mental   

La rigidez mental como representación social refiere a los adultos mayores como personas 

que ñno entiendenò las nuevas tendencias, principalmente aludiendo a tecnolog²a como 

Smartphones y Computación, lo que les dificultaría adaptarse. Por otra parte, también 

podrían presentar tendencias machistas del siglo pasado donde no vean a la mujer en 

igualdad de condiciones como la generación actual de jóvenes. 

Rigidez mental:   

Es mencionada a trav®s del concepto ñmachistasò, con el cual hace referencia a un 

patriarcado, y menciona que los hombres adultos mayores tienen una actitud de 

minusvalorar a la mujer, agregando que también las golpean, y que además estas acciones 

se transformarían en una costumbre para las mujeres mayores. De modo general se alude 

a que por ello las relaciones afectivas se mantendrían a través del tiempo en la etapa de la 

vejez.  
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ñYo creo que mucho de los abuelitos que est§n juntos es como de cierta forma de 

costumbre, a todas las abuelitas les pegaban y era muy normal, y todas ellas deben 

estar por costumbre, igual es un cariño, entonces pienso que son machistas en la 

parejaé como que siguen un esquema patriarcadoò (Mujer, 22 a¶os, Trabajo 

social). 

No entienden:  

Existe una comparación entre la capacidad de aprendizaje de un niño y los adultos 

mayores, se expresa que, aunque exista una explicación de una situación cotidiana 

particular, las personas de la vejez no comprenden, incluso si esta fuera reiterativa. 

ñCuando uno es ni¶o todo es m§s r§pido, y cuando son más viejos y les quieres enseñar a 

usar el tel®fono, no entienden, se bloquean, y aunque les expliques no entiendenò 

(Mujer, 22 años, Trabajo Social) 

10.1.6. Improductividad laboral y la vejez  

En cuanto a improductividad laboral en la vejez, es un hecho mejor interiorizado de 

manera positiva, ya que frente a su homólogo favorable, el ser productivo laboralmente, 

esta categoría no presenta mayor incidencia. E incluso en preguntas que implícitamente 

se refiere a que el adulto mayor pueda ñcuidar ni¶osò o ñinscribirse en un curso de 

conducirò no existieron mayores prejuicios exceptuando casos donde se especific· que 

este adulto mayor no debía tener mayores problemas físicos. Por otra parte, se relacionó 

en su totalidad a la jubilación, sin mencionar cesantía ni posibilidad de no haber ejercido 

nunca, por otra parte, no se relacionó con el nivel de estudios de los adultos mayores. 
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Improductividad laboral:  

Aquí se hace referencia al ciclo ulterior a la jubilación como una etapa de improductividad 

total, y en la cual solo cabe el deleite, es decir independientemente de que no cuenten con 

un trabajo formal, tampoco estarían generando ingresos económicos fuera del mercado 

laboral, por ende, deberían divertirse. Lo anterior es expuesto de manera general.  

ñEs la etapa de la vida en que ya no estas produciendo, y si no est§s produciendo disfrutaò 

(Hombre, 22 años, Derecho) 

10.1.7. Vejez e incapacidad 

En este punto, la incapacidad y el hecho de alcanzar su función natural refieren a que los 

adultos mayores no tienen un rol propicio para la sociedad, incluso contradiciendo el 

hecho de ser laboralmente activos. Se puede apreciar que es visto como un límite en el 

periodo de  actividad para una persona, donde comienza a declinar gradualmente apenas 

alcanzada la vejez. 

Incapacidad:  

Esta representación social es explicitada de forma general, y se traduce en que las personas 

mayores no tienen la suficiente capacidad para llevar acabo las diversas acciones o 

actividades de la vida cotidiana. 

ñ(Silencio) la vejez es cuando yaé m§s que en edad, yo creo que es cuando una persona 

es incapaz de hacer accionesò (Hombre, 18 a¶os, Ped. En Educaci·n F²sica).  
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Alcanzaron su función natural:  

Por otra parte, esta segunda representación social fue expresada en base a la pregunta, 

¿Donarías tus órganos a una persona joven o vieja?, aquí se elaboró la respuesta de manera 

proyectiva sobre la vejez, exponiendo que es una etapa de caducidad en un plano general 

del ser humano, quitando toda esperanza de vida a los adultos mayores.   

ñNo discriminar²a en ello, a quien m§s lo necesite en un minutoé pero yo creo que a un 

joven por proyección de vida si ya estas viejo y ya viviste, ya alcanzaste tu función 

natural, el joven tiene esperanza de vidaò (Hombre, 22 a¶os, Derecho) 

10.1.8. La vejez como Soledad 

La soledad podría ser representada en los adultos mayores como el alejamiento de estos 

mismos frente a la propia sociedad o familia, aludiendo a que ellos mismos podrían 

sentirse una carga y por ello optan hacerlo. 

Soledad:  

A medida que transcurre el desarrollo de la indagación emerge este término, el cual se 

manifiesta de forma general, caracterizando y describiendo a la vejez como una etapa en 

la que generalmente no hay un acompañamiento, y que además se da que el círculo 

cercano a ellos evitan hacerse cargo, es por esto que se genera una situación donde las 

personas se intentan delegar la responsabilidad unos a otros, sin llegar a un acuerdo final, 

y esto desencadena la soledad de los adultos mayores. 
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ñSiento que es una etapa muy solitaria sino tiene el acompañamiento necesario, eso es 

muy gen®rico se da muchoé siempre se est§n peloteando a los viejosò (Hombre, 

22 años, Derecho). 

Se sienten una carga: 

De acuerdo a lo observado, se piensa a los adultos mayores como personas que se aíslan, 

esto en base a experiencias propias y se expresa además que la persona mayor se ve a sí 

mismo como una carga para su familia, lo cual tiene como consecuencia un estado anímico 

deplorable, junto con un sentimiento de soledad y debilidad.    

ñTengo muchas personas de Las Condes que por mucha plata que tengan y por muy bien 

parados que estén, ellos se sienten muy solos y para ellos es una fragilidad y se 

sienten pésimo, porque ellos sienten que son una carga para sus familiares, ellos 

de la misma forma que las personas de los estratos bajos.ò (Hombre, 25, 

Enfermería) 

10.1.9. La Exclusión en la vejez 

Como tema principal de esta tesis y consecuencia a los prejuicios, existió la representación 

social de los adultos mayores como personas excluidas, que se marginan de este sistema 

e incluso de su propio núcleo familiar. 

Exclusión: 

Esta representación social fue expuesta de modo general a través de la frase Los dejan 

solos, con ello se intenta transmitir que el círculo social donde se encuentran familiares y 

amigos, no se hacen cargo de ellos, debido a que priorizan otros vínculos, y por otro lado 
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la sociedad en la que vivimos actuaria de la misma forma, produciendo la exclusión de los 

adultos mayores. 

ñLas personas que entran a la vejez suelen ser dejadas de lados por familiares por amigos 

y por la misma sociedadò (Hombre, 25 a¶os, Psicolog²a) 

Se puede concluir en este apartado, que muchas representaciones sociales edadistas están 

presentes actualmente en la comunidad universitaria de la UCSH, sobrepasando de manera 

las favorables o deseables para la vejez e incluso contradiciendo algunos puntos. Es 

probable que este fenómeno se deba a variados factores que dan paso a un análisis más 

exhaustivo que se dará cuenta a continuación. 

11. Análisis interpretativo. 

 

11.1. Factores que intervienen en la aparición de representaciones sociales 

negativas de la vejez. 

De acuerdo a las temáticas abordadas dentro de la entrevista y grupo focal, los datos 

obtenidos se dividirán en tres áreas, las cuales refieren a los aspectos básicos donde se 

desarrolla cotidianamente el adulto mayor y entra en contacto con los demás en conjunto 

a las características propias del ciclo vital en donde se encuentran. Se observó una 

predominancia de características físicas deterioradas en cuanto a la etapa de la vejez, 

donde la mayoría de las respuestas fueron basadas en función a la propia proyección en 

esta etapa. También en el área laboral se abordaron aspectos de que los adultos mayores 

son inactivos laboralmente, sin embargo, a la hora de existir casos relacionados a lo 

laboral, son apreciados como responsables. Finalmente, en cuanto al área social, se enfocó 

a la familia y el rol de los adultos mayores dentro de esta, donde existieron dos posiciones 
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refiriendo a la carga que representan para quienes los acogen en sus hogares versus la 

funcionalidad hasta cierta edad de las personas mayores donde cumpliría un rol de crianza 

y promoción de una figura acogedora para los menores del hogar. 

11.2. Prejuicios asociados a áreas de la vida en la vejez. 

Los prejuicios a interpretar dan cuenta de una combinación de representaciones sociales 

negativas y positivas de la vejez, donde en su mayoría son asociados a figuras 

contenedoras, amables y responsables que a nivel físico son minimizados con deterioros 

importantes. Esta interpretación podría ser vista como una figura que brinda afecto y 

comprensión deseable a la hora de representarlos, sin embargo se observó en el discurso 

que los adultos mayores podrían resultar una carga, nombrados incluso con términos 

despectivos como ñcachosò cuando incluso se hab²a pronunciado un discurso favorable a 

la hora de velar por sus necesidades, ocasionando una posible dualidad actitudinal donde 

se resalte lo positivo en favor de la deseabilidad social a la hora de no desarrollar más allá 

las ideas negativas acerca de estas representaciones sociales y centrarse sólo en lo 

favorable. 

11.2.1. Área laboral 

De acuerdo a los resultados, se puede encontrar que la opinión de los jóvenes es positiva 

en su mayoría referente al aspecto laboral en la vejez. Según la perspectiva de los 

entrevistados, los adultos mayores aparecen como capacitados, trabajadores, lo que se 

asocia con una educación distinta; y responsables sobre todo refiriéndose a experiencias 

propias con adultos mayores. Por otra parte, también se pudo evidenciar la presencia de 
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prejuicios negativos calificando a los adultos mayores como improductivos de acuerdo al 

mercado laboral por una cuestión de jubilación e incapacidad de ejercer. 

Existe una contradicción en el punto que a pesar de ser representados como activos 

laboralmente o incluso trabajadores y responsables, son varios los prejuicios emergentes 

de acuerdo a una exclusión social y pérdida de rol en la vejez, como por ejemplo en el 

caso de considerarlos que ñalcanzaron sus funciones naturalesò o ñpreferir que otros 

actúen en lugar de ellosò consider§ndose como actores pasivos a nivel social. 

Esto no opacaría la referencia a experiencias positivas asociada a los adultos mayores en 

relación al área laboral, lo cual tiene como posible explicación el hecho que los estudiantes 

han tenido experiencias propias sobre este aspecto donde han presenciado y escuchado 

relatos acerca de personas mayores ejerciendo labores remuneradas y con buena 

disposición probablemente expresando cierta admiración a estos valores, por lo cual una 

gran cantidad de entrevistados hipotetiza que esto se debe a que su educación era distinta 

a la actual, existiendo quizás una percepción negativa por parte de los estudiantes hacia el 

entorno próximo donde se desarrollan las nuevas generaciones y no se perciben estos 

valores deseables actualmente. 

Esto además, se puede interpretar como que es favorable ver a los adultos mayores en una 

posición productiva, ya que estaría basado en la lógica neoliberal de mercado generando 

un aporte hacia la sociedad. Incluso, existe también un doble discurso a la hora de ver a la 

vejez como una etapa ñpara disfrutarò, considerando que los adultos mayores 
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posiblemente estén trabajando a causa de las pocas políticas públicas y programas que 

acojan sus necesidades. 

11.2.2. Área física 

En esta área, la totalidad de entrevistados aluden a un deterioro físico y cognitivo, 

refiriendo que estos son inherentes a la etapa, esto se puede dilucidar en afirmaciones 

relacionadas con aspectos como: arrugados, lentos, enfermedad, canas, postrados. 

Estos aspectos se mostraban con más frecuencia en preguntas que aludían a la propia vejez 

de los estudiantes, lo que sugiere el hecho de sentir cierto miedo a envejecer observado en 

conductas no verbales a lo cual se le atribuye rechazo hacia el envejecimiento o algunas 

características propias de la vejez, proyectándose como un adulto mayor principalmente 

deteriorado con una mayor predominancia de este fenómeno en mujeres. 

11.2.3. Área familiar. 

Los rasgos más significativos de los adultos mayores están relacionados con áreas como 

el abandono por parte de los familiares hacia los adultos mayores, y además en la que sus 

cercanos discuten sobre el cuidado de la persona mayor de forma constante. Otra área es 

donde los familiares deben preocuparse de ellos, sin embargo, aparecen aspectos positivos 

relacionados a los adultos mayores desde la mirada más familiar, como más cercanos con 

los niños y poseer habilidades necesarias para la crianza. Llama la atención que casi la 

totalidad de entrevistados a la hora de responder acerca de si preferían que las encargadas 

del casino fueran jóvenes o viejas, estos responden que prefieren viejos debido a que 

cocinan más rico. Es decir, podría asociarse a esta figura de adultos mayores positiva 

frente a la familia como un elemento lleno de cariño y productivo hasta cierta edad, ya 
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que luego se podría decir que pasan a ser una molestia de la cual nadie quiere hacerse 

cargo. También serían considerados como un rol de segundo padre o madre en la crianza 

de los pequeños ya que al tener experiencia por su edad estos sabrían cómo manejar de 

mejor manera situaciones complicadas con los menores. Esta posición positiva, podría 

referir a una figura de refugio o protección e incluso contención emocional proyectado 

hacia los adultos mayores, donde probablemente sea asociado a los propios abuelos como 

describen en algunos casos.  

En otro aspecto de acuerdo a lo negativo, esta representación de los adultos mayores como 

una carga para la familia, puede deberse al miedo de estos jóvenes de hacerse cargo de 

una persona mayor con posibles enfermedades limitantes, es decir, sea dependiente e 

incluso genere más gastos de los considerados dentro de un núcleo familiar.  

Si bien existen representaciones sociales negativas como el abandono o sentirse una carga 

para sus familiares por parte de adultos mayores, los entrevistados refieren a que en casos 

de la propia experiencia se han hecho cargo de sus familiares adultos mayores, que si bien, 

en algunas ocasiones fueron denostados, no existieron relatos de abandono o que 

actualmente un familiar esté en una casa de acogida, lo cual a pesar de ser un prejuicio se 

contradice con su actuar de manera favorable a la inclusión. 

11.3. Análisis de casos extremos. 

A continuación, se realizará un análisis comparativo de tres casos extremos, los cuales 

fueron seleccionados bajo los siguientes criterios: mayor nivel de prejuicios, menor nivel 

de prejuicios, y un caso significativo de contradicción.   
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Se observó en un entrevistado en particular, una mayor cantidad de representaciones 

sociales deseables hacia la vejez, a diferencia de los demás estudiantes. 

ñTodas las actividades creo que las pueden realizar los adultos mayores, todo, porque los 

adultos mayores son súper independientes y sobre todo ahora que pueden viajar 

con estos temas de la tarjeta del metro cachaiò (Hombre, 25 a¶os, psicolog²a). 

Lo anterior hace referencia a que los adultos mayores son independientes y tienen las 

capacidades para hacer las cosas por sí mismos. 

Esta premisa basada en las contradicciones encontradas en algunos momentos de la 

entrevista, como por ejemplo, en la alusión a aspectos más personales y proyectivos en su 

propia vejez de carácter poco favorable versus las representaciones sociales deseables 

como la experiencia y sabiduría de los adultos mayores, da cuenta de una posible aparición 

del manejo de la impresión a la hora de hablar sobre la propia vejez. La que refiere a ñun 

conjunto de procesos psicológicos que le permiten al individuo controlar efectivamente 

las imágenes personales que proyecta al exterior mediante la selección de información y 

su control conductual y emocional permiti®ndole alcanzar objetivos personalesò (Tetlock 

& Manstead, 1985, p. 1). Lo cual estaría mediada por la deseabilidad social, es decir, aquí 

se enmascaraba el prejuicio, y se adecuarán sus creencias en base a normas sociales 

consideradas positivas como por ejemplo, hablar bien de la vejez ajena, pero no de la 

propia. 
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ñCuando uno entra a la universidad uno se encuentra con un escolar y el escolar te dice 

disculpe o caballero eso te afecta po porque te sent² viejo poô cachaiôò (Hombre, 

25 años, Psicología) 

Por otra parte, existieron casos en los que las normas sociales, el manejo de la impresión 

y la deseabilidad social no se hacen presentes en la elaboración de respuestas durante la 

entrevista semi-estructurada ya que el prejuicio se hace evidente.  

ñYo lo asocio a que los adultos mayores no est§n en sus cinco sentidos y necesitan un 

acompa¶amiento integral, de repente hasta para llevarlos al ba¶o es necesarioò 

(Hombre, 22 años, Derecho).  

Lo expuesto previamente da cuenta de ñun conjunto de estereotipos negativos y prejuicios, 

que se traducen en actos discriminatorios hacia las personas que envejecenò (Cabello, 

2015). Este tipo de representaciones sociales hacia la vejez podría provocar una muerte 

social, es decir una discriminación por edad, lo que llevaría a distanciarlos de una 

participaci·n social en diversos §mbitos, seg¼n Osorio (2008): ñla discriminaci·n por edad 

constituye una barrera para la participación en el mercado de trabajo y es una forma de 

exclusión social relacionada con el derecho a un ingreso y la participación económica en 

diferentes instituciones y §mbitos socialesò (Granda, 2008, p. 224)    

Por otro lado, en el siguiente caso extremo, se expone una notoria contradicción durante 

el transcurso del relato. 

ñComo he dicho todo el tiempo, no he visto otra desventaja a parte del deterioro f²sico, 

músculos, por ejemplo, hay algunos abuelitos por ejemplo que se mantienen súper 
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activos y siguen haciendo las mismas actividades de siempreò (Hombre, 22 a¶os, 

Psicología) 

Luego, al concluir el curso de la entrevista se explicita una idea totalmente diferente a la 

anterior.  

ñCreo que tengo muchos prejuicios frente a la vejez a menos que sean mis abuelitos, 

porque mis abuelitos son muy activosò (Hombre, 22 a¶os, Psicolog²a).  

Estas citas revelan una evidente contradicción dando cuenta de un manejo de la impresión, 

ya que menciona un caso excepcional desde la experiencia propia con sus abuelos luego 

de ejercer una percepción viejista en primera instancia, lo que se traduce en un control de 

las proyecciones transmitidas tratando de cambiar la percepción poco favorable hacia los 

adultos mayores. Además, este dominio sufre un debilitamiento a medida que avanza la 

entrevista, con lo cual van emergiendo los contenidos implícitos en desmedro de lo 

explícito. Esto está íntimamente ligado a la teoría de la dualidad actitudinal, descrita en el 

marco teórico, donde lo explicito se caracteriza por ser consiente, controlable e 

intencionado. Por otra parte, en lo implícito hay una ausencia de conciencia y una 

activación automática que en este caso estaría provocada por el orden de las preguntas de 

la entrevista y modalidades de plantearlas.  

11.4. Factores que influyen en la percepción hacia los adultos mayores. 

En otro aspecto, se ha podido constatar que las edades, carreras y experiencias con adultos 

mayores son factores que intervienen en la elaboración de respuestas y en la construcción 



 

   
 

117 
 

de las representaciones sociales, donde es posible observar cómo se modifican las 

creencias y comportamientos de los participantes.  

11.4.1. Edades 

La edad es un elemento influyente en la manera de cómo se elaboran las respuestas frente 

a temática de la vejez, debido a que se puede advertir mediante el análisis de las entrevistas 

que los más jóvenes dentro del rango 18 a 21 años, aparecen con una mayor inclinación a 

emitir respuestas vagas con una escasa elaboración frente a preguntas complejas como por 

ejemplo: ¿Cómo definirías el aspecto físico de un adultos mayores en una sola palabra?  

ñ(Silencio)é La situaci·n f²sicaò (é) No s® la verdad. No s® qu® decirò (Hombre, 19 

años, Pedagogía en Física).  

Aquí se puede percibir como la variable edad podría ser un factor que determine la manera 

en cómo se construyen las respuestas del sujeto, permitiéndole entender la realidad desde 

su propio sistema de referencia, el cual depende de un contexto social que lo circunda 

donde el tema de la vejez no es un tema en boga, por ende, las nuevas generaciones no 

tienen un manejo acerca la temática de la vejez. 

En cambio, los participantes que están entre los 22 a 25 años contaron con una mayor y 

mejor elaboración en el contenido de sus respuestas sobre todo en respuestas donde era 

necesaria una elaboración mayor. Esto se puede observar en la pregunta ¿Cuál crees que 

es el trato que merece un adulto mayor desde tu carrera? 

ñTienen que ser tratados con igualdad y dignidad, al menos en mi carrera en el ejercicio 

de las funciones los adultos mayores son más respetados que los mismos jóvenes, 
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los jueces que son más viejos, los abogados que son más viejos tienen un rango 

mayor entonces a ellos se les respeta, a los jóvenes usualmente se les trata mal 

dentro del ejercicio de la carrera ya que uno es más inexperto, en cambio los viejos 

tienen un mayor trainingò (Mujer, 23 a¶os, Derecho) 

Otro punto importante a mencionar, es que la poca elaboración podría deberse a una 

evasividad de las respuestas según López (2007) tal y como se explicita en el marco 

teórico. Incluso, tomando estos dos elementos, podría interpretarse como la falta de 

opinión y/o información en los entrevistados con menos edad y por ende prefieren evadir 

con respuestas poco elaboradas. 

11.4.2. Carreras 

La investigación convoca a estudiantes de diferentes carreras, donde se encuentra: 

psicología, enfermería, derecho, pedagogía en educación física, fonoaudiología, trabajo 

social, y sociología, esto contribuye a obtener representaciones sociales de la vejez desde 

diferentes áreas de estudio con un posible alcance al área de gerontología o tratar con 

clientes adultos mayores. Se pudo observar que las representaciones sociales negativas 

hacia la vejez, fueron predominantes en participantes de la carrera de derecho y área de la 

salud. 

Si bien todos los participantes expresaron en niveles diferentes representaciones sociales 

negativas hacia la vejez, los estudiantes pertenecientes a derecho expusieron estos con 

mayor frecuencia. 
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ñO viven solos o viven con los hijos, o no tienen donde vivir, no s®, son como m§s solosò 

(Hombre, 23 años, Derecho) 

Por otro lado, se observó que la carrera de psicología presentó la mayor diversidad dentro 

de la investigación, es decir, se pudo encontrar la entrevista con mayores rasgos positivos 

hacia la vejez mostrando gran deseabilidad a ciertas características propias de esta etapa 

según su percepción, como la experiencia y sabiduría. 

ñSon personas responsables en t®rminos de lo que tienen que hacer en su trabajo cachaié 

eso, son personas responsablesò (Hombre, 25 a¶os, Psicolog²a)  

Como también, se presentó el discurso con mayor ambivalencia y contradicción dentro de 

la investigación.  

ñCreo que tengo muchos prejuicios frente a la vejez a menos que sean mis abuelitos, 

porque mis abuelitos son muy activosé entonces ver comoé tengo muchos 

prejuicios frente a otros abuelitos que yo he visto en otras familiasò (Hombre, 22 

años, Psicología) 

Por otra parte, en la carrera de Enfermería se pudo analizar a partir del grupo focal, que 

emergió una oposición e indiferencia hacia la vejez, es decir se respondió escuetamente 

ante el tema frente a la pregunta ¿Cómo se ven ustedes en la vejez? 

Participante 1: ñNo llegoò (Hombre, 19 años, Enfermería) 

Participante 2: ñYo tampocoò (Hombre, 25 a¶os, Enfermer²a). 
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A partir de lo anterior, los participantes no logran visualizarse a ellos mismos como 

adultos mayores, lo que da cuenta de la falta de reflexión que existe por parte de ellos 

frente a la temática, o bien un cierto miedo donde evitan pensar en llegar a esta etapa. 

Cabe destacar que el caso del participante 2, no guarda relación con un déficit de la 

elaboración generalizada en su discurso, sino más bien de una actitud de rechazo frente al 

tema de la vejez, pero que en ningún caso su aportación estuvo carente de contenido 

durante el desarrollo del grupo focal, en contraposición al participante 1 el cual si presento 

esta carencia a través del proceso. Esto se puede explicar a partir del factor edad 

mencionado en el apartado anterior. 

También se caracterizó en menor grado, pero de forma más explícita en comparación a 

otras disciplinas, el asociar la vejez con la muerte. 

ñUn adulto mayor creo que yaé pucha ya vivi· todo lo que ten²a que vivirò (Mujer, 20 

años, Enfermería)  

Esta carrera asocia generalmente la vejez como una enfermedad, esto puede estar 

relacionado a la formación profesional, y como esta contribuye a que ellos estén enfocados 

solo en lo patológico en desmedro de la persona en sí. 

ñGeneralmente es como que noé suele pasar queé no ven a una persona y ven a una 

enfermedad que va caminando. Y tratan la enfermedad. Y no se dan el tiempo de 

conocer la persona, pero viendo a grandes rasgos ser²a esoò (Hombre, 19 a¶os, 

Enfermería) 
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Dentro de la amplia gama especialidades se identificó que el resto de carreras como trabajo 

social, pedagogía en educación física, fonoaudiología, y sociología, atribuyeron 

características y representaciones sociales positivas y negativas hacia la vejez, en un grado 

similar, y teniendo como factor común el transmitir pocos conocimientos acerca de esta 

etapa del ciclo vital. 

ñCreo que generalmente no se da la instancia para hablar de las personas mayores, o se 

habla de los niños, o se habla de las mujeres, pero generalmente no se da mucho 

®nfasis a las personas mayoresò (Mujer, 20 a¶os, Trabajo Social). 

ñEstamos en un tri§ngulo invertido donde hay m§s ancianos que bebes naciendo, menos 

natalidad, entonces encuentro que es un tema que hay que hablar, que ustedes nos 

hicieron pensar, quizás había cosas que no pensábamos, o nos costó idear una 

respuesta porque realmente no nos lo hab²amos planteadoò (Mujer, 26 a¶os, 

Fonoaudiología)  

11.4.3. Experiencias con adultos mayores. 

Ahora bien, existe otra variable que incide en las representaciones sociales sobre la vejez 

y sus diferentes aristas, esto se ve representado en las personas que poseen una experiencia 

cercana y cotidiana con los adultos mayores ya sean pasadas o actual frente a los adultos 

mayores no pertenecientes al núcleo familiar, lo cual se traduce en una visión positiva, 

transformándose en un factor que influye considerablemente la percepción de la vejez.  

ñUna persona de la tercera edad tiene las mismas capacidades  que una persona joven o 

adulta joven así que no sería un problema trabajar con adultos mayores, de hecho 
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lo hago actualmente, trabajo con adultos mayores en mi taller de intervención 

psicosocial, ofrezco y entrego pruebas nemotécnicas a personas de la tercera edad 

que requieren de ese servicio, y no tengo ningún problema   trabajo súper bien con 

ellos, son súper receptivas, súper activas mentalmente, así que  no hay ningún 

problema lo har²a a ojos cerradosò (Hombre, 25 a¶os, Psicolog²a) 

Mientras los estudiantes que no tienen una relación cercana con los adultos mayores, 

configurarían una mayor cantidad de representaciones sociales negativas hacia la vejez.   

ñComo te dec²a nunca he tenido experiencias con abuelitos o adultos mayoresò (Hombre, 

22 años, Psicología)  

ñTengo muchos prejuicios frente a la vejezò (Hombre, 22 a¶os, Psicolog²a) 

También se puede observar una manera distinta de manifestar sentimientos negativos 

hacia los adultos mayores, estos son expresados mediante la inseguridad, el disgusto, 

incomodidad y el miedo. Sentimientos que están relacionados con la aparición de la 

evitaci·n de contacto. ñLa intenci·n de contacto con el exogrupo se ha concebido, te·rica 

y operacionalmente, como un constructo unidimensional definido básicamente por la 

intimidadò (Angosto y Mart²nez, 2004, p. 182). Esta intimidad refiere a un contacto en 

circunstancias más personales de la vida, a diferencia de los vínculos transitorios y 

sustentados en una finalidad específica. 

ñNo me gustar²a vivir con un viejito, independiente si tengo que hacerle cosas para pagar 

el arriendo, no me gustaría tener a alguien viejo en el lugar donde yo vivo o donde 

voy a vivirò (Hombre, 22 a¶os, Psicolog²a)  
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Aquí se puede confirmar la existencia de una evitación de contacto, en donde no existe 

hostilidad, ni odio, sino más bien, se expresa a través de un rechazo a sostener un espacio 

de intimidad con adultos mayores. 

11.5. Relación entre los niveles explícitos e implícitos en factores en los 

resultados. 

De acuerdo a los resultados anteriormente mencionados, se han detectado tres 

dimensiones explícitas e implícitas, los silencios, ambivalencias y contradicciones dentro 

de las narraciones, las cuales aportan a generar conciencia sobre el uso de prejuicios 

implícitos sin que el entrevistado se percate de ello, puesto que se presentan algunas 

ambivalencias y contradicciones en el relato sin hacer alusión a ello ni profundizar. Desde 

aquí se identificó cómo entienden la representación social de la vejez desde preguntas 

generales hasta casos específicos poniendo al entrevistado en el lugar de que fuera su 

abuela o abuelo. 

Durante la entrevista individual se han observado fenómenos de contradicción y 

ambivalencias los cuales dan cuenta de dimensiones implícitas conscientes e 

inconscientes, así como prejuicios claros y explícitos e incluso reconocidos por algunos 

entrevistados. 

A su vez, frente a algunas preguntas, existen silencios los cuales pueden ser interpretados 

desde la clínica como aspectos los cuales no se quieren revelar ni dar cuenta frente al 

entrevistador. Sobre todo, en preguntas que comprometían su opinión frente al bienestar 

de los adultos mayores. 
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Por otra parte, en el grupo focal, se han presentado ciertos fenómenos frente a exponer a 

los entrevistados a una instancia donde existen otros capaces de juzgar la opinión propia 

así como estar o no de acuerdo e incluso complementar la propia en un rol informativo. 

Finalmente, como un complemento a la entrevista, se han integrado aspectos de 

observación generalizados y Test de la Figura humana general adaptado de manera 

experimental para conocer algunos aspectos en la dimensión proyectiva de los individuos 

con una finalidad de indagar de manera completa en la opinión de los participantes. 

11.5.1. Ambivalencias 

De acuerdo al marco teórico, una ambivalencia puede ser representada 

psicoanalíticamente como actos y sentimientos producto de una defensa donde hay 

motivaciones incompatibles. Es en este punto donde cabe destacar la existencia de ciertas 

ambivalencias en el discurso de algunos entrevistados afirman un aspecto positivo de la 

vejez, pero inmediatamente hacen salvedades donde emerge un prejuicio. Es entonces 

donde se puede mostrar una doble posición a favor y en contra en un mismo tema. 

Es interesante destacar que las ambivalencias se dan con mayor frecuencia en respuestas 

extensas de la primera parte de la entrevista que corresponde a preguntar generales sobre 

la vejez en sí y algunas dimensiones biopsicosociales sobre los adultos mayores. La 

mayoría de los entrevistados no logró reflexionar acerca de sus dichos ni hacer hincapié 

en alguna de sus opiniones. 

Se presentaron dos tipos de ambivalencia. En primer lugar, estaban quienes mostraban 

una posición favorable en primer lugar ya sea opinando con aspectos asociados a 
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características positivas de los  adultos mayores  como independencia o aceptar de alguna 

manera realizar tareas con o por ellos y luego emergi· un ñperoò que revelaba aspectos 

que los limitaba en expresar su opinión generando una segunda consideración a esta 

postura adoptada en un principio la cual podría considerarse potencialmente prejuiciosa y 

finalmente volvían a reafirmar esta postura positiva mostrada en un principio. 

ñLa esperanza entre comillas se te va, no puedes cambiar tu vida de un d²a para otro, 

cuando eres joven no sé, podíô hacer y deshacer cosas, pero cuando erísô mayor 

no. O sea se puede, pero cuesta.ò (Hombre, 23 a¶os, Derecho.) 

ñ[é]  tener que cocinarle para una o dos personas, o el tema de acompa¶arlo a comprar, 

yo feliz porque me encanta acompañar a los abuelos, no será un problema, a menos 

que fuese cambiarle los pa¶alesé igual tendr²a que pensarlo porque si no es tan 

cercanoé aunque igual no me molestar²a porque tambi®n lo he hecho.ò (Mujer, 

22 años, Trabajo Social) 

ñPorque en realidad un adulto mayor puede hacer de todo, pero el cuerpo no es el mismo 

entonces son más frágiles a sufrir quizás una lesión muscular o en los huesos, 

porque en ellos los huesos son más frágiles, pero yo creo que pueden hacer 

cualquier actividad.ò (Hombre, 18 a¶os, Ped. En Educaci·n F²sica.) 

Y en una segunda parte quienes mantienen su postura homogénea durante el discurso, 

donde presentaban una actitud considerada positiva para luego profundizar en un aspecto 

con un grado de prejuicio referente a una construcción social negativa de la vejez. 
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Ejemplificando, esto se pudo apreciar frente a la pregunta de quién a su juicio sería un 

candidato más idóneo para recibir un órgano propio en contexto de donación. 

ñNo discriminar²a en ello, a quien m§s lo necesite en el minutoé pero yo creo que a una 

joven por proyección de vida, si ya estas viejo y ya viviste ya alcanzaste tu función 

natural, el joven tiene esperanza de vida.ò (Hombre, 22 a¶os, Derecho) 

Este doble discurso presentado por parte de los entrevistados, indicaría una actitud en un 

principio favorable, la cual mediante el transcurso de la entrevista prejuicios implícitos 

los cuales se vuelven explícitos provocando una incongruencia ambivalente en el discurso 

de los entrevistados de acuerdo a su postura frente a ciertas temáticas, mostrando que 

frente a ciertas situaciones, existir²a un ñperoò o ñexceptoò a considerar que los colocar²a 

en una posición distinta a lo inicial. Desde aquí, en algunos entrevistados existiría un 

manejo de la impresión para omitir esta opinión prejuiciosa reafirmando una actitud 

favorable frente al entrevistador tratando de ñremediarò la situaci·n. 

11.5.2. Contradicciones 

En las entrevistas se puede dar cuenta de, la existencia de múltiples contradicciones en 

donde por un lado se posiciona a la figura de los  adultos mayores  como una persona que 

está rodeada de falencias inevitables, (siendo estas características generalizadas a la 

población de adultos mayores en general), y por otro lado nos encontramos con la 

contraparte que da un vuelco total a la percepción negativa de la vejez y le otorga a este 

una connotación positiva viéndolo como una futura realidad ideal. 
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ñYo viv² con un adulto mayor, mi bisabuelita, o sea, la mam§ de mi mam§ yé puta no es 

de mala, pero de cierta forma es un ñcachoò, de esa forma porque ella igual ten²a 

demencia senil entonces ella estaba postradaéò (Mujer, 22 a¶os, Trabajo Social) 

Esta misma entrevistada al finalizar el proceso, realiza una reflexión en torno a su propia 

percepción de los adultos mayores, cuya reflexión se enmarca en una realidad distinta a la 

que nos presenta anteriormente. Por lo tanto, al igual que en otras entrevistas se evidencia 

contradicciones con la percepción sobre los adultos mayores. 

ñNo, porque yo viv² con un adulto mayor y me di cuenta que amo a los adultos mayores, 

así como otras personas que dicen ñestos viejos cómo pueden trabajar acáòò 

(Mujer, 22 años, Trabajo Social) 

Las contradicciones dentro de las entrevistas no solamente giran en torno a las 

percepciones personales que tienen estos jóvenes hacia la adultez mayor, si no que existen 

otras que se relacionan con una proyección física hacia el futuro confuso y contradictorio, 

que deja la incógnita de si desean o no llegar a esa edad, con el aspecto físico de los adultos 

mayores. 

ñ(é) yo vi®ndome con 84 a¶os vi®ndome al espejo yo estar²a feliz (é) y si estoy as² de 

viejo, no sé estoy pelado, con canas, es porque he vivido mucho, entonces yo 

personalmente me sentir²a bien y f²sicamente me dar²a lo mismo como me veaò 

(Hombre, 18 años, Ped. en Educación Física) 
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En comparación a otra parte del relato como un hecho terrible: 

ñS², yo creo que hace poco, hace un poquito, me empec® a sentir m§s viejo porque me 

empezaron a salir entradas en la cabeza, y mi hermano mayor, el más grande tenía, 

le empezó y ahora no, está pelado, pero le empezaron a salir como a los 17, a los 

18 y un d²a me miro as² al espejo y me veo y dije ñoh que terribleòò (Hombre, 18 

años, Ped. En Educación Física) 

Pareciese ser que el hecho de hablar de otros adultos mayores permite una cierta visión 

positiva de estos tal y como se ha descrito en el apartado anterior referente al contacto con 

adultos mayores, describiéndolos como seres ideales, pero cuando las representaciones 

sociales se mezclan con una auto-proyección o en su defecto, se relaciona con la 

experiencia.  

11.5.3. Contradicciones de entrevistas versus dibujos:  

Dentro del análisis tanto de los dibujos como de las entrevistas se ha dilucidado que 

existen contradicciones en lo verbalizado y en lo proyectado en los dibujos. Una de las 

principales contradicciones que hemos encontrado se enmarca en la verbalización de 

elementos positivos que creen poseer los propios jóvenes, reflejándose lo contrario en los 

dibujos. Llama la atención que éstas contradicciones se enmarcan en situaciones en que 

los entrevistados intentan darle un vuelco a su respuesta original, con el fin quizás de que 

sus respuestas no se expresen de forma tan cruda y prejuiciosa sino más bien intentan 

demostrarse más tolerantes y receptivos cuando se les pregunta sobre los adultos mayores  

visibilizando así un posible uso de deseabilidad social de acuerdo a lo expuesto en el 

marco teórico. 
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ñTodas las actividades creo que las pueden realizar los adultos mayores, todo porque los 

adultos mayores son súper independientesò (Hombre, 25 años, Psicología) 

 

En el caso presentado anteriormente se puede ver que, el entrevistado dibuja a los adultos 

mayores con excesivo ropaje lo que podría dar cuenta de una necesidad de protección e 

independencia al percibirse sin manos y con apariencia vulnerable. Esto podría dar cuenta 

de que se intenta elaborar un discurso basado en convencer a otro que no se encuentra 

posicionado en un escenario prejuicioso siendo que, en el contenido exploratorio de los 

dibujos, se podría considerar que deposita en la figura de los  adultos mayores  contenidos 

prejuiciosos como la vulnerabilidad, la dependencia, la incapacidad entre otros, 

promoviendo la representación social de la vejez como un futuro no deseable para estos 

jóvenes que en algunos casos lo plantean como lo contrario.  












































































































