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RESUMEN
Introducción: Los estereotipos son creencias 
referidas a características o rasgos compartidos 
por miembros de grupos sociales específicos y 
los rasgos típicos o modales que suponen poseen 
quienes pertenecen a estos grupos. Objetivo. 
Identificar los estereotipos hacia la vejez y su re-
presentación social en adolescentes y adultos.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
transversal en el Policlínico Docente Luis Li Tri-
gent en el año 2020. El universo quedó cons-
tituido por 323 pacientes del consultorio 13, 
en edades comprendidas entre 10 y 49 años 
del cual se seleccionaron de forma probabi-
lística, al azar 105 pacientes. Se estudiaron 
variables como la edad, sexo, estereotipos de 
salud, sociales, de carácter y la representación 
social. Se aplicaron las medidas de frecuen-
cia absolutas relativas, media aritmética y la 
lluvia de ideas como técnica grupal.Resulta-
dos: Predominaron las féminas en el grupo de 
30 a 39 años en un 21.90 %, el 31.42 % pien-
sa que los ancianos son personas frágiles, el 
25.71 % los ve como sociables y el 21.90 % 
como respetuosos. La representación social 
mostró diferentes matices dirigidas a ver los 
ancianos como personas que necesitan ayu-
da y cuidado. Conclusiones: Predominan las 
mujeres de 30 a 39 años, que ven los ancia-
nos como frágiles, sociables y respetuosos, la 
representación general del adulto mayor, es 
positiva de forma relativa, lo que refuerza la 

ABSTRACT
Introduction: Stereotypes are beliefs referred 
to characteristics or shared traits by members 
of specific group members and the typical traits 
or manners that are supposed by those who 
have who belong to this group. Objective:To 
identify the stereotypes towards the elderly 
period and their social representation in ado-
lescents and adults. Methods: A descriptive 
cross-sectional study was carried out at Luis Li 
Trigent Teaching Policlinic in 2020. The universe 
was formed by 323 patients from the Doctor´s 
Office 13, from 10 to 49 years old, which were 
selected in a probabilistic way, at random 105 
patients. The studied variables were age, sex, 
health stereotypes, social ones, character and 
the social representation. Absolute and relati-
ve frequency measures were applied, the Ari-
thmetic media and the brain storm as a group 
technician. Results: In the 30 to 39 age group, 
female patients prevailed in a 21.90 %, the 
31.42 % think that elderlies are fragile people, 
the 25.71 % appreciate them as sociable peo-
ple and the 21.90 % as respectful people. The 
social representation showed different moda-
lities directed to see the elderlies as people 
who need help and care. Conclusions: Women 
from 30 to 39 years old who see the elderlies 
as prevailed fragile, sociable respectful people 
prevail, the general representation othe el-
derly inquired adults is relatively positive, so 
it strengthens the idea that the active aging 
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idea, de que el programa de envejecimiento 
activo, favorece la reconstrucción de la vejez.

Palabras clave: vejez, representación social, 
estereotipos
Descriptores: envejecimiento prematuro; 
salud del anciano; estereotipo

INTRODUCCIÓN
El fenómeno del envejecimiento de la pobla-
ción se produce de forma paulatina y en él in-
tervienen variables que, en acción combinada 
en el tiempo, determinan el crecimiento y la 
estructura por edades de la población.  El nú-
mero de personas que en el mundo excede la 
edad de 60 años, ha aumentado, en el siglo XX 
de 400 millones en la década del 50, a 700 mi-
llones en la década del 90; estimándose que 
para el año 2025, existirán alrededor de 1 200 
millones de ancianos.(1,2)

Dentro de la dinámica demográfica que acon-
tece en el siglo XXI, el envejecimiento pobla-
cional, resulta la tendencia más puntual y sos-
tenida, al devenir un proceso sin precedente y 
global, dado que entre el año 2000 y el 2050 la 
proporción de los habitantes del planeta ma-
yores de 60 años, se duplicará, del 11 % al 22 
%; en números absolutos, este grupo de edad 
transitará de 605 millones a 2 000 millones en 
el transcurso de medio siglo.(3)

 
América Latina y El Caribe envejece a pasos 
agigantados y a una velocidad no conocida has-
ta ahora en el planeta. Lo que a Europa le llevó 
65 años y a América del Norte 75 años, a esta 
región le va a llevar apenas 35 años. Si en este 
momento, el 11 % del total de la población de 
América Latina y El Caribe (ALC) tiene más de 
60 años de edad, en 2030 representará el 17 
% y en 2050, uno de cada cuatro habitantes en 
ALC será mayor de 60 años.(4)  

En Cuba, al cierre del año 2017 vivían 2 millo-
nes 251 mil 930 personas con 60 años y más, 
para un 20.1 % de la población. En el año 2020, 
la cifra de personas en ese grupo etario es de 
2 millones 388 mil 788, lo que representa un 
21.5 % y se espera que para el año 2030, este 
grupo poblacional, alcance los 3 millones 304 
mil 685, para un 30.3 %.(5)

La población cubana, en los últimos diez años, 
ha mostrado un proceso de oscilación en su cre-
cimiento total, con tendencia a un crecimiento 
negativo, y a la pérdida, por consiguiente, de 
efectivos de su monto total.El descenso ha sido

program favors the reconstruction of old age.

Key words: old age, social representation, 
stereotypes
Descriprtors: aging; premature; health of the 
elderly, stereotyping

sostenido y gradual. Las estadísticas oficiales 
del año 2017, reflejan que el porcentaje de la 
población de 60 años y más era de 20.1%, lo 
que representa 2 251 930 habitantes de la po-
blación, en general. Las provincias más enveje-
cidas son Villa Clara, con un 23.4 %; La Habana, 
con un 21.3 % y Sancti Spíritus con 21.2 %.(6)

El concepto de representación social se en-
cuentra en diferentes argumentos dentro de 
la psicología social, no obstante, su concep-
tualización y fundamentación teórica es re-
ciente. Partiendo de la Teoría de Moscovici, 
refiere que la representación social es “…or-
ganización de imágenes y de lenguaje por-
que recorta y simboliza actos y situaciones 
que son o se convierten en comunes. Encara-
da en forma pasiva, se capta como el reflejo, 
en la conciencia individual o colectiva, de un 
objeto, un haz de ideas, exteriores a ella”, es 
decir las representaciones sociales son una 
forma de intercambio y comunicación social.(7) 

Existe poca evidencia sobre este tema en países 
como Chile y otros latinoamericanos. A nivel 
internacional, España y Costa Rica presentan 
investigaciones que abordan la problemática.(8)

La representación social del anciano contie-
ne la idea de aislamiento social, deterioro 
cognitivo, falta de actividad física e incapa-
cidad para aportar económicamente a la so-
ciedad y la familia. Es lo que se conoce como 
el paradigma de la decadencia. Varios auto-
res destacan la importancia de la implicación 
social de los ancianos, así como la necesidad 
de modificar los estereotipos negativos en 
torno a la vejez, y facilitar la participación de 
los mismos en programas comunitarios.(8)

Los estereotipos son creencias referidas a ca-
racterísticas o rasgos compartidos por miem-
bros de grupos sociales específicos y los rasgos 
típicos o modales que supuestamente poseen 
quienes pertenecen a dichos grupos. Las ideas 
o creencias sobre el proceso de envejecimien-
to y la vejez, cuando suponen connotaciones 
de valoración positiva o negativa, se convierten 
en actitudes o prejuicios que pueden favorecer 
la aparición de conductas discriminatorias ha-
cia los miembros de un determinado grupo.(9) 
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En la imagen social, estos estereotipos, pue-
den tener dos efectos principales. Por un 
lado, que predispone a los ciudadanos en la 
forma de relacionarse entre ellos. Por otro 
lado, estas imágenes estereotipadas fomen-
tan las profecías auto cumplidas, lo que pro-
voca una baja autoestima en el mayor.(10)

Los cambios en el proceso de envejecer y las 
creencias, mitos, prejuicios, políticas y percep-
ciones referidas al tema plantean la necesidad 
de profundizar las valoraciones o criterios que se 
manifiestan al respecto, por lo que este trabajo 
tiene como objetivo describir los estereotipos 
hacia la vejez y su representación social des-
de el punto de vista de adolescentes y adultos.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo transver-
sal en el Policlínico Luis Li Trigent en el año 
2020. El universo estuvo constituido por 
323 pacientes, del consultorio 13, en eda-
des comprendidas entre 10 y 49 años, del 
cual se seleccionaron de forma probabilís-
tica, al azar una muestra de 105 pacientes.

Se incluyeron en el estudio los pacientes, 
que estuvieron de acuerdo con participar y 
que sus padres o tutores dieron su consen-
timiento y se excluyeron aquellos con algún 
tipo de discapacidad mental o enfermedad 
psiquiátrica que no le permitía responder 
las preguntas o dar criterios sobre el tema.

Se estudiaron variables como:

• Edad: 10 – 19, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49 
años.

• Sexo: masculino y femenino.
• Estereotipos de salud: enfermizos, frágiles, 

débiles, saludables, dependientes.
• Estereotipos sociales: activos, eficientes, 

productivos, ineficientes, sociables, inte-
grados, marginados y estereotipos de ca-
rácter: desconfiados, conservadores, res-
petuosos, anticuados, optimistas, sinceros, 
irritables, cariñosos  

• Representación social: son menos eficien-
tes y productivos, tienen mucha experien-
cia, alguien a quien los jóvenes pueden es-
cuchar y aprender de ellos, les gusta tomar 
muchos medicamentos, por lo general ha-
cen los mandados, tienen algunos proble-
mas de carácter, personas frágiles que hay 
que cuidar, están ahí para guiarnos, son los 
más revolucionarios, son personas sabias.  

Se aplicó un cuestionario realizado al efecto y 

validado. 

Para el procesamiento las medidas de frecuen-
cia absolutas relativas, media aritmética y se 
utilizó la lluvia de ideas como técnica grupal.

Para llevar a cabo la investigación se tuvieron 
en cuenta consideraciones éticas; con las per-
sonas involucradas en el estudio, se les expli-
caron los objetivos de la investigación, se les 
pidió el consentimiento de sus padres y se les 
informó que los resultados que arrojó la evalua-
ción eran confidenciales y con fines científicos. 
  

RESULTADOS
Predominaron las mujeres de 30 a 39 años 
para un 21.90 %, seguido de los adolescentes 
de 10 a 19 años en un 17.42 %. La edad media 
del grupo de estudio fue de 31.9 años, tabla 1.

Tabla 1. Distribución de la población según edad y 
sexo

Edad 
(años)

Sexo Total

Masculino Femenino

No % No % No %

10 – 19 11 10.47 18 17.14 29 27.61

20 – 29 9 8.57 12 11.42 21 20.00

30 – 39 15 14.28 23 21.90 38 36.19

40 – 49 8 7.61 9 8.57 17 16.19

Edad media = 31.9

Total 43 40.95 62 59.04 105 100

Los estereotipos de salud que sobresalieron 
son los que pensaban que los adultos mayores 
eran personas frágiles para un 31.42 % tabla 2.

Tabla 2. Estereotipos de salud
Estereotipos de salud No %

Enfermizos 12 11.42

Frágiles 33 31.42

Débiles 11 10.47

Saludables 25 23.80

Dependientes 23 21.90

Total 105 100

Los  estereotipos  sociales  que predominaron  fue-
ron aquellos que caracterizaban a los ancianos  
como  sociables  para un 25.71 % y el criterio de 
que eran personas activas en el 20.95 %. tabla 3.
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Tabla 3. Estereotipos sociales
Estereotipos Sociales No %

Activos 22 20.95

Eficientes 14 13.33

Productivos 7 6.66

Ineficientes 11 10.47

Sociables 27 25.71

Integrados 19 18.09

Marginados 5 4.76

Total 105 100

DISCUSIÓN
El estereotipo hacia la vejez es cultural y, 
por consiguiente, forma parte de la socie-
dad. Los participantes del estudio conciben 
al adulto mayor como seres sociales. Con 
relación a la salud, la idea generalizada, es 
que las personas mayores, no están sanas y 
que tienen una resistencia física limitada.(11)

Un estudio(12) realizado en Bogotá, Colom-
bia, evidencia que existe una relación es-
tadística significativa entre la edad y los 
estereotipos; que están más relaciona-
dos con la dimensión de personalidad.

Los jóvenes representan a los ancianos, con 
estereotipos tantos negativos como positi-
vos, es importante, pues habla a favor de 
una contraposición en las formas de pensar 
o actuar de ambos grupos generacionales. 

En el estudio de identificación de estereotipos 
y prejuicios hacia la vejez presentes en una 
comunidad educativa, de Florida Blanca, se 
determina, que dentro del tópico relación in-
terpersonal, también se destacan algunos es-
tereotipos que favorecen la imagen de la vejez; 
para algunos participantes, el adulto mayor es 
percibido como una persona cariñosa, com-
prensiva, consejera que brinda apoyo, compa-
ñía y que además son ̈ tiernos y juguetones¨.(13)

El predominio de estereotipos positivos no 
es casual, pues esta es una edad impor-
tante de la vida, en la que los individuos 
suelen ser menos irreflexivos en sus valo-
raciones, además en el ámbito social se ha-
llan aptos y marcan pautas de enlace entre 
las generaciones previas y las posteriores. 

En un estudio de representación social, reali-
zado en Brasil, encuentra que predominan los 
elementos negativos, como dolores, enfer-
medades y declinación, lo que refuerza pre-
conceptos y estereotipos que, apoyados en 
la realidad epidemiológica de los adultos ma-
yores, inducen a creer que muchos de ellos 
llegarán enfermos a esta etapa de la vida.(14) 

Una investigación,(15) en Santiago de Cuba, 
identifica que forma parte del campo re-
presentacional la categoría automedi-
cación, que facilitaba actitudes negati-
vas en relación con el estado de salud. 

En Ecuador, un estudio de estereotipos nega-
tivos sobre vejez y el bienestar psicológico del 
adulto mayor concluye, que el nivel de pre

Predominaron los que pensaban que los ancia-
nos eran personas respetuosas por lo general 
en el 21.90 % y el 16.19 % lo valoraron como 
cariñosos, tabla 4. 

Tabla 4. Estereotipos de carácter
Estereotipos de carácter No %

Desconfiados 9 8.57

Conservadores 16 15.23

Respetuosos 23 21.90

Anticuados 12 11.42

Optimistas 8 7.61

Sinceros 15 14.28

Irritables 5 4.76

Cariñosos 17 16.19

Total 105 100

La representación social mostró diferen-
tes matices, casi todas estaban dirigidas a 
caracterizar a los ancianos como personas 
frágiles que necesitan ayuda y cuidado, re-
volucionarios con ideas firmes sobre el pro-
ceso social del país y alguien a quien los jó-
venes pueden escuchar y aprender de ellos.

La técnica de la lluvia de ideas aportó los si-
guientes resultados:

• Funcionamiento física de los ancianos, las 
respuestas más frecuentes fueron:  ¨son me-
nos eficientes y productivos¨, ¨por lo gene-
ral hacen los mandados¨.

• La salud de forma general, se obtuvieron las 
siguientes réplicas: ¨ les gusta tomar mu-
chos medicamentos¨, ¨personas frágiles que 
hay que cuidar¨.

• Funcionabilidad social y psicológica los 
participantes las respuestas apuntaron que: 
¨tienen mucha experiencia¨, ¨alguien a 
quien los jóvenes pueden escuchar y apren-
der de ellos¨, ¨tienen algunos problemas de 
carácter¨, ¨están ahí para guiarnos¨, ¨son 
los más revolucionarios¨, ¨son personas sa-
bias¨. 
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sencia de estereotipos negativos hacia la ve-
jez es alto, con prevalencia del factor salud.(16)

La mejor forma de romper con los estereotipos 
negativos y el edadismo es a través de la edu-
cación. Una intervención adecuada desde la 
escuela puede modificar las ideas de los niños 
en edades tempranas, de que es envejecer y 
que contemple a las personas mayores, como 
personas activas en la sociedad. Las relaciones 
intergeneracionales en contextos educativos y 
con experiencias innovadoras, permite el acer-
camiento entre grupos de edades tan distintos.

La representación social de la vejez tiene 
mucho que ver con el sistema de creencias 
y valores de cada cultura y varia a lo largo 
de la historia; han contribuido al proceso de 
conformación de un pensamiento popular. 

Importante en su estudio, son los elementos que 
la componen, valores, actitudes, creencias, imá-
genes, informaciones con un condicionamiento 
sociocultural que incide en la formación y de-
sarrollo de un pensamiento, en el ámbito social 
propio de una época y en un contexto cultural.

En el estudio ¨Las representaciones sociales 
de la vejez¨, los autores plantean que el de-
sarrollo del envejecimiento de estas personas 
desde la óptica de la sociedad, instituye un 
proceso excluyente de roles de interacción, 
cotidianeidad y la propia identidad y un con-
junto de pérdidas sobre su propia vida, rutina 
e intereses; tienen en cuenta las represen-
taciones y prácticas sociales e instituciona-
les, que confluyen en la consideración de la 
vejez como un período de la vida despojante 
de todo tipo de capacidades y atributos.(17)

Otros autores(18) explican, que se ha transmi-
tido, a través del lenguaje, y con ello a través 
de la comunicación, una percepción gene-
ralizada de carácter negativo, hacia la vejez, 
como etapa de la vida y a los adultos mayo-
res, en tanto grupo social, es decir la socie-
dad ha perpetuado una representación social 
negativa sobre la vejez y el envejecimiento, 
denominado edadismo: ¨mantenimiento de 
estereotipos o actitudes prejuiciosas hacia 
una persona solo por el hecho de ser mayor¨.

Otro estudio(19) refiere que el campo restrin-
gido que brindan las representaciones so-
ciales, margina a quien envejece, ya que se 
aleja de actividades valoradas, en las que 
pueden reconocerse sus posibilidades vitales 
y creativas. Está demostrado, que los aspec-
tos esenciales para un buen envejecimien-
to, son el mantenimiento de los lazos fami-

liares y una participación social significativa.

Se concluye que predominan las mujeres de 
30 a 39 años, que piensan que los ancianos 
son personas frágiles, sociables y respetuo-
sas. La representación social muestra diferen-
tes matices, dirigidas a ver los ancianos como 
personas que necesitan ayuda y cuidado, l la 
representación general del adulto mayor, en 
los encuestados es relativamente positiva.
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