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1. Título 

Estereotipos sobre el envejecimiento en jóvenes universitarios de la carrera de Psicología Clínica 

de la Universidad Nacional de Loja, periodo académico 2022 – 2023. 
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2. Resumen  

El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la prevalencia de 

estereotipos negativos sobre el envejecimiento en un grupo de estudiantes universitarios antes y 

después de ser partícipes de un programa intergeneracional. El estudio fue de tipo experimental, 

con un enfoque de tipo cuantitativo y de corte transversal. La muestra total fue de 24 estudiantes, 

de los cuales, 12 conformaron el grupo experimental siendo partícipes de un programa 

intergeneracional, y 12 estudiantes en el grupo control. Los instrumentos de evaluación empleados 

fueron la entrevista sociodemográfica y el Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez 

(CENVE). Los resultados pre y post test reflejan una reducción de los estereotipos negativos frente 

al envejecimiento en el grupo experimental que mantuvo contacto con los adultos mayores que 

forman parte del programa intergeneracional, mientras que en el grupo control la presencia 

estereotipos negativos no evidencia variación. Estos resultados ponen en evidencia la importancia 

que tiene el contacto intergeneracional en la percepción positiva del envejecimiento. Finalmente 

se ha diseñado una propuesta de promoción enfocada en la reducción de estereotipos y fomento de 

actitudes positivas hacia el envejecimiento.  

Palabras clave: Estereotipos, senescencia, intergeneracional, universitarios. 
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 Abstract 

The objective of this research work is to determine the prevalence of negative stereotypes 

about aging in a group of university students before and after participating in an intergenerational 

program. The study was experimental, with a quantitative and cross-sectional approach. The total 

sample was 24 students, of which 12 formed the experimental group, participating in an 

intergenerational program, and 12 students in the control group. The evaluation instruments used 

were the sociodemographic interview and the Questionnaire of Negative Stereotypes towards Old 

Age (QNSOA). The pre and post-test results reflect a reduction in negative stereotypes against 

aging in the experimental group that maintained contact with older adults who are part of the 

intergenerational program, while in the control group, the presence of negative stereotypes did not 

show any variation. These results show the importance of intergenerational contact in the positive 

perception of aging. Finally, a promotion proposal focused on the reduction of stereotypes and the 

promotion of positive attitudes toward aging has been designed. 

Keywords: Stereotypes, senescence, intergenerational, university students. 
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3. Introducción 

La era del siglo XXI presenta una situación particular, cada día más personas envejecen 

rebasando la frontera cronológica de los 60 años. Esto demanda la puesta en marcha de estrategias 

que faciliten la convivencia e inclusión de las personas mayores en una sociedad, donde prima lo 

joven, lo productivo, descalificando a la senectud, existiendo así un sinnúmero de estereotipos y 

prejuicios que llevan a la discriminación de las personas en función de su edad, es decir, al 

edadismo (Organización Panamericana de la Salud, 2021).  

El desarrollo de actitudes negativas y estereotipadas hacia el envejecimiento han 

categorizado equivocadamente a esta etapa de la vida, razón por la que la perspectiva que la 

sociedad tiene de los adultos mayores es principalmente negativa y centrada en una imagen de 

declive físico (aumento de la incidencia de enfermedades, declive de las capacidades funcionales, 

etc.), motivacional (falta de interés), social (desvinculación social y soledad) y de personalidad 

(rigidez e inflexibilidad, poca creatividad,  etc.) (Moreno Toledo, 2010). 

Cabe señalar que el envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital desde 

el mismo proceso de la concepción hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno 

natural conocido por todos los seres humanos, es difícil de aceptar como una realidad innata del 

ser humano (Tortosa, 2008).  

La Organización Mundial de la Salud, define al envejecimiento como el resultado de la 

acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares en el transcurso de la vida, lo 

que lleva a un descenso gradual de las capacidades fisiológicas y funciones cognitivas, 

incrementando el riesgo de contraer alguna enfermedad y, en última instancia, a la muerte (OMS, 

2022). 

En la actualidad el mundo está experimentando una transformación demográfica: para el 

año 2050, se predice que el número de personas de más 60 años aumentará de 600 millones a casi 

2000 millones, y se prevé que el porcentaje de personas de 60 años o más se duplique, pasando de 

un 10% a un 21%, destacando que dicho incremento será mayor en los países en desarrollo, donde 

se pronostica que la población adulta mayor se multiplique por cuatro en los próximos 50 años. 

Tomando como referencia que una de cada diez personas hoy en día tiene 60 años o más, se calcula 

que para el año 2030 los individuos de la generación del “baby boom” serán adultos mayores y se 

cree que este grupo representará el 25% de la población (Codón, 2003). 
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Las cifras mencionadas a nivel global, resalta la importancia de generar estudios y 

estrategias que permitan sensibilizar a la comunidad derribando mitos, estereotipos y prejuicios 

que fomentan la exclusión de las personas mayores e impiden generar una sociedad para todas las 

edades, en las que se puedan beneficiar tanto las generaciones más jóvenes de la experiencia y 

sapiencia de los mayores, como los mayores de los conocimientos actualizados de la juventud.  

El presente estudio tiene por objeto conocer las percepciones y estereotipos que tienen los 

jóvenes universitarios sobre el envejecimiento, antes y después de ser partícipes en un programa 

intergeneracional, de este modo se pretende generar un aporte en este ámbito muy poco estudiado 

en nuestro medio; el mismo se adscribe a la sub-línea de Salud Mental, dentro de la línea general 

de investigación de Salud Integral, de la Facultad de la Salud Humana de la Universidad Nacional 

de Loja. 

Finalmente, el presente estudio investigativo está constituido por un marco teórico de tres 

capítulos; mismos que abarcan los estereotipos del envejecimiento, la definición del 

envejecimiento y sus diversas teorías, finalmente el contenido del enfoque y técnicas educativas 

como instrumento de sensibilización frente a los estereotipos y prejuicios del envejecimiento. 
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4. Marco Teórico 

 Capítulo I: Estereotipos  

 Estereotipos  

 Etimológicamente la palabra estereotipo proviene de la palabra griega stereos, que 

significa sólido, y typos, que significa marca. El impresor y grabador Firmin Didot en 1794, acuñó 

esta palabra para referirse a una impresión tomada de un molde de plomo que se utilizaba en lugar 

del tipo original. Esta moda desenlazo en una metáfora sobre un conjunto de ideas preestablecidas 

que se podían llevar de una esfera a otra sin ningún cambio. En consecuencia, los estereotipos se 

pueden definir como un conjunto de ideas, actitudes o creencias preestablecidas que son aplicadas 

de manera indiscriminada a algunos individuos o grupos, ya sea por su origen, etnia, nacionalidad, 

edad, religión, orientación sexual entre otros, sin tener en cuenta las particularidades de cada uno 

de ellos (Sandino Forero, 2016).  

La Real Academia Española identifica como estereotipo a la: “Imagen o idea aceptada 

comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”(RAE, 2020); es decir, que son ideas 

que tienen una característica específica sobre una persona o grupo de personas, misma apreciación 

que puede ser tomada como verídica y es difícil de cambiarla. Por tanto, los estereotipos referidos 

a la edad ponen en evidencia algún tipo de información sobre distintos aspectos de la vida que 

involucran la personalidad, los roles sociales y los acontecimientos o experiencias vitales 

consideradas dentro de cada grupo de edad. Por lo cual es importante mencionar que existen varios 

autores que investigaron y dieron su aporte en encontrar la definición de estereotipo (Jaico Caballa, 

2020). 

También se los puedes definir como “estructuras cognitivas inmediatas que facilitan las 

relaciones sociales estableciendo la pertenencia de un sujeto a un grupo a partir de rasgos 

perceptuales manifiestos como el sexo, la raza, la edad, y la apariencia física” (Guevara Rojas & 

Espinosa, 2014).  

Los estereotipos son mantenidos y reforzados por las relaciones sociales y los medios de 

comunicación, ya que en algunas sociedades o culturas son considerados como normas sociales y 

por lo cual son de uso frecuente. De igual manera, Morales y Moya (1996), los definen como un 

conjunto de creencias compartidas acerca de los atributos personales que poseen los miembros del 

grupo. 
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Además, a los estereotipos se los denomina como el conjunto de creencias positivas o 

negativas que caracterizan a un grupo social y que permiten incluir a las personas en diferentes 

grupos sociales. Cuando son negativos se vinculan con el prejuicio, ilustrado como los criterios 

que sin evidencia suficiente de su veracidad son relacionados con los individuos de otros grupos 

diferentes al propio, incluyendo emociones negativas y creencias irracionales que conllevan a la 

exclusión, habitualmente con restricción de oportunidades y creando relaciones inequitativas entre 

el grupo minoritario y el dominante (Velandia-Morales y Rincón, 2014).  

A raíz de lo cual Fiske (2002), formuló el Modelo de Contenido de los Estereotipos, el cual 

sostiene que estos no siempre han de ser iguales para todos los grupos y además de esto, varían en 

función de los cambios sociales y a lo largo del tiempo. Adicionalmente proveen información sobre 

la estructura social en términos de competencia y estatus. Esta teoría se refiere a las actitudes, 

emociones y conductas asociadas con estereotipos, mismo que a su vez afirma que “las creencias 

estereotipadas sobre un grupo se fundamentan en las relaciones estructuradas que mantienen los 

grupos, así como en las funciones que cumplen los estereotipos en las relaciones interpersonales y 

grupales” (Sandino Forero, 2016). 

 Percepciones de los estereotipos según Carbajo Vélez (2009). 

4.1.2.1. Es estereotipo “cronológico”, este estereotipo está asentado en el criterio de 

normas de edad equipara del envejecimiento con el número de años vividos, a pesar de que muchas 

personas de la tercera edad se encuentran en un estado de bienestar tanto física como 

psíquicamente, mientras que personas de menor edad presentan evidentes deterioros. Lo cual 

produce una discriminación por la edad que puede impedir a las personas mayores alcanzar la 

felicidad y productividad total en la. 

4.1.2.2. El estereotipo “biológico” ha incidido en la concepción del envejecimiento 

como retroceso y longevidad. Es por ello que la equiparación de vejez y persona mayor con 

envejecimiento contribuye injustamente a concebir la vejez como etapa vital cargada de malestares 

físicos, con abundancia de patologías y trastornos psicofisiológicos, por lo cual se la estima como 

una etapa de permanente asistencia médica en hospitales y centros geriátricos, desde la perspectiva 

de proximidad a la muerte. Pero, no son poco frecuentes, ni excepcionales los adultos mayores que 

gozan de un buen estado de salud. Aunque la salud subjetiva u objetivamente medida se va 

deteriorando con la edad, no se deteriora brusca y dramáticamente y es totalmente falso que a partir 
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de los 65 años se produzca un deterioro fuerte de la salud que lleve directamente a la incapacidad 

de la persona. 

4.1.2.3. El estereotipo “psicológico” de la vejez ha acentuado el concepto de deterioro 

y declive de los recursos psicológicos sensoriales, atencionales, memorísticos, cognoscitivos, 

aptitudinales o de habilidades, de personalidad, de carácter o esencia, fomentando el mito de la 

vejez como etapa de escasa o nula creatividad, de aislamiento total, de ansiedad y depresiones, de 

comportamientos estrictos, de cambios de humor injustificados y puntualmente marcados por las 

vivencias penosas. Pero tampoco es imposible encontrar a personas mayores creativas, activas y 

bien adaptadas personal y socialmente. 

4.1.2.4. El estereotipo “sociológico” o social negativista del envejecimiento ha 

incidido tradicionalmente en las connotaciones de inutilidad, aislamiento, improductividad y 

desvinculación del adulto mayor respecto a los intereses sociales y relacionales comunitarios. Por 

lo que la presencia de este falso estereotipo que intenta igualar al envejecimiento con pobreza, 

asilo, abandono y soledad es una exigencia que debe solicitar la ciencia y la sociedad. Mientras 

que Ballesteros (1986), señala que debe buscarse un envejecimiento adecuado que permita al 

adulto mayor recobrar la actividad e integración social en los contextos de comunidad familiar, 

social y profesional. 

Lastimosamente, en la actualidad a nivel mundial la imagen de los adultos mayores 

presenta un sinnúmero de etiquetas por parte de la sociedad, catalogándola con rasgos negativos 

tanto físicos, psicológicos y sociales. 

 Estereotipos asociados al envejecimiento 

La vejez debe estar enmarcada en una visión pluridisciplinaria, positiva, constructiva, 

intervencionista y no idealista, ya que no es más que un período del ciclo de la vida y no muy 

diferente de cualquier otra etapa si se mira desde una visión ausente de estereotipos y prejuicios 

(Carbajo Vélez, 2009). 

Por ende, podemos definir a los estereotipos como aquellas creencias sociales compartidas 

que se tienen sobre grupos o categorías sociales específicas. Es por ello que los estereotipos 

asociados a la edad reflejan información sobre la personalidad, los roles sociales y los eventos o 

experiencias vitales que se consideran propias de cada grupo de edad (Pérez Hernández y Cívicos 

Juárez, 2014). 
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Sobre el envejecimiento nos podemos encontrar con estereotipos positivos como negativos, 

pero son estos últimos son los que se dan en mayor grado. Como apuntan Scholl & Sabat (2008), 

los estereotipos sobre la vejez se forman en la infancia a través de influencias ambientales, 

culturales y sociales, es decir el contexto donde la persona crece o se desarrolla.  

Cabe hacer hincapié que los estereotipos dominantes que existen en la sociedad sobre el 

proceso de envejecer son pérdida, discapacidad funcional, enfermedades y problemas cognitivos 

que llevan a la creación de una imagen negativa de las personas mayores, entre otras causas, misma 

imagen negativa que influye en las actitudes sociales como en su auto-percepción. Además, puede 

influir en los profesionales que trabajan con estos grupos de vulnerabilidad, provocando que no 

lleven a cabo las actuaciones terapéuticas necesarias para la adecuada atención de la persona de la 

tercera edad.  

Asimismo, es trascendental que una visión estereotipada negativa sobre el envejecimiento 

pueda tener implicaciones en todas las esferas de la vida social del individuo e influir en la toma 

de decisiones sobre aspectos económicos, sociales o políticos (Pérez Hernández y Cívicos Juárez, 

2014). 

Por otra parte, se encuentran los estereotipos que se emplean frecuentemente para referirse 

a las personas mayores: todos los mayores son iguales; están enfermas, tienen dependencia 

funcional y son frágiles; son individuos solos y aislados; presentan problemas de memoria; son 

personas severas y no se adaptan a los cambios; pierden independencia económica, no trabajan; 

no pueden aprender cosas nuevas; y mucho menos disfrutan de una vida sexual activa (Mayores, 

2012). 

Según Pérez y Cívicos (2014), estereotipos que se conservan con el paso del tiempo, ideas 

erróneas que no se percatan de conocer la realidad de los adultos mayores, misma que por 

diferentes motivos ha cambiado. Aunque es importante resaltar que no se han tomado las medidas 

políticas adecuadas para erradicar los estereotipos negativos los cuales afectan negativamente a las 

personas mayores. 

Arias et al., (2007), señalan que el estereotipo más estigmatizado y profundo acerca de las 

personas de la tercera edad es considerarlas como entes de vulnerabilidad y con menos habilidades 

que las jóvenes. Dándole apertura al pensamiento de que los adultos mayores ya no son 

competentes porque no pueden aportar nada a la sociedad y han dejado de ser personas productivas. 
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Por otro lado, los estereotipos también pueden ser positivos ya que un adulto mayor puede 

ser saludable, tener conocimiento, sabiduría o experiencia e inclusive tener riquezas, o pueden ser 

neutrales y estar cambiando continuamente con el tiempo y de acuerdo al contexto lo que los hace 

complejos, multidimensionales y dinámicos. Por ejemplo, una creencia común de  las  culturas  

asiáticas  era  su  tradicional  reverencia  y respeto  a  los  mayores  aunque,  los  estudios  actuales  

indican  que los  jóvenes  de  las  culturas  orientales  tienen  ahora  puntos  de  vista  mezclados  e  

incluso negativos  sobre  los  adultos  mayores,  situación  que  se  reporta  en  Corea, Japón, 

Filipinas y China y que lleva a que los adultos  mayores  de  nuestros  tiempos  a  internalizar  más  

los  puntos  de  vista negativos,  viéndose  como  una  carga  para  las  familias  y  la  sociedad. 

Este tipo de discriminación tiene tres componentes, el cognitivo que abarca a las creencias 

o estereotipos acerca del proceso de envejecimiento y la vejez, el conductual   que   se   refiere   a   

la   presencia   de   conductas discriminatorias y el afectivo que nos habla del sentir y los prejuicios 

existentes.   

 Prejuicios existentes sobre los adultos mayores 

Los prejuicios contra cualquier grupo tienen que ver con el status y poder que ostenten 

dentro de la sociedad haciendo referencia a un juicio o valoración, que generalmente suele ser 

negativo. En el hoy por hoy, son varios los prejuicios que existen sobre el colectivo de los adultos 

mayores.  

Ricardo Moragas, destaca algunas actitudes prejuiciosas acerca de la edad: 

4.1.4.1. Ancianismo  

En la sociedad actual, los adultos mayores son vistos como una categoría independiente 

del resto de las personas, con características propias o atributos compartidos. Si bien se estima que 

el “carácter socialmente cimentado de los significados y valores que rodean al envejecimiento”, 

simbolizan dejar de lado las múltiples diferencias entre las personas de la tercer edad, es decir, no 

considerar que la edad cronológica o social es sólo uno de los tantos factores que configuran la 

identidad del individuo y su posición en la sociedad (Alcaíno Palma, 2006). 

El ancianismo es definido como el fruto de la acumulación de opiniones socialmente 

negativas acerca de la vejez y que, como en el vocablo “racismo” refleja reacciones negativas 

frente a la edad. Supone un prejuicio activo, basado en el desconocimiento y en la deformación de 

las potenciales posibilidades de los adultos mayores en la sociedad contemporánea. Constituye un 

primer paso hacia la discriminación real de los adultos mayores en la sociedad. Un ejemplo claro 
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es la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años, sin considerar las capacidades reales del sujeto 

(Cantos Mengs, 2018). 

4.1.4.2. Gerontofobia 

El origen de etimológico de la palabra gerontofobia es una de las principales patologías 

sociales que afecta a la convivencia social, incluso podríamos señalar a la justicia 

intergeneracional, es lo que hoy por hoy, se ha llegado a nombrar como gerontofobia, edadismo o 

ancianismo. Con este término, no incluido por la Real Academia Española, se apunta al miedo o 

fobia que una persona o la sociedad manifiesta hacia sus adultos mayores. Las colectividades 

industriales y postindustriales han potenciado un perfil desvalido, improductivo, de una imagen 

inactiva e incluso de rémora social de los mayores de 65 años, pertenecientes a la última etapa del 

ciclo de la vida, a la exclusión, estigmatización, marginalización, segregación, discriminación, 

instrumentalización, entre otros (Pizzi y Cenci, 2021). 

La gerontofobia consiste en el miedo a la ancianidad, mismo miedo no combatido puede 

originar y manifestarse abiertamente o estar implícito en diversas reacciones sociales, legales, 

económicas y políticas. 

Moragas habla también de una toma de posición positiva frente a la edad, la 

“Gerontocracia”: la cual consiste en el ejercicio del poder político por los ancianos. Esta ha sido 

una realidad histórica desde el senado de Roma a los consejos de adultos mayores de cualquier 

república contemporánea, pero sus manifestaciones actuales son intermitentes. Concretamente en 

las Jornadas celebradas en el año 2003 en Valencia sobre violencia a las personas mayores, entre 

otras actuaciones, se decidió la creación del Consejo de Ancianos (Cantos Mengs, 2018). 

Según la ONU, determina que  “Las persona de la tercera edad o adultos mayores deberían 

de gozar de una existencia llena de autorrealización, salud, seguridad y participación activa en la 

en todas las esferas sociales, ya sea de aspecto cultural, económico o político, etc (United Nations, 

2015). 

4.1.4.3. Edadismo  

Desde épocas antiguas para referirse, describir, categorizar y clasificar a las personas las 

sociedades se han regido a la edad, el género o la raza. En acción de esta etiqueta, los seres 

humanos ejercen un rol predeterminado en la sociedad. Si en el siglo XIX se combatió el racismo, 

y en el XX el sexismo, en el XXI el edadismo es considerado el tercer “istmo” (Seco Lozano, 

2022). 
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 Según la OMS, conceptualiza al edadismo como “la discriminación por motivos de edad 

que abarca los estereotipos y la discriminación contra individuos o conjuntos de personas debido 

a su edad. Puede tomar muchas formas, como actitudes prejuiciosas, prácticas discriminatorias o 

políticas y prácticas institucionales que perpetúan estas creencias estereotipadas” (OMS, 2021). 

Para los gerontólogos, el término edadismo se aplica específicamente para los procesos del 

envejecimiento humano y las personas mayores como grupo, si bien es cierto el fenómeno de la 

vejez es individual y el proceso de envejecimiento es social. En este sentido, Palmore sustenta la 

tesis de que “las actitudes y las creencias, las conductas discriminatorias y las prácticas 

institucionales, se relacionan y refuerzan mutuamente, contribuyendo a la transformación del 

envejecimiento, un problema social en el cual las personas de la tercera edad toleran condiciones 

que les perjudican” (Martín García, 2017). 
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 Capítulo II: Envejecimiento 

 Envejecimiento 

El envejecimiento es la suma de la senectud biológica y de las consecuencias psíquicas del 

percatarse de que la muerte se va acercando. El final de la vida del ser humano se presenta de 

diferentes maneras en cada uno de los individuos y está ligada a la forma en que se había encarado 

previamente la vida, el trabajo, las relaciones emocionales y los intereses. El adulto que envejece 

se ve forzado a encarar la incertidumbre profesional y social, la variabilidad o desaparición de los 

afectos y la fragilidad de las relaciones con sus semejantes. Al llegar a esta determinada etapa 

disminuye significativamente la capacidad física, se pierde el trabajo, la posición económica, 

mueren amigos, familiares e inclusive la pareja, pérdidas que se viven con gran dramatismo; el 

tiempo subjetivo se acorta sensiblemente, sobre todo en los períodos largos como estaciones o 

años, y es aquí donde surge conciencia de una mayor cercanía de la muerte (Jiménez-Hernández 

et al., 2010). 

Definiéndolo así al envejecimiento como un proceso continuo, universal e irreversible que 

determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. En los adultos mayores que gozan 

de buena salud, muchas funciones fisiológicas se mantienen normales en un estado basal, pero al 

ser sometidos a estrés se revela la pérdida de reserva funcional (Rosas Bravo, 2020). 

Según la OMS, define al envejecimiento como: El resultado de la acumulación de una gran 

diversidad de deterioros moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que trae consigo un 

declive progresivo de las capacidades fisiológicas y de las funciones cognitivas mentales, y a su 

vez aumenta el peligro por contraer enfermedades, y finalmente a la muerte (OMS, 2015). 

Lehr (1990), menciona que el envejecimiento es un proceso continuo y progresivo. Un 

proceso sobre todo individual, donde interactúan factores tales como la herencia genética, la salud, 

las influencias sociales tanto de la educación como de la ocupación ejercida, el estatus socio-

económico, la personalidad, etc (Martín García, 2017). 

Diversos autores opinan respecto al envejecimiento, pero de forma general se puede decir 

que es un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, progresivo y heterogéneo de 

cambios biopsicosociales que experimenta el individuo a través del tiempo, y que además de 

suponer un proceso de individualización, constituye una etapa de pérdidas y ganancias (Castillo-

González et al., 2014). 
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 Características del envejecimiento 

- Universal: propio de todos los seres vivos. 

- Irreversible: a diferencia de las enfermedades, no puede detenerse ni revertirse. 

- Heterogéneo e individual: cada especie tiene una velocidad característica de 

envejecimiento, pero la velocidad de declinación funcional varía enormemente de 

sujeto a sujeto, y de órgano a órgano dentro de la misma persona. 

- Deletéreo: lleva a una progresiva pérdida de función. Se diferencia del proceso de 

crecimiento y desarrollo en que la finalidad de éste es alcanzar una madurez en la 

función. 

- Intrínseco: no debido a factores ambientales modificables.  

En los últimos 2.000 años se ha observado un aumento progresivo en la expectativa de vida 

de la población, pero la máxima sobrevida del ser humano se mantiene alrededor de los 118 años. 

A medida que se ha logrado prevenir y tratar mejor las enfermedades, y se han mejorado los 

factores ambientales, la curva de sobrevida se ha hecho más rectangular. Se observa que una 

mayoría de la población logra vivir hasta edades muy avanzadas con buena salud y muere 

generalmente cerca de los 80 años. Sea cual sea el tipo de envejecimiento considerado, la 

característica fundamental común a cualquiera de ellos es la pérdida de la reserva funcional, que 

condiciona una mayor susceptibilidad a la agresión externa al disminuir los mecanismos de 

respuesta y su eficacia para conservar el equilibrio del medio interno (Jiménez-Hernández et al., 

2010).  

 Teorías explicativas del envejecimiento 

Rice y Wexler (1996), señaló que la edad adulta tardía o vejez comienza a los 65 años 

aproximadamente y se caracteriza por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas 

corporales, en base a lo cual diferentes teorías intentan explicar las causas del envejecimiento: 

Teoría del Error catastrófico. Esta teoría expone que con el tiempo aparecen errores en las síntesis 

de las proteína y ADN, es decir si una de estas proteínas anómalas llega a formar parte de la 

maquinaria que sintetiza proteínas, incitará más errores en la sucesiva generación de proteínas y 

así una generación tras otra, mismo que conlleva a producirse un error catastrófico del homeostasis 

celular que induce la muerte celular (Giró Miranda, 2006). 

Teoría de la acumulación de productos de desechos. Aquí se genera en el proceso de 

envejecimiento celular y se originan de la rotura de productos citoplásmicos perjudiciales para la 
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célula, lo que ocasiona que las células puedan evitar su mortalidad, creciendo y diluyendo estos 

productos de desecho. Sheldrake propuso a la lipofuscina como un producto perjudicial. Respecto 

al compuesto que ha mantenido diversos debates sobre si es citotóxico para la célula β, este es el 

péptido amiloide o amilina, cabe resaltar que en el proceso de envejecimiento se ha encontrado 

que los depósitos del péptido amiloide aumentan con la edad, relacionándose con disminución de 

la sensibilidad de la glucosa (Castro-Juárez et al., 2017). 

Teoría de la autointoxicación, o también conocida como teoría por intoxicación de 

sustancias intrínsecas. Nos menciona que durante la vida se acumulan sustancias de desecho en el 

interior o exterior de la célula como la lipofuscina y otros pigmentos, creatinina, colesterol en las 

placas de ateroma (aterosclerosis) que son productos del metabolismo celular, lo que a largo plazo 

genera complicaciones de un correcto envejecimiento (Iglesias Cruz, 2013). 

Teoría del desgaste natural. Establece que los animales envejecen debido a que sus 

sistemas vitales acumulan perjuicios por el deterioro o estrés de la vida diaria, y desgastan las 

actividades bioquímicas normales que acontecen en células, tejidos y órganos. Puesto que la 

decadencia natural molecular, afecta claramente a las mitocondrias 8 que son los organelos que 

contribuyen la energía para todas las actividades celulares, si su nivel de producción de energía 

decae el funcionamiento celular también (Ponce Alencastro, 2021). 

Teorías de los radicales libres. Ha sido propuesta por el norteamericano Denham Harman 

en 1956, en la actualidad es una de las más estudiadas, en esta teoría Harman propone que el 

envejecimiento es el resultado de los perjuicios producidos por radicales libres en los tejidos ya 

que estos oxidan biomoléculas y transportan a la muerte celular y daño tisular (Mora Campos, 

2018).  

Teoría de los Roles. Menciona que el envejecimiento conlleva una disminución paulatina 

de roles sociales, hasta que las personas mayores se quedan sin rol social. Al dejar su trabajo, el 

individuo se considera como no productivo, ya que la fuente principal de estatus es el trabajo y la 

ocupación. De esta forma, la edad avanzada es una etapa sin roles sociales, por lo que tanto la 

experiencia como el conocimiento previo no son valorados. En este sentido, se especifica que las 

actitudes discriminatorias hacia las personas mayores van más allá de las interacciones sociales y 

la socialización facilita su adaptación al entorno. La pérdida de roles puede implicar que la persona 

mayor incurra en el fenómeno de “rol sin rol” y el énfasis en el estatus social negativo hacia las 

personas mayores influye en su autoestima y autoconcepto (Piña-Morán et al., 2018). 
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Teoría de la modernización. Según los autores Cowgill y Holmes (1972), quienes 

relacionan el grado de modernización de las sociedades con el papel que en ellas desempeñan las 

personas de la tercera edad, argumentando que el aumento de la modernización lleva a un declive 

de la valoración social de tales personas. Este fenómeno se debería a que su conocimiento y papel 

social, apreciados en las sociedades preindustriales y agrarias, ha sido desplazado por la 

urbanización, la industrialización y la burocratización, el aumento del tiempo libre, el incremento 

de la esperanza de vida y los cambios en la tenencia familiar de la tierra, pues los altos niveles 

educativos de las nuevas generaciones convierten a los adultos mayores en dependientes 

económicos de sus hijos (Robledo Marín y Orejuela Gómez, 2020). 

La Teoría de la Continuidad. Atchley (1989), esta teoría sugiere que no hay una ruptura 

radical o una transición brusca entre la edad adulta y la etapa de la tercera edad marcada por la 

aparición de ‘pérdidas’, sino que tan sólo se trata de “cambios progresivos, menores, u ocasionales, 

que permiten mantener una continuidad y estabilidad entre las dos etapas”, a su vez plantea que 

los hábitos, compromisos, preferencias y disposiciones que forman parte de la personalidad de un 

individuo, tienden a mantenerse a pesar del envejecimiento, y justifica la disminución en la 

realización de las distintas actividades en función de la pérdida de salud o por las minusvalías 

adquiridas, y no por una necesidad de ‘desvincularse’ sentida por las personas mayores (Navarro 

Córdova, 2015). 

La teoría de la continuidad también se basa en dos postulados básicos: 1) el paso a la vejez 

es una prolongación de experiencias, proyectos y hábitos de vida del y 2) al envejecer, los 

individuos aprenden a utilizar diversas estrategias de adaptación que les ayudan a reaccionar 

eficazmente ante los sufrimientos y las dificultades de la vida (Durán Ruiz, 2008). 

Por consiguiente, es importante mencionar que dentro del enfoque psicológico sus teorías 

se han centrado en aspectos a nivel cognoscitivo, de personalidad y de estrategias de afrontamiento. 

Entre las principales son las propuestas por Erikson y la de Peck.  

Teoría de Erikson. Este psicoanalista estadounidense desarrollo una teoría que se enfoca 

en ocho estadios por los que el ser humano debe transitar a lo largo de su vida, en otras palabras, 

las personas pasan por ocho crisis, que se corresponden con los cambios de etapa vital. Dentro del 

proceso de envejecimiento según este autor el sujeto experimenta la octava etapa donde se produce 

la necesidad de aceptar el modo de vida que el sujeto ha seguido (integración). Al no efectuarse 

esa aceptación, se procede a la desesperación (Bordignon, 2005). 
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 Teoría de Robert Peck o los ajustes de la vejez. El autor Robert Peck profundizó el 

análisis de Erikson acerca del desarrollo, en el cual manifiesta que gran parte de las personas 

adaptadas de una manera asertiva compensen su sabiduría con su vigor, su escasa fortaleza física 

y su aspecto juvenil. Esta sabiduría es la que les permite a los individuos diferenciar, optar y asumir 

los grandes retos que se les presentan en su diario vivir. Es decir, que las personas gracias a sus 

experiencias previas o pasadas generan mecanismos de resiliencia ante situaciones que se les 

susciten (Novillo Verdugo, 2013). 

 Tipos de envejecimiento  

4.1.4.4. Envejecimiento normal  

El envejecimiento normal es entendido como el que refiere la vejez saludable, carente de 

enfermedad o disminución (Cerquera Córdoba y Quintero Mantilla, 2015). Es decir, el 

envejecimiento normal es simultáneo con el estado de salud en la medida que se acompañe de un 

buen ajuste social y un juicio personal de bienestar vital. En otras palabras, el envejecimiento 

normal o llamado también denominado sano es un proceso progresivo no atribuible a las 

enfermedades (Portellano, 2005). 

De igual manera, diversos autores definen al envejecimiento normal o fisiológico, como 

aquel que desempeña una sucesión de parámetros aprobados en función de la edad de los sujetos 

que le permiten una buena adaptación psíquica, física y social al entorno que lo rodea. Incluyendo 

a su vez variables como los estados de salud previos, estilo de vida, la historia ocupacional, los 

elementos socioculturales y la educación que intervienen en las distintas funciones cognitivas y 

que determinan el estado de vejez de la persona.  

Cabe mencionar que cuando hablamos de envejecimiento normal hablamos de aquel que 

ocurre primordialmente en función del paso del tiempo, sin estar condicionado por alteraciones 

patológicas o por factores económicos, psicológicos o sociales, es un período de la vida que no 

necesariamente es corto y que puede cursar con salud, entendiéndose como tal "la capacidad 

funcional de atenderse a sí mismo y desarrollarse en el seno de la familia y la sociedad, la cual le 

permite, de una forma dinámica, el desempeño de sus actividades del diario vivir" (Martínez 

Fuentes y Fernández Díaz, 2008). 

Por lo cual, resulta primordial considerar cuáles son las vivencias y sentimientos del adulto 

mayor frente a los cambios de sus funciones biológicas, psicológicas y sociales y de esta manera 
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ayudarlos a lograr una longevidad satisfactoria, entendiendo como tal a la condición de máxima 

expansión posible de la vida en condiciones de salud y bienestar (Solis Cartas et al., 2015). 

4.1.4.5. Envejecimiento patológico  

El envejecimiento patológico se aborda, por algunos autores, desde el criterio de 

dependencia, lo cual conlleva una fragilidad física, social y cognitiva que conduce a un deterioro 

de la calidad de vida en el adulto mayor; mismo que experimentan personas con mala 

autoevaluación de su estado de salud, cuando este se ve afectado en varias dimensiones (González 

y Ham-Chande, 2007).  

El envejecimiento patológico ocurre en individuos incapaces de soportar las evidencias del 

paso del tiempo, por lo que dichos cambios inevitables no se logran metabolizar y digerir 

gradualmente y en su lugar aparecen mecanismos de defensa que dificultan o impiden su 

elaboración (Zarebsk et al., 2017). 

Esta manera de envejecer ocurre cuando no se puede seguir dando sentido a la propia vida; 

cuando no se pueden sostener proyectos, como sujeto activo; cuando la vejez quiebra la 

continuidad de la identidad y derrumba a la persona mayor, lo cual sucede si la vejez se anticipa 

como siniestra y negativa y, a modo de profecía autocumplida, así termina siendo (Zarebski, 2005). 

 Envejecimiento activo, productivo y con éxito 

4.1.4.6. Envejecimiento activo  

Al abordar el envejecimiento surge la necesidad e idea de hacer de ello una experiencia 

positiva, una vida más larga que debe ir acompañada de oportunidades continuas, de salud, 

participación social y seguridad. Si bien es cierto el envejecimiento es una larga etapa del ciclo 

vital de las personas, tomando en cuenta esto la Organización Mundial de la Salud anima a todos 

los agentes implicados a que se tomen medidas concretas para alcanzar lo que ha llamado “una 

sociedad para todas las edades”. Con esta frase la OMS, pone de manifiesto la necesidad de integrar 

a todas las personas, independientemente de la edad, en el desarrollo social (OMS et al., 2002). 

Según la OMS, “El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las 

oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida 

que las personas envejecen”. De modo que los tres pilares básicos del envejecimiento activo o 

saludable son salud, participación y seguridad.(OMS, 2015). 

El término «activo» hace referencia a una participación continua en las cuestiones sociales, 

económicas, culturales, espirituales y cívicas, no sólo a la capacidad para estar físicamente activo 
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o participar en la mano de obra. Los adultos mayores que se retiran del trabajo y las personas que 

están enfermas o viven en situación de discapacidad pueden seguir contribuyendo activamente con 

sus familias, semejantes, comunidades y naciones. El envejecimiento activo trata de ampliar la 

esperanza de vida saludable y la calidad de vida para todas las personas a medida que envejecen 

(Molina Yons, 2004). 

Por ende, mantener la autonomía y la independencia a medida que se envejece es un 

objetivo primordial. Además, de que el envejecimiento tiene lugar dentro del contexto de los 

demás: los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos y los miembros de la familia. Por ello, 

la interdependencia y la solidaridad intergeneracional son principios importantes del 

envejecimiento activo. El niño de ayer es el adulto de hoy y será la abuela o el abuelo de mañana. 

La calidad de vida que disfrutarán como abuelos dependerá de los riesgos y las oportunidades que 

experimenten a través de toda su vida, así como de la forma en que las generaciones sucesivas 

proporcionen ayuda y soportes mutuos cuando sean necesarios (OMS et al., 2002). 

Es tan así que el envejecimiento activo debe entenderse desde una perspectiva integradora 

y transversal, de los adultos mayores, puesto que tienen que ser sujetos activos de la sociedad, con 

lo cual se busca lograr mejorar la calidad de vida del ser humano (Zurita Lorente, 2014). 

4.1.4.7. Envejecimiento productivo  

A principios de los 80, el autor Dr. Robert N. Butler denomina por envejecimiento 

productivo a "la capacidad de un individuo o una población para servir en la fuerza de trabajo 

remunerada, en actividades de voluntariado, ayudar en la familia y mantenerse independiente 

como sea posible"  (Butler, 2000). No obstante, en trabajos de indagación desarrollados por se ha 

propuesto una concepción más amplia del término, definiéndolo de la siguiente manera: "El 

envejecimiento productivo es cualquier actividad desarrollada por una persona mayor que produce 

bienes o servicios, sea remunerada o no, o desarrolla capacidades para producirlos" (Miralles, 

2011). 

Otros autores como (Pinazo Hernandis y Sánchez Martínez, 2005), sugieren que el 

envejecimiento productivo no se debe relacionar únicamente al rédito económico, sino con las 

capacidades de los adultos mayores para aportar en beneficio de la sociedad, en un paradigma de 

contribución social, a diferencia de lo que se puede obtener con los procesos de envejecimiento 

activo o saludable, que orientan a un beneficio personal. En un sentido mucho más amplio sobre 

envejecimiento productivo, Moody y Martin (2001), considera que debe entenderse como 
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productivo a toda actividad que sea significativa para la persona; en consecuencia, cualquier 

actividad física o intelectual por ejemplo debe ser considerada como productiva porque contribuye 

a la salud física y mental del adulto mayor. Los adultos mayores participan activamente en muchas 

actividades laborales cotidianas familiares y sociales que tienen remuneración en artesanías, 

costura, docencia en varios niveles, investigación, ejercicio profesional, comercio, etc. También 

lo hacen en actividades de voluntariado, como: integrantes de grupos sociales, de organizaciones 

específicas, de apoyo en la práctica religiosa en iglesias. Algunos incluso realizan tareas 

domésticas como cocinar y lavar, aparte de cuidar de sus nietos, bisnietos o familiares enfermos. 

4.1.4.8. Envejecimiento con éxito  

El envejecimiento con éxito es un concepto relativamente nuevo sinónimo de otros 

conceptos tales como envejecimiento saludable, activo, productivo, óptimo y positivo. Con base 

en esta conceptualización de las formas de envejecer, el envejecimiento con éxito puede ser 

considerado como una variable categórica, pudiendo llegar a establecer, para una determinada 

población, qué porcentaje de personas son «envejecientes con éxito», de la misma manera que se 

puede establecer la prevalencia de las personas mayores «dependientes» o de las que presentan un 

envejecimiento «patológico». El envejecimiento con éxito es considerado como un concepto 

multidimensional que abarca, trasciende y supera la buena salud y que está compuesto por un 

amplio conjunto de factores bio-psicosociales (Ballesteros García et al., 2010). 

Por otra parte, tenemos que el envejecimiento exitoso ocurre cuando las personas sienten 

satisfacción por poder adaptarse a las situaciones cambiantes de su vida. Esto no deja de ser un 

criterio subjetivo, sometido a la comparación entre las necesidades individuales y el contexto 

concreto del desarrollo presente, misma definición que se aplica también a la relación entre un 

cierto grado de salud objetiva y la satisfacción subjetiva del adulto mayor con la vida que lleva. El 

término "envejecimiento exitoso" es demasiado impreciso, porque definir el "éxito" depende de 

una situación individual concreta, de unas metas deseadas o de una circunstancia personal, como 

una enfermedad o la pérdida de un ser querido. Esta definición puede ser, además, mal interpretada, 

aun contando con criterios objetivos, como las expectativas de vida que la persona adulta no 

siempre experimenta de manera positiva (Sarabia Cobo, 2009). 
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 Programas intergeneracionales 

4.2.6.1. ¿Qué es un programa intergeneracional? 

Los programas intergeneracionales son un recurso que proporciona que las personas 

mayores sean consideradas como miembros activos, productivos y valorados en la sociedad. Entre 

otras cuestiones, sirven para construir vínculos que proporciona a este colectivo un medio de 

transmisión de conocimientos y sabiduría a las nuevas generaciones, a la vez que les permite seguir 

manteniéndose como miembros activos de la comunidad (Morcillo Martínez, 2021). 

En esta misma línea, Morcillo (2021), refiere que, las relaciones intergeneracionales y la 

condición humana quedan intrínsecamente relacionadas. Sin embargo, la distancia entre 

generaciones es una realidad que determina a la sociedad actual, donde el envejecimiento de la 

población, cada vez más en auge, debe obligar al desarrollo de nuevas formas de solidaridad 

intergeneracional. Así mismo, entendemos que programas intergeneracionales son los 

relacionados con formas de creación de espacios para el encuentro, la promoción del apoyo social 

y el intercambio de valores encaminados a producir entre las distintas generaciones cambios 

positivos y beneficios individuales y comunitarios que permitan la construcción de una sociedad 

más justa, integradora y solidaria. 

El Consorcio Internacional para los Programas Intergeneracionales (ICIP), acordó en 1999 

la siguiente definición de lo que era un programa intergeneracional: “Los programas 

intergeneracionales son vehículos para el intercambio determinado y continuado de recursos y 

aprendizaje entre las generaciones mayores y las más jóvenes con el fin de conseguir beneficios 

individuales y sociales” (Hattan-Yeo y Ohsako, 2001). 

 Para precisar mejor esta manera de entender los programas intergeneracionales se 

concluyó que las siguientes características eran esenciales en estos programas:  

a. Demostrar beneficios mutuos para los participantes. 

b. Establecer nuevos roles sociales y/o nuevas perspectivas para los niños, jóvenes y 

mayores implicados. 

c. Involucrar a múltiples generaciones, incluyendo por lo menos dos generaciones no 

adyacentes y sin lazos familiares. 

d. Promover mayor conocimiento y comprensión entre las generaciones más jóvenes 

y las más mayores, así como el crecimiento de la autoestima para ambas 

generaciones. 
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e. Ocuparse de los problemas sociales y de las políticas más apropiadas para las 

generaciones implicadas. 

f. Incluir los elementos necesarios para una buena planificación del programa. 

g. Propiciar el desarrollo de relaciones intergeneracionales.  

Si bien esta caracterización de los programas intergeneracionales puede ser discutida, no 

cabe duda de que en algo sí podemos estar de acuerdo: para hablar de programa intergeneracional 

no basta simplemente con que personas de distintas generaciones participen en una actividad 

(Sánchez Martínez et al., 2010). 

Por otra parte, nos encontramos con la definición de Generations United de lo que son los 

programas intergeneracionales “Actividades o programas que incrementan la cooperación, la 

interacción y el intercambio entre personas de distintas edades. Estas personas comparten sus 

saberes y recuerdos y se apoyan mutuamente en relaciones que benefician tanto a los individuos 

como a su comunidad. Estos programas proporcionan oportunidades a las personas, a las familias 

y a las comunidades para disfrutar y beneficiarse de la riqueza de una sociedad para todas las 

edades” (Monge Barrantes, 2017). 
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 Capítulo III: Enfoque y técnicas educativas como instrumento de sensibilización frente 

a los estereotipos y prejuicios del envejecimiento: 

Los estereotipos negativos hacia el envejecimiento presentes en estudiantes de la carrera 

de Psicología Clínica de la UNL, pueden dar lugar a un trato equívoco en la atención que demande 

la población adulta mayor, y en el desempeño práctico de todo futuro profesional del área de la 

salud, por lo que abordar el tema desde el ámbito educativo es sumamente importarte, ya que es 

aquí donde se desarrolla todo un bagaje  de conocimientos, habilidades y sobre todo, actitudes 

adecuadas hacia el usuario o paciente (Sarabia Cobo y Castanedo Pfeiffer, 2015). 

A nivel mundial, se ha demostrado que existen estudios en los cuales se evidencia que los 

profesionales de la salud llegan a percibir al adulto mayor como seres sociales y útiles que aportan 

al entorno, pero también como personas incompetentes y cargas para sus familiares, lo que da 

origen a conductas estereotipadas y prejuiciosas, es decir, se discrimina por concepto de edad, lo 

que incide en la reducción del bienestar general y la calidad de la atención hacia los adultos 

mayores. Por lo tanto, es importante hacer hincapié en que los estereotipos hacia el envejecimiento 

pueden generar brechas en el ejercicio de la práctica profesional, ejemplo de ello es cuando a los 

adultos mayores acuden a consulta y se les da un trato con excesiva amabilidad y cuidado, 

volviéndolos entes de mayor vulnerabilidad y sin autonomía, o por el contrario se emiten 

diagnósticos erróneos cuando existe la creencia de que la ansiedad, depresión y la tristeza son parte 

normal del envejecimiento lo que puede dificultar o imposibilitar que la persona reciban un 

diagnóstico e intervención adecuada (Calvo et al., 2009). 

Radicando aquí la importancia de los enfoques educativos puesto que estos tienen la 

vocación de materializar los objetivos educativos y curriculares desde diferentes perspectivas, lo 

cual genera posibilidades para la formación curricular de estrategias académicas y de valoración. 

Por lo mismo, un enfoque educativo construido desde procesos reflexivos puede configurar 

la personalidad del proceso de formación y así dotar de coherencia a los diferentes procesos de 

aprendizaje, es decir, que los procesos de formación pueden estar mediados por personalidades 

diversas (Perilla Granados et al., 2019).  

 Enfoque Educativo  

Según Posner (2005), el enfoque educativo es aquella huella que busca probar los 

elementos pedagógicos y determinar cuáles son aplicables a cada contexto en particular. Este 

enfoque se instaura a partir de los objetivos educativos planteados para cada proceso, de tal manera 
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que se asegure distribución del plan de estudios entre lo que se quiere lograr y la forma de 

alcanzarlo. Así mismo este autor, plantea cinco enfoques educativos principales, a saber: 

tradicional, conductista, estructura de las disciplinas, experiencial y constructivista (Perrilla 

Granados et al., 2016). 

Por lo tanto, a un enfoque educativo se lo conceptualiza como aquel que busca visualizar 

la postura ontológica, antropológica, sociológica, axiológica, epistemológica, psicológica y 

pedagógica que se va a asumir para poner en marcha el propio sistema con la finalidad de lograr 

los objetivos de la mejor manera posible. Si bien los enfoques o modelos son una representación 

ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y 

la secuencia de operaciones en la forma ideal, que resulta de las experiencias recolectadas al 

ejecutar una teoría del aprendizaje (Molina Naranjo et al., 2018). 

 Técnicas Educativas 

4.3.2.1. Psicoeducación: es una aproximación terapéutica, en la cual se proporciona al 

paciente y sus familiares información específica acerca de su enfermedad, tratamiento y 

pronóstico, basados en evidencia científica actual y relevante para el abordaje de la patología. Este 

término surge, en parte, del trabajo con familias de personas diagnosticadas con esquizofrenia, por 

George Brown en 1972, quien a partir de sus observaciones refirió que «en tanto más intolerantes, 

sobre involucrados, hostiles y críticos son los familiares, más frecuentes son las recaídas en los 

enfermos»(Cuevas-Cancino y Moreno-Pérez, 2017). 

La psicoeducación no solo hace referencia a la definición de un diagnóstico, sino también 

busca abordar situaciones cotidianas en la vida de las personas, que se vuelven complejas por el 

desconocimiento que supone esta crisis no normativa. De esta forma, se conceptualiza este modelo 

como una herramienta de cambio, porque involucra los procesos cognitivos, biológicos y sociales 

particulares de cada individuo para garantizar la autonomía y mejorar la calidad de vida (Godoy 

et al., 2020).  

4.3.2.2. Asociación de palabras: La técnica de asociaciones de palabras tiene una larga 

trayectoria y ha sido utilizada en muchos campos de investigación, ya que su aplicación es 

demasiado simple y fácil, es decir se le solicita a un grupo de personas (participantes) de uno en 

uno, mencionen alguna palabra “estímulo”, consecuentemente se les pide que digan o escriban las 

primeras palabras que "libremente" se les ocurre (Hickman et al., 2016). De este modo que las 

relaciones que se establecen entre palabras pertenecientes a un mismo sistema lingüístico, se 
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asocian entre sí influye en el aprendizaje y memorización de las mismas, resaltando que la 

asociación de palabras se estudia dentro de la semántica, la teoría de estudio verbal y la 

psicolingüística. En lingüística, la asociación de palabras puede ser paradigmática o sintagmática. 

Las relaciones paradigmáticas tienen lugar entre palabras pertenecientes a la misma categoría 

gramatical que, por lo tanto, se encuentran en oposición paradigmática, es decir, la aparición de 

una de ellas en una función determinada dentro de una unidad de rango superior excluye la 

aparición de cualquier otra palabra perteneciente a su misma clase, en contraste las relaciones 

sintagmáticas tienen lugar entre clases de palabras heterogéneas y, al contrario que las 

paradigmáticas, no son relaciones excluyentes. Así mismo la psicolingüística, se refiere a la 

conexión o conexiones que establece un individuo entre una determinada palabra-estímulo y otras 

palabras que dicho estímulo le sugiere, así como al método experimental que estudia este tipo de 

asociaciones con el fin de analizar la relación existente entre el lenguaje y los procesos 

psicológicos del individuo. Un campo asociativo está formado por un conjunto de palabras 

relacionadas de algún modo entre sí bien sea mediante asociaciones de tipo conceptual, formal o 

sonoro, y no tiene por qué coincidir con un campo léxico específico de la lengua (Palacios Martínez 

et al., 2019). 

4.3.2.3. Juego: A lo largo de la historia de la humanidad se ha evidenciado que el juego 

es una técnica educativa muy efectiva. Por lo que Baena Arroyo et al., (2016) indican que “el juego 

permite al estudiante participar activamente en diferentes actividades, realizándose así, un 

aprendizaje más ameno, efectivo y duradero, puesto que tiene un gran valor y, ha sido 

recomendado por casi todas las tendencias pedagógicas del siglo XX” (p.74). Si bien es cierto el 

juego posee un innegable valor educativo y se practica con cualquier edad, constituyéndose en 

acciones recreativas y placenteras (Lupiáñez Gómez y Rico Romero, 2008). 

Según Lorenz, define al juego como un ejercicio probatorio de nuevas cosas en situaciones 

nuevas, que se dan con facilidad y espontaneidad de la acción gracias a la inagotable diversidad 

que se aprecia en los juegos, siendo esta una respuesta a la novedad y al cambio. Sin embargo, 

para Millar, el juego es pura asimilación, consistente en cambiar la información de entrada, de 

acuerdo con las exigencias del individuo (Secadas Marcos, 1978). 

González Moreno (2021), menciona que se puede concebir al juego como herramienta de 

aprendizaje tras analizar la forma en la que influye en los participantes. Por lo que, el uso de estas 

actividades dentro y fuera de los salones de clases se debe, básicamente, a los siguientes factores: 

https://www.dicenlen.eu/es/diccionario/entradas/linguistica
https://www.dicenlen.eu/es/diccionario/entradas/psicolinguistica
https://www.dicenlen.eu/es/diccionario/entradas/lenguaje
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 Resulta una forma de entretenimiento, por lo que el aprendizaje se obtiene como una 

consecuencia. 

 Mantiene el interés y la motivación de los jugadores por la actividad y por el tema a tratar. 

 El juego exige una participación activa, por lo que los involucrados se ven en la necesidad 

de estar atento en cada etapa. 

4.3.2.4. Retroalimentación: es la evaluación de los aprendizajes, a través del análisis de 

los efectos de estas acciones en el mejoramiento de la calidad en términos de enseñanza y 

aprendizaje, con el fin de garantizar sus impactos en la formación profesional de los estudiantes y 

en el desarrollo de sus capacidades de autorregulación (Román y Murillo Torrecilla, 2013). 

Por otro lado, desde la perspectiva de (Nicol y Macfarlane‐Dick, 2006), una buena  práctica  

del  feedback  tiene  que  reforzar  las  capacidades  del  alumnado  para  autorregular  su  

desempeño, atendiendo a las siguientes cualidades: 

 Clarificar los objetivos de aprendizaje, criterios de evaluación, estándares esperados. 

 Facilita la auto-evaluación (reflexión) durante el aprendizaje. 

 Ofrece información de alta calidad sobre su aprendizaje. 

 Fomenta el diálogo con el profesorado y con los/las compañeros/as del grupo en torno al 

aprendizaje. 

 Promueve creencias motivadoras positivas y mejora la autoestima. 

 Ofrece oportunidades para equiparar rendimiento actual y deseado. 

 Proporciona información al profesorado para mejorar su enseñanza 

4.3.2.5. Discusión grupal: Se trata de una entrevista grupal donde los participantes 

dialogan, debaten, negocian y cuestionan sobre el tema que se plantea a abordar. Estas personas 

están coordinadas por un moderador y se llega a unas conclusiones finales. Estas personas están 

coordinadas por un moderador y se llega a unas conclusiones finales. El grupo de discusión debe 

complementarse con otras técnicas, como, por ejemplo, con entrevistas exploratorias y de 

observación (García Sanz y Martínez Clares, 2012). 

Los grupos de discusión a su vez constituyen un método de investigación cualitativa 

tradicionalmente utilizado en el campo de la mercadotecnia y las investigaciones sociológicas, sin 

embargo, de forma reciente, sus potencialidades empiezan a ser consideradas por los 

investigadores del ámbito educativo, lo cual puede suponer un avance en lo relativo a la 

consolidación del método en el área de la investigación educativa (López Francés, 2010). 
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4.3.2.6. Charla: Según la Real Academia de la lengua española (RAE), la charla es una 

herramienta en la que varias personas se pueden comunicar a la vez, dicha comunicación se realiza 

a través de frases que cada persona va escribiendo y que todos pueden ir viendo en el                                     

orden en que hayan enviado. 

La charla es la acción de conversar entre dos o más personas y se caracteriza por su 

informalidad y poca solemnidad, aunque se pueden abordar cuestiones relevantes y profundas, 

también es común que se hable sobre cosas banales e ir cambiando de un tema a otro, estas se 

encuentran organizadas a partir de las siguientes partes: apertura, orientación, desarrollo, 

conclusión y cierre (Ucha, 2012). 

4.3.2.7. Debate: a lo largo de la historia de la humanidad, los debates han sido la  

forma predilecta de intercambio de puntos de vista en ámbitos formales, académicos o 

políticos. Por lo que se dice que el debate es una técnica de evaluación cualitativa que permite 

observar las capacidades del alumno para argumentar en una exposición como pueden ser 

contenidos, capacidad de argumentación, claridad y precisión conceptual; al igual que ciertas 

actitudes como respeto, tolerancia, capacidad para esperar su turno, cooperación, etcétera, es por 

ello que el debate forma parte de las técnicas y métodos de enseñanza en la escuela y otras 

instituciones académicas (Ortega Sánchez y Buzo Casanova, 2018).  

También Jerez (2015), conceptualiza el debate como metodología activa que hace la 

diferencia con su finalidad competitiva, enfatiza que busca “por medio de una conversación 

estructurada que se enfrenten diferentes opiniones y puntos de vista sobre un tema específico que 

permita polémica o disparidad de visiones. Las opiniones de los estudiantes deben estar 

correctamente fundamentadas, basadas en datos empíricos, estudios, teorías, etcétera., que 

permitan establecer criterios de entrada, participación, búsqueda y presentación de información y 

datos para proporcionar un diálogo dinámico e interesante”. 

4.3.2.8. Dinámica de grupo: El término dinámica de grupos fue propuesto por Kurt 

Lewin para referirse a la manera en la que las personas interactúan, se organizan y reaccionan para 

alcanzar sus objetivos ante las circunstancias a las que se enfrentan. Son numerosas las 

definiciones que diversos autores han dado al  término dinámico de grupos, pero de acuerdo con 

Malpica y Dugarte (2018), en dichas definiciones es posible evidenciar que las relaciones 

interpersonales de los integrantes de un grupo, puede incidir en el comportamiento de las personas   
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tanto a nivel intrapersonal, como a nivel interpersonal o en las relaciones con los demás. Tomando 

como referencia experiencias previas que ponen de manifiesto que utilizar dinámica de grupos en 

educación superior potencia el aprendizaje significativo en los estudiantes universitarios. En esta 

actividad de trabajo colaborativo, los alumnos se observan entre sí, realizando un proceso de 

reflexión personal sobre su comportamiento y el ajeno como fuente de aprendizaje (Muñoz-Pérez, 

2019).  
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5. Metodología 

 Tipo y diseño de estudio  

La presente investigación es de tipo experimental con un enfoque de tipo cuantitativo y de 

corte transversal. 

 Área de estudio  

Esta investigación tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Nacional de Loja, 

Facultad de la Salud Humana carrera de Psicología Clínica, y en el Campamento Multinacional de 

Turismo del Ilustre Municipio de Loja, sitio donde se desarrollan los encuentros y talleres del 

programa intergeneracional “Fortaleciendo Relaciones Intergeneracionales”. 

 Universo y muestra  

Universo  

 La población con la que se desarrolló el estudio fue de 24 estudiantes universitarios, 

pertenecientes a la carrera de Psicología Clínica del 4to ciclo paralelo “A”. 

Muestra  

 La muestra se seleccionó a través del muestreo por conveniencia, estuvo 

conformada por 24 estudiantes, divididos en dos grupos de 12 estudiantes, conformando el grupo 

control y grupo experimental. 

Tabla 1. Encuesta sociodemográfica “Estereotipos del envejecimiento en estudiantes de la 

UNL” 

Edad 

Años N % 

19 12 50,0% 

20 3 12,5% 

21 2 8,3% 

22 2 8,3% 

23 2 8,3% 

24 1 4,2% 

26 1 4,2% 

28 1 4,2% 

Total 24 100 % 

Género 

 N % 

Masculino 9 37.5 % 

Femenino 15 62,5 % 
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Total 24 100 % 

Preguntas Respuesta N % 

Existe 

discriminación 
No 2 8,3 % 

 Si 22 91, 7 % 

¿Convive con 

algún familiar adulto 

mayor? 

No 17 70,8 % 
Padres 1 4,2 % 

Abuelos 4 16,7 % 

Tíos 2 8,3 % 

Relación con el 

familiar adulto mayor 

No existe 10 41,7 % 

Muy mala 2 8,3 % 

Buena 1 4,2 % 

Muy buena 11 45,8 % 
Notas: Datos obtenidos de la encuesta sociodemográfica  

 Criterios de inclusión y de exclusión 

 Criterios de inclusión 

 Estudiantes universitarios que estaban legalmente matriculados en la carrera de 

Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja periodo académico octubre 

2022 – marzo 2023. 

 Estudiantes de 4to ciclo paralelo “A” de la carrera de Psicología Clínica, que 

desearon participar del estudio y firmaron el consentimiento informado. 

 Criterios de exclusión  

 Estudiantes de 4to ciclo paralelo “A”, que no desearon participar de los talleres 

dictados en el programa intergeneracional. 

 Estudiantes con una asistencia menor al 80% de los talleres intergeneracionales 

programados. 

En ambos grupos tanto en grupo control como experimental, no hubo ningún estudiante 

excluido. 

 Técnicas e instrumentos 

Se empleó la plataforma Google Forms para la aplicación del pretest y postest, la entrevista 

sociodemográfica, y el método de observación directa. 

 Encuesta Estereotipos del envejecimiento en estudiantes de la UNL. 

Se diseñó una encuesta que consta de 14 preguntas, mismo instrumento que lleva por nombre 

“Estereotipos del envejecimiento en estudiantes de la UNL”. 
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 Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez (CENVE). 

El instrumento CENVE, consta de 15 afirmaciones relacionadas al envejecimiento que se 

responden bajo una escala de tipo Likert con cuatro opciones de respuesta, tomadas de los 

cuestionarios de Montorio y Izal (1991). Engloba tres dimensiones compuestas por 5 ítems: Salud 

(1, 4,7, 10, 13), Motivacional –social (2, 5, 8, 11, 14) y Carácter- Personalidad (3, 6, 9, 12, 15) 

(Sánchez Palacios et al., 2009). 

 Análisis de datos 

Luego de haber recolectado la información, se procedió a realizar una matriz de los datos 

para tabularlos mediante el programa estadístico SPSS versión 27, para realizar el respectivo 

análisis y la interpretación de los resultados. 

 Procedimiento  

Con la finalidad de dar el cumplimiento a los objetivos planteados de la investigación se 

cumplieron las siguientes etapas de desarrollo: 

 Primera etapa:  

Se procedió a solicitar el permiso respectivo a la directora de la carrera de Psicología 

Clínica, para que emita su autorización para el desarrollo de la presente investigación con la 

población universitaria; posteriormente se procedió a pedir el apoyo del programa 

intergeneracional “Fortaleciendo Relaciones Intergeneracionales” para la participación del grupo 

experimental en tres talleres consecutivos.  

 Segunda etapa: 

 Una vez otorgada la autorización, se seleccionó al grupo de estudiantes del Cuarto Ciclo 

de la carrera de Psicología Clínica, por contar con la predisposición de tiempo y sobre todo, el 

estudio formaba parte de su aprendizaje académico previsto para el ciclo académico que cursaban.  

Se socializó el tema de investigación y el objetivo del mismo, solicitándoles su participación y la 

aceptación de la misma mediante la firma de los consentimientos informados. 

 Tercera etapa:   

A través de la plataforma virtual Google Forms y Google Drive, se aplicó la encuesta 

sociodemográfica “Estereotipos del envejecimiento en estudiantes de la UNL”, para la recolección 

de datos generales de los participantes, y el Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez 

(CENVE), el mismo que fue aplicado en dos momentos (al inicio de y al finalizar la investigación). 
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 Cuarta etapa:  

Se dividió al grupo de 24 estudiantes, en un grupo experimental y grupo control. El grupo 

experimental participó activamente de tres talleres continuos, desarrollados los días sábados con 

una duración de 2 a 3 horas. Los estudiantes mantuvieron contacto con un grupo de adultos 

mayores integrantes del proyecto “Fortaleciendo Relaciones Intergeneracionales”, brindaron 

talleres lúdicos y fueron partícipes de las actividades que se desarrollan en el proyecto; al culminar 

dichos talleres se procedió a aplicar el postest CENVE tanto al grupo experimental y al grupo 

control. 

 Quinta etapa: 

Se procedió al análisis de los resultados para lo cual se empleó la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk en el grupo experimental tanto en el pre-test como en el postest teniendo en cuenta 

que este tipo de pruebas se utiliza para verificar si una muestra de datos proviene de una población 

con una distribución normal. La interpretación de los resultados se basa en el valor de significancia 

(Sig.). Si el valor p es mayor que 0.05, se puede asumir que la muestra proviene de una población 

con una distribución normal, o por el contrario si el valor p es menor que 0.05, se concluye que la 

muestra no proviene de una distribución normal, por lo cual se procedió a la aplicación de la prueba 

estadística Wilcoxon misma que es una prueba no paramétrica para comparar el rango medio de 

dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas, adicionalmente se aplicó 

la "g de Hedges" , técnica que permite cuantificar la efectividad de una intervención en la 

población. Finalmente, se desarrolló el informe final del trabajo investigativo. 
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6. Resultados  

Tabla 2. Prevalencia de estereotipos negativos pretest y postest 

  Pretest Postest  

  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 

Muy baja 

presencia de 

estereotipos  

0 0 % 7 58,3% 

Estereotipos 
negativos 

(Grupo 

experimental) 

Baja presencia 

de estereotipos 
7 58,3 % 3 25,0 % 

 Presencia alta 4 33,3 % 2 16,7 % 

 

Muy alta 

presencia de 

estereotipos 

1 8,3 % 0 0 % 

 Total 12 100 % 12 100 % 

Estereotipos 

negativos 

(Grupo de 

control) 

Muy baja 
presencia de 

estereotipos  
1 8,3 % 2 16,7 % 

Baja presencia 

de estereotipos 
6 50,0 % 6 50,0 % 

Presencia alta 5 41,7 % 4 33,0 % 

Muy alta 
presencia de 

estereotipos 
0 0 % 0 0 % 

 Total 12 100 % 12 100 % 

Nota: Resultados pre test – postest, obtenidos del Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez 

(CENVE). 

 

En la tabla 2, los resultados del pretest en el grupo experimental señalan que: el 58,3 % 

tiene una baja presencia de estereotipos, seguido de un 33,3 % que muestra presencia alta de 

estereotipos y finalmente, un 8,3 % con muy alta presencia de estereotipos. Posterior a su 

participación en el programa intergeneracional, se evidencia una reducción de los estereotipos 

negativos, pasando a ser el porcentaje más prevalente el de muy baja presencia de estereotipos con 

un 55,3 %, seguido de baja presencia de estereotipos con 25, 0 %, y presencia alta con un 16,7 

%. 
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Por otro lado, en grupo de control se puede observar que hubo una baja variación en cuanto 

a la presencia de estereotipos, siendo así que en la frecuencia de "presencia alta" de estereotipos, 

pasó de 41.7% en el pretest, a 33% en el postest, así mismo la frecuencia de "baja presencia de 

estereotipos" se mantuvo constante en el 50%, mientras que la frecuencia de "muy baja presencia 

de estereotipos" aumentó del 8.3% al 16.7%. 

Tabla 3. Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas 

 Pre test (n=12) Postest (n12)    

 Mediana Rango Mediana Rango Z p 
g de 

Hedges 

Estereotipos 

negativos 
38,00 19 27,00 20 -3,071 ,002 1,503 

 

En la tabla 3 se evidencia que después de la participación del grupo experimental en el 

programa intergeneracional, existieron diferencias significativas en los puntajes de estereotipos 

negativos frente al envejecimiento, donde las puntuaciones del pret test (Mdn= 38,00; Rango= 19) 

fueron mayores que las puntuaciones pos test (Mdn= 27,00; Rango= 20) Z= -3,071, p <,002. 

El valor de la estadística de prueba Z es de -3,071 y el valor p asociado es de 0,002. Como 

el valor p es menor que el nivel de significancia predefinido de 0,05 (p < 0,05), podemos concluir 

que la diferencia entre las mediciones antes y después del tratamiento es estadísticamente 

significativa. El valor de la estadística de prueba Z es negativo, lo que indica que los valores de 

las mediciones después del tratamiento son menores que los valores de las mediciones antes del 

tratamiento en el grupo experimental. La estadística G de Hedges fue de 1,503, lo que indica una 

diferencia significativa y sustancial entre las mediciones. En otras palabras, los resultados indican 

que hay una diferencia significativa en la puntuación de estereotipos negativos entre los dos 

grupos. 

Objetivo específico 4: Diseñar un plan de promoción destinado a reducir los estereotipos 

negativos frente al proceso de envejecimiento. 

Justificación 

La presente propuesta de promoción ha sido diseñada en respuesta a los resultados 

obtenidos de la investigación realizada, puesto que se evidenció una reducción significativa de los 

estereotipos negativos en los estudiantes participantes del programa intergeneracional, en relación 
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con el grupo no participante o grupo control, los resultados encontrados en el estudio, justifican la 

necesidad de plantear una propuesta de promoción enfocada en generar, fomentar y fortalecer las 

ideas positivas de los estudiantes universitarios respecto al envejecimiento, y de esta forma 

promover un trato adecuado y equitativo al adulto mayor en todas las esferas sociales. A través de 

la promoción, se busca romper las brechas intergeneracionales que impiden el intercambio de 

aprendizajes y recursos entre las generaciones. 

En este sentido las acciones que se proponen en la presente propuesta, son actividades 

donde se aborden contenidos referentes al envejecimiento, sus características, los estereotipos, las 

consecuencias de las percepciones negativas y las ventajas de establecer una comunicación y 

atención, en apego a principios deontológicos que enfaticen en el quehacer profesional, el bien ser, 

bien hacer y el bien actuar. Con lo que se pretende abordar el tema de los estereotipos como un 

problema social y de relevancia, que debe ser atendido con el fin de promover la inclusión social, 

la prevención del maltrato en las personas de la tercera edad, la discriminación, el abandono y el 

rechazo hacia el adulto mayor. Por lo cual se sugerirá la incorporación de contenidos académicos 

asociados al tema del envejecimiento, los estereotipos y las actitudes hacia esta etapa de la vida, 

también se sugerirá sensibilizar sobre el valor de las relaciones intergeneracionales y el rol 

fundamental que estos desempeñan dentro de la sociedad destacando de la importancia de las redes 

de apoyo. 

Por lo anteriormente mencionado, esta propuesta de promoción buscará incidir en la 

reducción de estereotipos y actitudes negativas hacia el envejecimiento en estudiantes de la carrera 

de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja, y demás actores sociales, mencionando 

que los beneficios de la implementación de este plan de promoción podrán verse reflejados en la 

disminución de percepciones, ideas y actitudes negativas hacia el envejecimiento promoviendo un 

trato libre de discriminación enfatizando en el respeto hacia el adulto mayor. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Promover una percepción social positiva del envejecimiento en los estudiantes 

universitarios, mediante la reducción de estereotipos el fomento actitudes positivas hacia los 

mayores.  

Objetivos específicos: 
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- Identificar los estereotipos negativos sobre el envejecimiento y su implicación en la 

percepción de los estudiantes universitarios.  

- Analizar los aspectos positivos del envejecimiento generando un cambio en la percepción 

social de esta etapa del ciclo vital.  

- Fomentar el buen trato del adulto mayor en el ámbito social y familiar e institucional. 

- Promover el contacto intergeneracional como medio de intercambio de recursos y 

aprendizajes entre los mayores y los más jóvenes. 

Metodología 

Tiempo de ejecución del Programa: 

- Número de sesiones:  4 sesiones 

- Frecuencia: una sesión por semana con una duración de 80 minutos a 120 minutos 

aproximadamente. 
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Tabla 4. Propuesta de un plan de promoción para reducir estereotipos negativos y fomentar actitudes positivas hacia el envejecimiento, en estudiantes de 

la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja” 

Objetivo Técnica Actividad y descripción Lugar Tiempo Recursos 

Sesión #1 “Como te ves me vi, como me ves te verás” 

Identificar los 
estereotipos 

negativos sobre el 

envejecimiento y 
cómo estos afectan 

la percepción de los 

estudiantes 
universitarios. 

 

Psicoeducación  

Asociación de 
palabras.  

Juego de roles. 

Charla 

Presentación y dinámica de inicio  

Presentación del terapeuta y participantes:  

Dinámica llamada "Nombre en común" se procederá a la presentación de 

los miembros del grupo. Consiste en que cada miembro del grupo se 
presenta diciendo su nombre seguido de un adjetivo que comience con la 

misma letra que su nombre. Después, cada miembro del grupo debe 

repetir el nombre y adjetivo de la persona que habló antes, creando una 
cadena de nombres y adjetivos. Esta dinámica ayuda a conocer los 

nombres de los demás, crear apodos divertidos y memorables, y a generar 

un ambiente más amigable y relajado. 

Desarrollo  

Introducción al tema: 

Explicación del objetivo de la sesión: identificar y analizar los 

estereotipos negativos sobre el envejecimiento. 
Ejercicio de asociación: “Identificando estereotipos frente al 

envejecimiento”. 

Se pide a los participantes que nombren todas las palabras que les vienen 
a la mente al pensar en "adultos mayores". El terapeuta escribe todas las 

palabras en un pizarrón o papelógrafo. 

Se discuten las palabras y se identifican aquellos estereotipos negativos. 

Juego de roles:  
Se divide al grupo en parejas y se les asigna un papel: uno será la persona 

mayor y otro el estudiante universitario. 

Se les da una situación hipotética y se les pide que actúen según sus roles. 
Se discute la experiencia y se identifican los estereotipos negativos en la 

interacción. 

Psicoeducación   
El terapeuta ofrece una charla sobre los estereotipos negativos sobre el 

envejecimiento y sus efectos en la percepción de los estudiantes 

Aula 

asignada 

por la 
UNL 

1h 45 

min 

Pizarrón 
Marcador 

Borrador   
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Objetivo Técnica Actividad y descripción Lugar Tiempo Recursos 

universitarios (puede hacer uso del pizarrón para remarcar los conceptos 
más importantes). 

Retroalimentación del tema 

Cierre de la sesión  
 Se establece una tarea para la siguiente sesión, por ejemplo, llevar a cabo 

una conversación con un adulto mayor y preguntarle sobre sus 

experiencias y sabiduría. 

Sesión #2 " Envejecimiento enriquecedor: Descubriendo el aporte de los adultos mayores a la sociedad". 

Analizar los aspectos 
positivos del 

envejecimiento 

generando un 
cambio en la 

percepción social 

de esta etapa del 

ciclo vital. 
 

Psicoeducación  
Discusión grupal 

Juego de roles  

Presentación y dinámica de inicio: 

Presentación de la dinámica COCOTERO el exponente o facilitador enseña 

al grupo cómo deletrear la palabra C-O-C-O-TE-R-O usando sus brazos 
y el resto de su cuerpo. Luego todos los participantes juntos tratan de 

hacer lo mismo para fomentar un ambiente más ameno y activo. 

Desarrollo  

   Actividad de reflexión personal  
Se pide a los participantes que reflexionen individualmente sobre las 

características positivas del envejecimiento que han observado en sus 

vidas o en la vida de personas cercanas a ellos. 
Se les da tiempo para escribir sus ideas en un papel o en una aplicación 

virtual. 

Discusión en grupo 

Se discuten las ideas que cada participante ha escrito y se comparten en 
grupo 

Se hace una lista en un pizarrón o papelógrafo de las características 

positivas mencionadas, como la sabiduría, la experiencia, la tranquilidad, 
la paciencia, la tolerancia, etc. 

El terapeuta ayuda a fomentar la participación, da correcciones en caso de 

ser necesario y retroalimentación. 

Taller  

Tema: “Características positivas del envejecimiento y su importancia tanto 

para los adultos mayores como para la sociedad en general”. 

Actividad lúdica  

Aula 

asigna
da por 

la 

UNL 

2 horas  

Hojas de 

papel 

Esferos  

Pizarrón  
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Objetivo Técnica Actividad y descripción Lugar Tiempo Recursos 

Describir una persona adulta mayor que conozca o admire, destacando sus 
características, trayectoria y el legado o aporte dejo para usted o para la 

sociedad. 

Cierre de la sesión: 
   Retroalimentación. 

Sesión #3 “Promoviendo el buen trato a hacia las personas adultas mayores”. 

Fomentar el buen 

trato del adulto 
mayor en el ámbito 

social, familiar e 

institucional. 

Psicoeducación 

Lectura 
analítica 

Debate  

 

Introducción al tema: 

Para dar inicio a la actividad se realizará la proyección del video “La Magia 
del Buen Trato”  

Desarrollo  

Se realizará la lectura del cuento “Cuenta conmigo, cuenta con ellos”, del 
proyecto Familia con el objetivo sensibilizar sobre los malos tratos hacia 

las personas mayores en la sociedad actual y fomentar el buen trato 

promoviendo el respeto y la autonomía. Posteriormente, cada participante 
dará respuesta a lo siguiente: 

- ¿Cómo se siente la protagonista? Y ahora piensa, ¿cómo te sentirías tú? 

- ¿Cómo te gustaría que te trataran?  

- Compara las situaciones de buen y mal trato en cada una de las versiones. 

Cierre  

Actividad creativa: Se realiza una actividad creativa en la que los 

estudiantes pueden expresar sus ideas sobre la importancia de la atención 
respetuosa a los adultos mayores. Por ejemplo, se podría pedirles que 

creen un cartel o un dibujo que represente lo aprendido. 

Aula 

asigna
da por 

la 

UNL 

2 horas 

Proyector  

Laptop  
Hojas de 

papel  

 
Recursos 

audiovisua 

les: 

Link de 
enlace: 

https://w

ww.yout
ube.com/

watch?v

=1RLBG

sE5bMU  
 

Material de 

lectura: 
“Cuenta 

conmigo, 

cuenta 
con 

ellos”. 

Los 

cuentos 
estarán 

disponibl

https://www.youtube.com/watch?v=1RLBGsE5bMU
https://www.youtube.com/watch?v=1RLBGsE5bMU
https://www.youtube.com/watch?v=1RLBGsE5bMU
https://www.youtube.com/watch?v=1RLBGsE5bMU
https://www.youtube.com/watch?v=1RLBGsE5bMU
https://www.youtube.com/watch?v=1RLBGsE5bMU
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Objetivo Técnica Actividad y descripción Lugar Tiempo Recursos 

es en el 
siguiente 

drive: 

https://dri
ve.googl

e.com/dri

ve/folder

s/1qSUh
dFWotfp

-ak_nh-

QBuou8l
fptyvmR

?usp=sha

ring  

Sesión #4 " Promoviendo el contacto intergeneracional". 

Promover el contacto 

intergeneracional 

como medio de 
intercambio de 

recursos y 

aprendizajes entre 
los mayores y los 

más jóvenes. 

 

Dinámica grupal 
 

Propuesta de acompañamiento o visita a un programa 

intergeneracional o centro gerontológico. En este caso será al 

desarrollo de un taller, realizado por el Proyecto “Fortaleciendo 
Relaciones Intergeneracionales” 

Desarrollo: 

La sesión será desarrollada en conjunto con el programa “Fortaleciendo 

Relaciones Intergeneracionales”, lugar donde se propiciará el contacto de 
los estudiantes universitarios con los adultos mayores participantes del 

proyecto.  

Se abordarán temáticas sobre las prácticas intergeneracionales, los 
beneficios de las mismas para las generaciones jóvenes y mayores, 

propiciando un encuentro en el que se compartan experiencias. 

Se llevarán a cabo actividades lúdicas y recreativas entre los asistentes para 
fortalecer la empatía y comunicación. 

Finalmente se agradecerá la participación de todos durante el programa de 

promoción y se dejará a consideración de los participantes la futura 

asistencia al proyecto intergeneracional.  

Instalaci
ones 

del 

proyec

to: 
Camp

ament

o 
Multin

aciona

l de 
turism

o 

2 horas 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qSUhdFWotfp-ak_nh-QBuou8lfptyvmR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSUhdFWotfp-ak_nh-QBuou8lfptyvmR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSUhdFWotfp-ak_nh-QBuou8lfptyvmR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSUhdFWotfp-ak_nh-QBuou8lfptyvmR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSUhdFWotfp-ak_nh-QBuou8lfptyvmR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSUhdFWotfp-ak_nh-QBuou8lfptyvmR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSUhdFWotfp-ak_nh-QBuou8lfptyvmR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSUhdFWotfp-ak_nh-QBuou8lfptyvmR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSUhdFWotfp-ak_nh-QBuou8lfptyvmR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSUhdFWotfp-ak_nh-QBuou8lfptyvmR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSUhdFWotfp-ak_nh-QBuou8lfptyvmR?usp=sharing
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7. Discusión 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia de estereotipos 

negativos sobre el envejecimiento en un grupo de estudiantes universitarios antes y después de ser 

partícipes de un programa intergeneracional. 

Los resultados obtenidos señalan que el 58,3 % presenta baja presencia de estereotipos, y 

un 33,3 % mostró presencia alta de estereotipos. Posteriormente, se aprecia una disminución de la 

prevalencia de los niveles, pasando a ser el más prevalente el de muy baja presencia de estereotipos 

con un 55,3 % seguido de baja presencia de estereotipos con 25, 0 %. Resultados similares, se 

obtuvieron en España, en la Universidad Miguel Hernández con 20 participantes en donde tras la 

evaluación del grado de estereotipo, previo a la intervención formativa, se identificó que el 60% 

de los participantes del grupo experimental presentó un nivel de estereotipo negativo muy bajo, 

mientras que el 40% mostró un grado de estereotipo negativo bajo tras la intervención teórica, se 

evidenció una significativa disminución en la prevalencia de individuos con un bajo nivel de 

estereotipo negativo 25 % y un aumento en el porcentaje de personas con un grado de estereotipo 

negativo muy bajo con un 75 % (Rodes et al., 2020). 

Estos hallazgos sugieren que en la medida en que se proporcione una perspectiva informada 

en cuanto a la vejez se producirá un cambio en los estereotipos mantenidos. Afirmación que 

también quedaría respaldada por lo encontrado en el estudio desarrollado por (Sarabia Cobo y 

Castanedo Pfeiffer, 2015) quienes desarrollaron una investigación en España con 76 estudiantes 

de tercer curso del Grado en Enfermería de la Universidad de Cantabria  y concluyeron que la 

prevalencia de estereotipos negativos disminuyo significativamente de un de un 62,0 % a un a un 

12,3 % tras proporcionarles información científica sobre la vejez. A su vez Elliott y Rubio (2017), 

en una investigación llevada a cabo en España en la Universidad de Jaen, con una muestra de 24 

alumnos, encontraron que la participación de programas intergeneracionales produce cambios 

significativos en los estereotipos, mejorando las relaciones intergeneracionales y promoviendo 

cambios en las representaciones que se tienen acerca de la vejez.  

Tal como lo señala Hatton-Yeo (2015), la vinculación intergeneracional se configura como 

un mecanismo promotor de la creación de lazos interpersonales, que fomenta la comunicación 

positiva entre individuos pertenecientes a diferentes estratos generacionales. De ahí la importancia 

de los programas intergeneracionales como recursos que permitan la edificación no solo de los 
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adultos mayores, sino que también, generan un impacto en los miembros más jóvenes que la 

integran (Hattan-Yeo y Ohsako, 2001). 

Respecto a los estereotipos negativos actuales sobre el envejecimiento se encontró que los 

estereotipos más prevalentes sobre la vejez están relacionados con la pérdida de memoria, el 

deterioro cognitivo y la dependencia, lo anterior va en línea a lo expuesto por Carbajo (2009), 

quien señala que la vejez es vista socialmente por un estado deficitario, de pérdidas irreversibles e 

importantes motivadas por la edad. Algunos jóvenes perciben el término "adulto mayor" como 

algo negativo y melodramático, asociándolo con una imagen de envejecimiento y deterioro físico 

(Almeida Pazmiño y Castillo Enríquez, 2019) 

Es importante recordar que los cambios físicos son parte del ciclo de vida natural de todos 

los seres humanos y no deben ser estigmatizados o vistos como algo negativo. Aun cuando esta 

visión debería ser habitual en el día a día, lo común es lo contrario, de ahí la relevancia de los 

programas intergeneracionales que enfatizan las habilidades, y conocimientos que las personas 

mayores han adquirido a lo largo de sus vidas, y dan una visión realista del envejecimiento. 

En tanto a los niveles de estereotipos negativos sobre el envejecimiento analizados 

mediante el post-test en el grupo de control se evidenció que no hubo un cambio significativo en 

la presencia de estereotipos negativos en este grupo, encontrándose mínimas variaciones en los 

niveles mostrados, pudiendo deberse a efectos ambientales. 

 Finalmente, es importante considerar las limitaciones del presente estudio en cuanto al 

tamaño de la muestra, la selección de la misma, entre otros sesgos de confirmación, por lo que se 

sugiere ampliar estudios respecto a la temática. 
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8. Conclusiones 

 Tras la participación de los estudiantes del grupo experimental al programa 

intergeneracional se observó una reducción en los niveles de estereotipos, pasando de una 

prevalencia del nivel “baja presencia de estereotipos negativos”  a una  prevalencia del 

nivel de muy baja presencia de estereotipos, frente al grupo control que se mantuvo 

constante en los resultados, a excepción del nivel "muy baja presencia de estereotipos" que 

aumentó del 8.3% al 16.7%, tomando en cuenta que estos cambios podrían deberse a 

variables ambientales y personales. Los resultados evidencian que los programas 

intergeneracionales si pueden incidir en el cambio de perspectiva de los jóvenes frente al 

envejecimiento. 

 Los estereotipos más prevalentes sobre la vejez en esta muestra, medidos mediante el 

Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez (CENVE) están relacionados con la 

pérdida de memoria, el deterioro cognitivo y la dependencia. Estos estereotipos pueden 

llevar a una percepción negativa del envejecimiento en algunos jóvenes, que lo asocian 

como una etapa de pérdidas, especialmente en el ámbito social y familiar, por lo que resulta 

imperativo proporcionar conocimientos más amplios y centrados en el envejecimiento 

positivo y con éxito.  

 Finalmente se ha diseñado un plan de promoción psicológico para reducir los estereotipos 

y fomentar actitudes positivas hacia el envejecimiento dados los resultados obtenidos en el 

presente estudio, este plan puede ser aplicado a los estudiantes universitarios, pero podría 

ser empleado en población general, de hacerse las adaptaciones necesarias. 
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9. Recomendaciones 

 Fomentar la educación sobre el envejecimiento positivo y con éxito, para prevenir efectos 

nocivos causados por el edadismo, y demás prejuicios asociados a la vejez que impactan 

negativamente en este grupo poblacional. 

 Emplear y ejecutar el plan de promoción planteado en la presente investigación, que busca 

reducir los estereotipos negativos y fomentar actitudes positivas hacia el envejecimiento, 

para dotar de una visión realista a través de información científica sobre el envejecimiento, 

sensibilizando a los jóvenes acerca de la importancia del contacto generacional como 

fuente de recursos y aprendizajes mutuos. 

 Promover programas intergeneracionales que busquen fomentar el contacto entre personas 

de diferentes edades y reducir los estereotipos negativos, incluyendo actividades como 

mentoría, voluntariado, trabajo en equipo y aprendizaje mutuo.  

 Se sugiere realizar investigaciones más amplias y rigurosas sobre los estereotipos negativos 

en la sociedad frente al envejecimiento, así como la puesta en marchas de acciones y planes 

de promoción para eliminar todo forma de discriminación hacia las personas adultas 

mayores. 
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 Designación de directora del Trabajo de integración curricular 
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 Solicitud para aplicación de reactivos psicológicos. 
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 Certificado de traducción al inglés        
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 Consentimiento informado  
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 Encuesta Estereotipos del envejecimiento en estudiantes de la UNL. 
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 Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez (CENVE). 
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 Fotografías de los Talleres del Programa Intergeneracional “Fortaleciendo 

Relaciones Intergeneracionales” 

Taller 1  
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Taller 2 
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Taller 3  
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 Oficio para la modificación del 3er Objetivo específico. 
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 Prueba de normalidad  

Tabla 5. Prueba de normalidad en el grupo experimental 

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Pretest ,884 12 ,100 

Postest  ,842 12 ,029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Universidad Nacional de Loja
	Certificación de directora del trabajo de integración curricular
	Autoría
	Carta de autorización
	Dedicatoria
	Agradecimiento
	Índice de contenido
	Índice de tablas
	Índice de anexos
	1. Título
	2. Resumen
	2.1. Abstract

	3. Introducción
	4. Marco Teórico
	4.1. Capítulo I: Estereotipos
	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.1.1. Estereotipos
	4.1.2. Percepciones de los estereotipos según Carbajo Vélez (2009).
	4.1.3. Estereotipos asociados al envejecimiento
	4.1.4. Prejuicios existentes sobre los adultos mayores
	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.1.1.
	4.1.2.
	4.1.3.
	4.1.4.
	1. (1)
	2. (1)
	3. (1)
	4. (1)
	4.1. (1)
	4.1.1. (1)
	4.1.2. (1)
	4.1.3. (1)
	4.1.4. (1)
	4.1.4.1. Ancianismo
	4.1.4.2. Gerontofobia
	4.1.4.3. Edadismo


	4.2. Capítulo II: Envejecimiento
	4.2.
	4.2.1. Envejecimiento
	4.2.2. Características del envejecimiento
	4.2.3. Teorías explicativas del envejecimiento
	4.2.4. Tipos de envejecimiento
	4.2.
	4.2.1.
	4.2.2.
	4.2.3.
	4.2.4.
	4.1.4.4. Envejecimiento normal
	4.1.4.5. Envejecimiento patológico

	4.2.5. Envejecimiento activo, productivo y con éxito
	4.2.5.
	4.1.4.6. Envejecimiento activo
	4.1.4.7. Envejecimiento productivo
	4.1.4.8. Envejecimiento con éxito

	4.2.6. Programas intergeneracionales
	4.2.6.
	4.2.
	4.2.1.
	4.2.2.
	4.2.3.
	4.2.4.
	4.2.5.
	4.2.6. (1)
	4.2.6.1. ¿Qué es un programa intergeneracional?


	4.3. Capítulo III: Enfoque y técnicas educativas como instrumento de sensibilización frente a los estereotipos y prejuicios del envejecimiento:
	4.3.
	4.3.1. Enfoque Educativo
	4.3.2. Técnicas Educativas
	4.3.2.1. Psicoeducación: es una aproximación terapéutica, en la cual se proporciona al paciente y sus familiares información específica acerca de su enfermedad, tratamiento y pronóstico, basados en evidencia científica actual y relevante para el abord...
	4.3.2.2.
	4.3.2.3.
	4.3.2.4. Retroalimentación: es la evaluación de los aprendizajes, a través del análisis de los efectos de estas acciones en el mejoramiento de la calidad en términos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de garantizar sus impactos en la formación pro...
	4.3.2.5. Discusión grupal: Se trata de una entrevista grupal donde los participantes dialogan, debaten, negocian y cuestionan sobre el tema que se plantea a abordar. Estas personas están coordinadas por un moderador y se llega a unas conclusiones fina...
	4.3.2.6. Charla: Según la Real Academia de la lengua española (RAE), la charla es una herramienta en la que varias personas se pueden comunicar a la vez, dicha comunicación se realiza a través de frases que cada persona va escribiendo y que todos pued...
	4.3.2.7. Debate: a lo largo de la historia de la humanidad, los debates han sido la
	4.3.
	4.3.1.
	4.3.2.
	4.3.2.1.
	4.3.2.2.
	4.3.2.3.
	4.3.2.4.
	4.3.2.5.
	4.3.2.6.
	4.3.2.7.
	4.3.2.1. (1)
	4.3.2.2. (1)
	4.3.2.3. (1)
	4.3.2.4. (1)
	4.3.2.5. (1)
	4.3.2.6. (1)
	4.3.2.7. (1)
	4.3.2.8. Dinámica de grupo: El término dinámica de grupos fue propuesto por Kurt Lewin para referirse a la manera en la que las personas interactúan, se organizan y reaccionan para alcanzar sus objetivos ante las circunstancias a las que se enfrentan....



	5. Metodología
	5.1. Tipo y diseño de estudio
	5.2. Área de estudio
	5.3. Universo y muestra

	Tabla 1. Encuesta sociodemográfica “Estereotipos del envejecimiento en estudiantes de la UNL”
	5.4. Criterios de inclusión y de exclusión
	5.
	5.1.
	5.2.
	5.3.
	5.4.
	5.4.1. Criterios de inclusión
	5.4.2. Criterios de exclusión

	5.5. Técnicas e instrumentos
	5.5.
	5.5.1. Encuesta Estereotipos del envejecimiento en estudiantes de la UNL.
	5.5.2. Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez (CENVE).

	5.6. Análisis de datos
	5.7. Procedimiento
	5.6.
	5.7.
	5.7.1. Primera etapa:
	5.7.2. Segunda etapa:
	5.7.3. Tercera etapa:
	5.7.4. Cuarta etapa:
	5.7.5. Quinta etapa:


	6. Resultados
	Tabla 2. Prevalencia de estereotipos negativos pretest y postest
	Tabla 3. Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas
	Tabla 1
	Tabla 2
	Tabla 3
	Tabla 4
	Tabla 4. Propuesta de un plan de promoción para reducir estereotipos negativos y fomentar actitudes positivas hacia el envejecimiento, en estudiantes de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja”
	7. Discusión
	8. Conclusiones
	9. Recomendaciones
	10. Bibliografía
	11. Anexos
	Tabla 5. Prueba de normalidad en el grupo experimental

