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Resumen
Las representaciones sociales transforman aquello que no

es familiar en familiar, a traves del anclaje y la objetivacion, que
consiste en hacer que lo invisible se torne perceptible.

Emergen como producto de valores, ideas y conocimiento
al que los individuos intentan dar sentido en su ambiente fisico y
social. Al mismo tiempo, las representaciones sociales son sis-
temas que producen practicas.

En este informe evaluamos la mirada de genero en las re-
presentaciones sociaies sobre la vejez, como procesos en
construccion. Nuestros hallazgos, que aqui presentamos, son las
respuestas a preguntas sobre las palabras asociadas con "per-
sona mayor", "viejo" y "vieja". Realizamos entrevistas cara-a-
cara a hombres y mujeres de diferentes grupos de edad.

Palabras clave: representaciones sociales - genero - vejez

Social Representations turn the unfamiliar into something
familiar through anchoring and objectifying; it consists in making
"for the invisible to become perceptible"

They are that which emerge as the product of values, ideas
and knowledge while individuals are trying to make sense of their
physical and social environment, and at the same time, SR are
systems which produce practices.

In this paper we assess SR about aging, in a gender regard,
as constructional processes. Our findings we present here are the
answers to some questions about the first two terms associated
with "elder person", "aged man" and "aged woman". We did
face-to-face, interviews of men and women belonging to different
age groups.

Key wore/s: social representations - gender - aging.
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Introduccion

LJe acuerdo con Buen Rodriguez (2001), los procesos cog-
nitivos actuan como mediadores entre la realidad objetiva y la realidad de
cada individuo, y estan en relacion con la intersubjetividad y el lenguaje.
Asf, los estudios de "opinion piiblica", "representaciones colectivas",
"percepcion", "discursos", remiten de un modo u otro al campo de lo
cotidiano. En cada caso, se trata de como los distintos colectivos sociales
"ven", o mas propiamente "hablan/ escuchan" una zona de sus vivencias.
Es el lugar de analisis del sentido comiin y de lo obvio que va consti-
tuyendo el colectivo.

Una de las perspectivas teoricas de mayor alcance y
difusion a partir de los '80 es la que hace referencia a las representaciones
sociales. A partir de los estudios, y escritos de su principal exponente.
Serge Moscovici, la investigacion sobre el tema se fue convirtiendo en
uno de Ios campos mas fertiles, tanto en los paises europeos como en los
latinoamericanos.

La representacion social, nos permite comprender y explicar,
como piensa la gente y como organiza su vida cotidiana, tanto privada
como publica. Por medio de ella se explica la creacion del conocimiento
colectivo, que se va construyendo a traves de la conversacion, el discurso
y la comunicacion. Es un conocimiento social que se transforma con el
devenir historico, es colectivo, efimero, con tiempos y espacios social-
mente definidos.

Asf por ejemplo la representacion social del genero
femenino y del genero masculino han ido cambiando en las ultimas
decadas, incluyendose los comportamientos sociales cotidianos, la asig-
nacion de roles, las costumbres, la educacion, las relaciones de pareja, la
familia. En opinion de Palacios (1997) los colectivos de genero se reve-
lan como grupos sociales que determinan la funcion del rol social. Para
explicar esto en terminos de Moscovici (1961) la representacion social
emerge como paradigma teorico que fundamenta desde sus contenidos, la
forma en que se construye la identidad de genero y el proceso mediante el
cual se traduce en conductas.
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Las diferentes investigaciones en este campo se plantearon
numerosos interrogantes. Enumeraremos algunos de ellos.

^Por que se da el proceso de construccion de representacion
social (en adelante RS) en sociedades heterodoxas?

^Cual es la importancia de la conversacion en la elaboracion
de las RS?

^Que papel juega la identidad en las RS?
^Cuales son los posibles campos de investigacion en RS?
^Que papel juega la ciencia en la produccion de conocimien-

to sobre RS?
^En que consiste el proceso de objetivacion de las RS y

cuales son sus etapas?
^Cual es la importancia de analizar las etapas del proceso de

objetivacion?
^En que difieren los procesos de las RS con los procesos que

describen la cognicion social?
^En que consiste el anclaje de las RS y bajo que formas se

presenta?
^Como funcionan el nucleo generador y los elementos peri-

fericos que organizan una representacion?
En opinion de Doise (1990), las representaciones son princi-

pios generadores de la toma de posicion ligadas a inserciones sociales
especiflcas. De modo general, las RS son reconocidas como fenomenos
psicosociales condicionados historica y culturalmente. Sus particulari-
dades entonces, estan en buena medida determinadas por las
caracteristicas de los grupos sociales que las elaboran y utilizan.

Por ello, al estudiar una RS, deben ser tenidos en cuenta
siempre los factores historicos, polfticos, economicos y culturales que ti-
pifican un contexto social dado.

Como lo senala Farr (1986), la investigacion empirica sobre
RS no produce resultados replicables o generalizables a otros contextos.
Dicho de otro modo, los contenidos de las RS estan mediatizados y condi-
cionados por las caracteristicas del entomo en el cual ellas operan y esto
determina el alcance de los resultados logrados en sus aplicaciones direc-
tas o indirectas.

Cuando analizamos las funciones atribuidas a las RS se hace
mas explicito su rol en la vida cotidiana y la importancia del mismo.

J. C. Abric (1994a), ha sistematizado dichas funciones. Entre
ellas pueden destacarse las siguientes:

- Funcion de conocimiento: las RS permiten comprender y
explicar la realidad, adquirir conocimientos e integrarlos en un marco
asimilable y comprensible para el grupo social en cuestion. Al mismo

segunda 6pocQ volumen Vlll, 2003- 179
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tiempo, facilitan y son condicion necesaria para la comunicacion social.
Definen un marco de referencia comun que permite el inter-

cambio social, la transmision y difusion del saber ingenuo o de sentido
comiin.

- Funcion de orientacion: las RS guian los comportamientos,
intervienen de modo directo en la definicion de la finalidad de una
situacion, posibilitando a priori el tipo de relaciones apropiadas para el
sujeto. Permiten producir expectativas hacia la realidad, desde la inter-
pretacion que la representacion propicia de la misma.

- Funcion de justificacion: las RS permiten a los sujetos
explicar y fundamentar sus comportamientos y tomar posicion ante una
situacion dada o con relacion a los participantes en la misma.

Las RS, en la definicion de Moscovici (1981, 1984) se
refieren a un conjunto de conceptos, proposiciones y explicaciones que se
originaron en la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones inter-
personales. Serfan equivalentes, en nuestra sociedad, a los mitos y sis-
temas de creencias de las sociedades y comunidades tradicionales; pueden
tambien ser vistas como una version contemporanea del sentido comun.
Implican un modo de entender y de comunicarse particular, propio de una
sociedad o de un grupo humano especffico, mediante las cuales se cons-
truyen subjetivamente la realidad y el conocimiento de la vida cotidiana;
son modalidades de pensamiento practico orientadas hacia la comuni-
cacion y el dominio del entomo social, material e ideal. Como forma de
pensamiento colectivo en la vida cotidiana, ellas permiten dotar de cierto
orden a los eventos sociales y, al ofrecer un marco interpretative de la
realidad que nos rodea, posibilitan una forma de interaccion con el medio
a fin de orientar la conducta. Por estas razones las RS son una importante
categoria para el estudio de la capacidad operativa de los grupos sobre la
realidad.

Conformacion y estructura

Las RS son entidades complejas, en las que no solamente se
distinguen contenidos, sino diferentes conformaciones en que aparecen
dichos contenidos. Jodelet (1985) hace un aporte a la comprension de este
aspecto, senalando diversas formas, mas o menos complejas, tales como:
imagenes que condensan un conjunto de significados, sistemas de refe-
rencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede e incluso dar senti-
do a lo inesperado, categorfas que nos sirven para clasificar las circuns-
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tancias, los fenomenos y los individuos con quienes tenemos algo que ver
y teorfas que nos permiten establecer hechos sobre ellos.

Lo anterior pone eh evidencia que, al estudiar las RS, estas no
solamente habran de caracterizarse como agregados de contenido sino
como estructuras que dan a estos contenidos una organizacion en las que
aparecen las relaciones y las jerarqufas entre ellos.

Elementos perifericos y nucleares

Las RS son redes de significados que engloban la diversidad
de significados e imagenes atribuidas al objeto que representan. Al
interior de esta red se pueden identificar elementos de diferente nivel
jerarquico a las cuales se hace referencia actualmente con los terminos
nucleo central y sistema periferico (Pereira de Sa, 1996).

El primero captura la esencia del concepto, teorfa o idea. Es
un producto mas estable, menos consciente y menos dependiente del con-
texto que los elementos perifericos y esquematizan los contenidos de la
red total de significados. Los elementos perifericos, en cambio, contienen
la diversidad de significados alrededor de un fenomeno u objeto. Son
menos estables en el tiempo, mas conscientes, mas heterogeneos y mas
dependientes del contexto. En este ultimo sentido constituyen el eslabon
intermedio entre la realidad extema y el sistema central.

Nucleo Central

Siguiendo a Abric (1994 a y b), las representaciones estan
organizadas en tomo a un nucleo central que determina tanto su signifi-
cado como su organizacion intema. Serfan cuatro las caracterfsticas esen-
ciales del nucleo central de las RS.

- Constituye la base comiin, colectiva, consensuada de las
RS. A traves del mismo, se realiza y define la homogeneidad de un grupo.

- Esta directamente vinculado con las condiciones historicas,
sociologicas e ideologicas y, en este sentido, con la memoria colectiva y
el sistema normativo del grupo.

- Es estable, coherente y resistente al cambio. Por lo tanto da
permanencia y continuidad una representacion.

- Tiene, sin embargo, una cierta independencia en relacion
con el contexto social o material inmediato en el cual la representacion es
puesta en evidencia.

Si bien el nucleo central es esencial para el significado de una
RS, tambien existirfan RS carentes de este elemento. Tal serfa el caso, por
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ejempio, de una representacion referida a un objeto ubicado en la inter-
seccion dc diversas RS, cada una con su nucleo particular.

Sistema periferico

El sistema periferico de las RS, constituido por diversos ele-
mentos, es el complemento indispensable para el nucleo central. Pereira
de Sa (1996) destaca que asf se actualizan y contextualizan constante-
mente las determinaciones normativas consensuadas, que dan como resul-
tado la normalidad, la fiexibilidad y la expresion individualizada
caracterfsticas de las RS. Abric (1994b) afiade que asf como el nucleo es
normativo, el sistema periferico es funcional; gracias a el, las RS pueden
anclarse en la realidad del momento. Y por lo tanto, sen'an tres las fun-
ciones del sistema periferico en relacion al sistema central:

1) Siendo mucho mas sensible a las caracterfsticas del con-
texto inmediato, caracteriza al sistema central en terminos de toma de
posicion o de conductas.

2) Permite la regulacion y adaptacion del sistema central a
las exigencias de situaciones concretas a las cuales el grupo se encuentra
enfrentado. En este sentido es tambien un mecanismo de defensa para
proteger el significado central de la representacion, pues absorbera nuevas
informaciones o escritos susceptibles de cuestionar el nucleo central.

3) Finalmente, permite una cierta modulacion individual de
la representacion. Su fiexibilidad y elasticidad facilitan la integracion de
las diversidades individuales (ligadas a historias individuales). Permiten
por lo tanto la existencia de representaciones sociales individualizadas,
organizadas no obstante en tomo a un nucleo central comiin.

Planteo del problema

Nos propusimos dar respuesta a las siguientes preguntas
1. ^La poblacion de distintas edades comparte una RS con-

sensuada sobre las personas en la vejez?
2. ^Las poblaciones de distintas regiones geograficas de

nuestro pafs comparten RS consensuadas sobre las personas en la vejez?
3. ^Las poblaciones de diferentes clases sociales comparten

RS consensuadas sobre las personas en la vejez?
4. ^La poblacion de distintas edades comparte una RS con-

sensuada sobre las personas en la vejez de hombres y mujeres?
5. ^Los hombres y las mujeres compartes una RS consen-

suada sobre la vejez de hombres y mujeres?
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Antecedentes

En una investigacion anterior habfamos analizado los
estereotipos y prejuicios hacia la vejez que poseen las maestras de escue-
las primarias ubicadas en ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en
la provincia, tanto en cantidad como en calidad. Nos habfa liamado la
atencion el hecho de que mas del 80% de ellas habfan dado muestras de
tener algiin tipo de pensamiento negativo o compasivo o viejismo.

Concluimos entonces que en los mensajes transmitidos por
ellas a los nifios se reproducen tales concepciones erroneas sobre las per-
sonas de edad, y por lo tanto, la educacion era un punto clave si se desean
encarar acciones tendientes a buscar la inclusion social de la gente de
cualquier edad sin discriminaciones.

Preocupados, entonces, por el origen de desinformaciones y
falsos conceptos hacia las personas mayores, nos propusimos analizar
tales aspectos tomando como vfa de abordaje la aproximacion concep-
tual-metodologica de la RS.

Asf surgio la investigacion que estamos desarrollando actual-
mente en red en varias universidades nacionales. Comentaremos breve-
mente algunos de nuestros primeros hallazgos de la etapa cualitativa.

Las hipotesis

Distintos grupos poblacionales construyen sus representa-
ciones sociales a lo largo de la vida. Las RS sobre la vejez, difieren segun
edad, genero, regiones geograficas y otras variables sociales y culturales
(clase social, educacion y etnia).

Cuestiones metodologicas
Muestra

Nuestros comentarios haran referencia, en este caso, a las
RSV(Representaciones Sociales sobre la Vejez) en grupos etarios dife-
rentes, intentando dar respuesta a las preguntas 1 y 2. En este informe
solo destacaremos las diferencias encontradas entre Ciudad de Buenos
Aires (CBA) y Provincia de Buenos Aires, que incluye el conurbano
(PBA).

Las entrevistas fueron realizadas en estratos socioeconomi-
cos medios, medio-bajos y bajos. Se establecio un muestreo teorico con
las siguientes caracterfsticas

- 46 entrevistas en profundidad

segunda epoca volumen VIII, 2003 ^/!<! ^^Ijftbft 1 83



Una mirada de genero en las representaciones sociales sobre la vejez

- personas de ambos sexos, en 3 grupos etarios claramente
distanciados y diferenciados

1. jovenes de 15 a 22 aiios
2. adultos de 30 a 45 afios
3. adultos mayores, de 65 anos y mas
Los entrevistadores tomaban el tema en forma indirecta a fin

de evaluar las imagenes espontaneas de las personas pertenecientes a las
franjas consideradas.

RSV. Hallazgos preliminares y discusiones

Los entrevistados de CBA y algunos de PBA, manifestaron
tener RS diferentes, segiin su relacion con el grupo etario objeto de
representacion.

En los grupos 1 y 2, que denominaremos KO VIEJOS, habfa
atributos negativos de sus RS, entre las mas notorias

- cansancio, desgano
- pasividad
- mal caracter, repeticiones, quejas
- regresion a la ninez, conductas infantiles
- perdida de ingresos
- remision compulsiva al pasado
- enfermedad, declinacion ffsica, achaque, decrepitud
- espera en la antesala de la muerte
- elusion de la palabra vejez, lo innombrable, silencio, invisi-

bilidad, ocultamiento.
Otros entrevistados NO VIEJOS de PBA, manifestaron RS

positivas:
- experiencia, sabiduna, tranquilidad, logro de objetivos
- envejecimiento segiin su espfritu, su estado de animo, segiin

sus posibilidades (diferencial, heterogeneo)
- imitacion a los jovenes.

Tambien estudiamos la autoimagen de las RSV.
Entre los VIEJOS habfa coincidencias en ambas localiza-

ciones geograficas. Las RS se caracterizan en ellos por
- relaciones con el mundo laboral, jubilacion
- inactividad
- no autodefinicion como viejos, sino como adultos mayores

("viejos son los otros, yo no...")
Incluimos entre los aspectos a indagar la imagen de la
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sociedad ("los otros...") en las RSV.
Llamo la atencion la coincidencia, bastante generalizada, en

los tres grupos etarios considerados, es decir, VIEJOS y NO VIEJOS, en
ambas localizaciones, en sus apreciaciones sobre la sociedad.

Sus rasgos mas sobresalientes serfan los siguientes
- maltrato a los mayores, sin incluirse el informante ("la

sociedad son los otros, yo no...")
- jubilaciones magras, poco dignas
- marginacion en instituciones geriatricas
Una minona ha expresado RSV desde la sociedad, mas posi-

tivas como respeto, cuidad y proteccion.
Otros expresaron juicios mas tajantes como el maltrato a los

mayores, pero como justificacion del informante, dada la inutilidad de los
viejos en la sociedad contemporanea.

Como conclusion de esta parte de la investigacion, podemos
discutir que existina una cierta logica excluyente que subyace en las RSV:
El viejo no tiene lugar.

Por eso, en su autoimagen se ubica generalmente en una adul-
tez tardfa, o en una burda y hasta se dim grotesca imitacion a los jovenes.

Entre los demas, las RSV lo descolocan del mundo social, por
vivir en el pasado, por haber sido, por no ser ya mas...

Consideramos entonces que las RSV, tienen en su base una
imagen esbozada en base a una logica excluyente de esta etapa de la vida.

Analisis de genero. Cuestiones teorico-metodologicas

Se analizan las (RS) de distintos grupos poblacionales frente
a la altemativa persona mayor - viejo - vieja.

En este informe el genero es estudiado desde una doble con-
sideracion. Por un lado, en tanto construccion colectiva, las RSV se ela-
boran segiin la pertenencia personal a un genero, por parte de los entre-
vistados.

El interrogante a responder ha sido:
^Que diferencia existe entre hombres y mujeres en las RS

construidas sobre la vejez?
Al mismo tiempo, las personas vamos construyendo RS sobre

la vejez de hombres y de mujeres, en forma tambien distinta.
El segundo interrogante seria:
^Que diferencia existe en las RS sobre la vejez de los hom-

bres y sobre la vejez de las mujeres?
Entonces, las interpretaciones y discusiones han tomado en
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cuenta las relaciones existentes entre el genero y las RSV, segiin la doble
dimension del genero: en los entrevistados, como parte del campo de
representacion, y en el objeto de representacion, al suponer una vejez
femenina y una vejez masculina, con caracterfsticas especfficas.

Metodologicamente, en esta etapa se ha trabajado con la tec-
nica de asociacion libre de palabras, a traves de muestreo por cuotas de
165 casos.

Hallazgos'
Persona mayor
Se encontraron cinco tipos de diferentes RS:
1. Imagen ffsica (de ocultamiento en las mujeres y de

indiferencia en los hombres). Las palabras usadas para ello fueron vejez -
canas.

Esta RS es muy particular entre las mujeres y entre los entre-
vistados mas jovenes, independiente de su sexo.

2. Asociacion negativa de la persona y su cuerpo. Las pa-
labras mas usadas fueron enfermo - viejo.

Tambien es particular entre las mujeres y entre los entrevista-
dos mas jovenes.

3. Apelacion a la actividad en el pasado y con aspectos po-
sitivos: paciencia - experiencia - bondad - inteligencia - trabajo - respon-
sabilidad.

Esta RS es mas marcada entre las personas de mayor edad y
algo mas entre las mujeres.

4. Asociacion con expresiones hacia la sociedad y con
connotacion negativa: desamparo - abandono - marginado.

Esta RS es mas marcada entre los varones y entre las per-
sonas de 45 a 64 afios.

5. Asociacion con clara referencia a lo personal y familiar.
Las palabras usadas fueron especialmente papa - mama.

Esta RS se encuentra tanto en hombres como en mujeres, de
edades intermedias, entre 30 y 44 aiios.

Viejo:
Ante este concepto aparecieron cinco tipos de RS diferentes

y no hubo diferencias por sexo del entrevistado.
1. Asociacion con caracterfsticas positivas, en las que hay

demanda de atencion. Se encontro particularmente entre entrevistados
adultos (45/64 afios) Las palabras claves son experiencia - sabiduna - hay
que cuidarhs.
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2. Asociacion con palabras que provocan sentimientos nega-
tivos desde lo social: muerte - tristeza - soledad - aburrimiento. Esta RS
es mas propia de los mayores dc 65 afios.

3. Asociacion con palabras que inducen a producir sen-
timientos muy positivos: amor - carino. Esta RS tambien es propia de los
mayores de 65 afios.

4. Asociacion con palabras que hacen referencia a lo que ya
fue. Las palabras usadas son iniitil - inservible - pasado - antiguo - gas-
tado. Esta RS se destaca entre las personas mas jovenes, menores de 44
afios.

5. Asociacion con caracterfsticas personales negativas, en un
planteo desde la voluntad: eascarrabias - caprichoso Esta RS no tiene
edad preferencial.

Vieja:
1. Asociacion de palabras que refieren a la sociedad, en

forma negativa, al decir desprotegida -jubilada - no cuidada.
2. Asociacion con referencia a caracterfsticas individuales

negativas Abandonada (por descuido personal) - enfermedad.
3. Asociacion con referencia a caracterfsticas individuales

negativas chusma - mal caracter.
Estas tres RS se dan especialmente entre las entrevistadas

mujeres y entre las personas de edades intermedias (de 30 a 44 anos).
4. Asociacion con connotaciones positivas desde lo social

ayuda - afecto - comprensiva - mimarla. Fue planteada por los varones
independientemente de su edad.

5. Asociacion con connotaciones positivas desde lo perso-
nal: experiencia - sabiduria.

Aparece en los varones y en personas mayores de 65 anos.
6. Asociacion con los atributos femeninos tradicionales,

cuando expresan cocina - comida - tejer - ama de casa. Esta RS es inde-
pendiente del sexo del entrevistado, pero no se da entre las personas de
mayor edad (mas de 65 afios).

7. Asociacion con una imagen ffsica o psfquica negativa:
despectiva - fea - antigua, que va unida a las ideas de canas - arrugas. Esta
RS es independiente del sexo y la edad del entrevistado

Desarrollo actual de la investigacion

Esta investigacion esta en desarrollo en las universidades
nacionales de: Buenos Aires, Mar del Plata y Tucuman, bajo la coordi-
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nacion de la Universidad Nacional de Lujan, proximamente se incorpo-
rara la UN de Jujuy.

Con la informacion originada en los resultados del estudio
cualitativo realizado con 108 entrevistas en profundidad y en una encues-
ta piloto de 185 casos, aplicados en los distintos lugares, se elaboro la ver-
sion definitiva de un cuestionario semiestructurado cuyos detalles son los
siguientes:

- Para medir la dimension conocimientos de las RSV se
toman en cuenta 10 afirmaciones, algunas consideradas verdaderas cien-
tfficamente y otras no; requiriendose el nivel de aceptacion por parte del
entrevistado.

- Para medir la dimension actitudinal se trabajo con dos
escalas: una tipo Thurston de 31 items- y otra tipo Lickert de 23 items'.

- Para medir la dimension creencias se trabajo con la tecnica
de asociacion espontanea de palabras utilizando como elemento dis-
parador los siguientes conceptos: gente mayor, hombre viejo, mujer vieja.

- Las variables independientes consideradas son: sexo, edad,
estado conyugal, tipos de convivencia, educacion, actividad ocupacional,
nivel socioeconomico, fuente de ingresos, extension generacional de la
familia, umbral de vejez, y ambito geografico de socializacion.

Se ha construido la version definitiva del instrumento de 35
preguntas, algunas de ellas, las escalas nombradas anteriormente, con-
tienen en su interior varios ftemes. Este cuestionario se esta aplicando a
muestras representativas de la poblacion mayor de 14 anos, en cada lo-
calidad de infiuencia de las universidades de la red.

Para el procesamiento de las dos primeras dimensiones se uti-
liza el programa SPSS y para el analisis de la asociacion de palabras, el
programa SPADT.

Discusiones

Es conocida la relacion existente entre genero y enveje-
cimiento, habida cuenta la notoria diferencia entre hombres y mujeres en
lo atinente a la longevidad, las condiciones de vida, el estado conyugal,
las formas de convivencia, los beneficios previsionales y de seguridad
social y el nivel de ingresos.

Nuestras hipotesis, segiin lo destacamos, proponen que estas
diferencias permiten emerger representaciones sociales tambien diversas
por genero.

La integracion de la mujer en el ambito laboral productivo
hacia actividades hasta entonces marcadamente masculinas, no siguio la
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misma gradualidad en cuanto a la irrupcion de las mujeres mayores en los
espacios publicos.

La Argentina de los finales de los 70 y los 80 asistio a las
cada vez mas multitudinarias marchas de mujeres mayores en las calles y
el centro de la ciudad reclamando por sus hijos y nietos, ante la dictadura
militar primero y las autoridades despues. Las abuelas daban asf pie a lo
que en algun momento denominamos la busqueda de la identidad hacia
las generaciones siguientes.

En los 90 las marchas multitudinarias de los jubilados recla-
mando por sus derechos tuvo tambien a las mujeres mayores como pro-
tagonistas.

En ambitos profesionales y academicos fuimos observando
personal de distinta formacion profesional, fundamentalmente en el te-
rreno de la salud, que fue construyendo y ampliando el conocimiento de
la gerontologfa. Los avances en los abordajes asistenciales, preventivos y
de promocion de la salud de la gente mayor, asf como instituciones para
el tratamiento de distintas dolencias, permitieron difundir fonnas curati-
vas, y paliativas de las cuestiones vinculadas con las personas de edad.
Los eventos cientfficos, congresos, conferencias, asf como desarrollo en
el mundo universitario de grado y posgrado, a traves de cursos, semina-
rios, maestrfas diversas, se fueron multiplicando.

Pero, que paso con las personas de edad? que piensa, cree,
siente, la poblacion sobre ellas? ^Cuales son las RSV?

A modo de refiexion final, consideramos que estamos
asistiendo a un atraso fuerte entre el envejecimiento poblacional, el
crecimiento espectacular de la expectativa de vida al nacer, fundamental-
mente entre las mujeres, el conocimiento de este grupo etario por parte de
profesionales del quehacer gerontologico, y finalmente las RS que la
poblacion de distintas edades fue construyendo.

Lo mas llamativo quizas ha sido hasta donde la mirada de
genero nos ha podido poner de manifiesto que las mujeres continuan en el
imaginario colectivo, en roles pasivos, sin que se pueda incorporar esa
capacidad de lucha puesta de manifiesto.

Este desfasaje que actiia a la manera de una brecha es un
desaffo para los proximos anos. Mientras tanto continuamos en la lfnea
investigativa que nos dara, seguramente mas pistas para continuar en la
tarea de desestructurar mitos y prejuicios a fin de colaborar con el logro
de una sociedad mas justa e inclusiva para hombres y mujeres de todas las
edades.
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Notas
1 -Los hallazgos de las investigaciones fueron discutidos en forma
colectiva por el equipo a cargo de las mismas.
2-Esta escala fue proporcionada por las Lie. Dorina Stefani, y Nelida
Rodriguez Feijoo y fue previamente validada en CIIPME del CONICET.
3- Esto escala fue validada por el equipo de investigacion de la UNLu
a traves de la encuesta piloto.
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