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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye la monografía final de grado, esencial para cumplir con 

los  requisitos académicos y obtener el título de Licenciatura en Trabajo Social, conforme 

al plan de estudios establecido en 2009 por la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), 

perteneciente a la Universidad de la República (UdelaR). 

 

El objetivo principal de este estudio es analizar la información disponible en los 

periódicos uruguayos a nivel nacional El País, El Observador y a nivel departamental El 

Acontecer1 en relación al abordaje de tópicos de vejez durante el semestre comprendido 

entre junio y diciembre de 2023. Esto se fundamenta al considerar la importancia que 

tienen los medios de comunicación en la construcción y difusión de representaciones 

sociales en torno al envejecimiento y la vejez. 

 

El envejecimiento y la vejez no deben considerarse únicamente desde una perspectiva 

biológica, ya que también son conceptos moldeados por construcciones sociales. La 

comunicación juega un papel crucial en esta construcción, ya que es en el ámbito 

comunicativo donde se definen y negocian los significados asociados con la vejez. La 

vejez adquiere distintos significados dependiendo de la comunidad, el contexto histórico 

y el grupo social en cuestión (Franchello, Laurino y Rodríguez, 2015). 

 

Estas autoras expresan que, la construcción y reconstrucción de estas ideas, creencias que 

son representaciones sociales involucra a diversos actores, siendo los medios de 

comunicación uno de los más influyentes. Estos medios, a través de sus variados formatos 

y plataformas, desempeñan un papel crucial en la formación y percepción pública de este 

fenómeno. 

 

Su influencia se manifiesta en la manera en que seleccionan y presentan las noticias, en 

la elección de imágenes y en el uso del lenguaje. Además, la repetición de ciertos 

mensajes y el empleo de recursos retóricos contribuyen a la formación, reproducción y 

                                                           
1 El Diario El Acontecer es un periódico local perteneciente al departamento de Durazno, que contiene 

información sobre temas de deportes, cultura, política, policial, es un diario con información independiente 

desde hace casi 40 años en Uruguay. 
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(re)construcción de la opinión pública, perpetuando así creencias y estereotipos sobre la 

vejez (Rey & Restrepo, 1996 citado en Parales & Dulcey, 2002). 

 

En cuanto a los términos que se utilizarán para hacer referencia al medio de comunicación 

seleccionado será variado, entre ellos, diario, periódico y prensa escrita debido a que 

Goya (2019) en su investigación lo utiliza como sinónimos. Respecto al término que su 

utilizara para hacer referencia a las personas que cursa la vejez será "personas mayores". 

Esta elección se basa en la adopción y promulgación por parte de Uruguay de la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores (2015), donde dicho término pasa a ser de uso oficial. 

 

Es crucial destacar este punto, ya que, según Ludi (2011), la selección de términos para 

referirse a las personas en la vejez no es meramente lingüística, sino que implica tomar 

una posición teórica específica sobre la naturaleza y el rol de la vejez en la sociedad. 

Además, el término "personas mayores" “tiene un carácter inclusivo en términos de 

género y no homogeneizador de la población que designa por apelar al uso del plural” 

(Berriel y Guidotti, 2021, p.143). 

 

A partir de lo expresado con antelación, la metodología que se adoptará para esta 

investigación es la metodología cualitativa centrada en el análisis de fuentes 

documentales escritas. El enfoque principal de este estudio se concentra en la revisión de 

tres periódicos destacados en Uruguay: El País, El Observador y El Acontecer durante el 

segundo semestre de 2023, con el fin de dar cuenta como estos representan a la vejez. 

 

La estructura del documento se organizará de la siguiente manera: en primer lugar, se 

presentará la justificación y los antecedentes relacionados con el tema de estudio. A 

continuación, el primer capítulo explorará la categoría de vejez y envejecimiento, 

profundizando en su significado y su naturaleza como constructos sociales. 

 

En una sección separada dentro del mismo capítulo, se ofrecerá una breve presentación 

sobre cómo la vejez ha sido percibida a lo largo de la historia y en diversas culturas. Se 

destacarán las influencias socioculturales, religiosas, económicas y políticas que han 

desempeñado roles significativos en la configuración de estas percepciones a lo largo de 

las décadas. 
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En la siguiente sección, se abordará la teoría de las representaciones sociales, que servirá 

como un marco conceptual para proporcionar una comprensión integral de cómo estas 

representaciones son formadas, compartidas y transformadas dentro del contexto de la 

interacción social y cultural. Posteriormente  se presentarán los mitos y prejuicios que 

rodean a la vejez. 

 

En el segundo capítulo, se comenzará con un análisis de la evolución histórica de los 

medios de comunicación en Uruguay, seguido por una exploración de su influencia y 

poder en la actualidad. 

 

Una vez establecidas las bases teóricas fundamentales de la investigación, se procederá 

al trabajo de campo con el objetivo de identificar las representaciones sociales sobre la 

vejez en cada periódico seleccionado. Posteriormente, se realizará un análisis de cómo 

estos medios de comunicación representan a la vejez, permitiendo aportar a la 

comprensión de cómo se percibe la vejez en la actualidad. Finalmente, se presentarán las 

conclusiones finales y la bibliografía utilizada, proporcionando así el cierre al documento 

elaborado.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se centra en analizar las representaciones de la vejez a través 

de tres periódicos uruguayos. El interés detrás de este estudio surge del reconocimiento 

de que las personas mayores constituyen un segmento significativo de la población, tanto 

a nivel nacional como global. Los datos estadísticos muestran un evidente envejecimiento 

demográfico desde el siglo XX, atribuido al aumento en la esperanza de vida y la 

disminución de las tasas de natalidad (Paredes et al., 2010). Esta tendencia continúa en el 

siglo XXI, situando a la sociedad en una situación sin precedentes donde la proporción 

de personas jóvenes y mayores será comparable en términos proporcionales (Parales y 

Ruiz, 2002).  

 

En el contexto actual, Uruguay se destaca por tener una de las poblaciones más 

envejecidas de América Latina, ubicándose únicamente detrás de Cuba (Brunet y 

Marquet, 2016). En los últimos años, ha habido un aumento constante en el número de 

personas que alcanzan los 100 años de edad. Según datos del Instituto Nacional de 



   6 
 

Estadística (INE), en 2004 había 440 centenarios, cifra que aumentó ligeramente a 517 

en 2011. Sin embargo, el censo de 2023 revela un incremento significativo, alcanzando 

un total de 822 centenarios. Este fenómeno no solo refleja una tendencia demográfica, 

sino también un cambio notable en la estructura poblacional del país (El Observador, 

noviembre del 2023). 

 

La situación actual plantea diversos desafíos y oportunidades en ámbitos sociales y 

económicos, lo que requiere una atención especial por parte de las políticas públicas y la 

sociedad en general. 

 

A nivel departamental Brunet y Marquet (2016), señalan que Durazno es uno de los 19 

departamentos de Uruguay que presenta un índice de envejecimiento significativo, 

calculado en 56,24193. Este índice lo sitúa en el tercer grupo en términos de 

envejecimiento demográfico, compartiendo esta clasificación con otros cuatro 

departamentos: Treinta y Tres, San José, Soriano y Canelones.  

 

La determinación del grupo al que pertenece Durazno se realiza mediante el método de 

Jenks, una técnica estadística que agrupa datos en categorías según sus valores. En 

resumen, esto indica que por cada 100 personas menores de 14 años, aproximadamente 

hay 56 personas de 65 años o más en el departamento de Durazno, reflejando una 

proporción notable de población de edad avanzada en relación con la población joven. 

 

A partir de lo mencionado, el envejecimiento es un fenómeno universal que, además de 

implicar procesos biológicos, también se configura como una construcción social 

(Aguirre y Scavino, 2018). En consecuencia, la sociedad desarrolla una variedad de ideas, 

opiniones, creencias, estereotipos y prejuicios sobre la vejez, lo cual impacta directamente 

en el comportamiento y las percepciones de toda la población, incluidas las personas 

mayores. 

 

Este estudio aporta al desarrollo teórico y práctico de la gerontología, con un enfoque 

particular en la gerontología social. Esta rama se dedica a analizar la interacción de las 

personas mayores con su entorno social, evaluando cómo las estructuras sociales afectan 

su bienestar y cómo, a su vez, estas personas pueden influir en dichas estructuras 

(Sánchez, 2005). 
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Frente a la amplia disponibilidad de documentos en Uruguay que permiten identificar y 

analizar la percepción de la vejez en la sociedad, este estudio ha decidido centrarse en los 

medios de comunicación. Los medios desempeñan un papel crucial en la formación de la 

opinión pública, y su influencia puede sesgar la realidad dependiendo de los enfoques y 

opiniones que presentan, los cuales pueden variar desde objetividad hasta politización. 

 

En este contexto, Rodríguez (2012) menciona una afirmación de la propaganda nazi 

alemana que sostiene que "una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad" (p. 

134). Esta declaración subraya cómo la repetición constante de una narrativa, 

independientemente de su veracidad, puede convertirse en una verdad aceptada en la 

percepción pública. Esta idea es relevante para el presente estudio, ya que la manera en 

que los medios de comunicación repiten ciertos temas y enfoques sobre la vejez puede 

influir significativamente en cómo se perciben y entienden estas cuestiones en la 

sociedad. 

 

Según Franchello, Laurino y Rodríguez (2015), los medios pueden tanto reforzar 

estereotipos negativos sobre la vejez como también concientizar al público sobre los 

desafíos y contribuciones de las personas mayores. Además, tienen el potencial de apoyar 

iniciativas que promuevan el bienestar y la inclusión de este grupo demográfico.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo representan y cuánto espacio dedican los periódicos uruguayos El País, El 

Observador y El Acontecer a la Vejez durante el período de junio a diciembre de 2023? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las representaciones relacionadas con la vejez en los periódicos uruguayos El 

País, El Observador y El Acontecer, durante el período de junio a diciembre de 2023. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

1- Presentar la información proporcionada por el periódico El País sobre la temática de la 

salud, con un enfoque específico en las personas mayores. 

 

2-  Indagar el espacio que el periódico El Observador dedica al área de seguridad social 

y su relación con la tecnología con un enfoque particular en las personas mayores. 

 

3- Explorar la cobertura que ofrece el periódico El Acontecer sobre las actividades 

socioculturales dirigidas a las personas mayores en el departamento de Durazno. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

La metodología seleccionada para la presente investigación es la metodología cualitativa, 

ampliamente reconocida en las ciencias sociales por su capacidad para profundizar en el 

significado subyacente de fenómenos sociales a través de la evaluación e interpretación 

de discursos y narrativas. Dentro de este marco metodológico, se opta por emplear fuentes 

documentales como la principal y única técnica de recopilación de datos. 

 

Corbetta (2007), clasifica las fuentes documentales en dos categorías principales: 

documentos personales y documentos institucionales. Los primeros incluyen 

autobiografías, diarios íntimos, cartas y testimonios orales, mientras que los segundos son 

producidos en el ámbito público, lo que les otorga un carácter más general y accesible. 

Esto facilita la oportunidad de entender las sensibilidades y percepciones de una época 

específica, ya que reflejan no solo las opiniones individuales, sino también las tendencias 

y discursos predominantes en la sociedad en ese momento. 

 

El autor (2007), clasifica varios tipos de materiales que pueden ser considerados como 

documentos institucionales. Estos incluyen aquellos producidos por los medios de 

comunicación, como programas radiales y publicidad radial, así como también la 

programación y la publicidad televisiva. Además, abarcan materiales provenientes del 

cine y los periódicos, como artículos periodísticos y publicidad gráfica. Otros tipos de 

documentos incluidos en esta categoría son aquellos relacionados con asuntos jurídicos, 
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políticos, empresariales y administrativos, así como también huellas físicas, obras 

literarias, textos pedagógicos y documentos de la cultura popular. 

 

Para esta investigación, se han escogido los periódicos El País, El Observador y El 

Acontecer, todos ellos de origen uruguayo. 

 

El País y El Observador proporcionan una cobertura amplia tanto a nivel nacional como 

internacional, informando sobre eventos y noticias de todo el país y del mundo. Por otro 

lado, El Acontecer se centra principalmente en el departamento de Durazno, uno de los 

diecinueve departamentos de Uruguay. Aunque su principal interés es Durazno, también 

presenta reportajes sobre temas nacionales y, ocasionalmente, internacionales. 

 

El criterio de selección se fundamenta en la trayectoria y la amplia audiencia de los 

periódicos dentro del contexto uruguayo. El País es uno de los periódicos más antiguos y 

prestigiosos de Uruguay. El Observador, aunque más reciente en comparación con El 

País, goza de una considerable audiencia. Por su parte, El Acontecer es uno de los 

periódicos más reconocidos en el departamento de Durazno. 

 

El periodo seleccionado para el análisis abarca desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre 

de 2023. Esta elección se basa en que dicho semestre es el intervalo temporal más reciente 

respecto al inicio de la investigación. La proximidad temporal facilita una evaluación 

precisa de cómo los periódicos en la actualidad interpretan y representan el concepto de 

vejez. 

 

Una vez seleccionados los periódicos, se procederá a revisar las páginas web de El País 

y El Observador para identificar los artículos relacionados con la vejez. Para El 

Acontecer, se consultarán directamente los archivos de los artículos publicados. La 

información recolectada en cada periódico será sistematizada en tablas, con el fin de 

visualizar los datos de manera clara y ordenada. 

 

Para identificar los artículos se utilizará el motor de búsqueda integrado en cada sitio, 

empleando diversos términos tanto en singular como en plural, en femenino y masculino, 

como "anciano/a", "abuelo/a", "jubilado/a", "viejo/a", "vejez", "envejecimiento", 

"adulto/a mayor", "tercera edad" y "personas mayores", entre otros. 
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Después de realizar la búsqueda y localizar los artículos que hacen referencia a la vejez, 

se procederá a clasificarlos según las categorías correspondientes. Esto permitirá 

identificar cuáles son las categorías más y menos recurrentes en cada periódico en 

relación con la vejez.  

 

En el caso de El País, se ha observado que el tema de la vejez está estrechamente 

vinculado con la salud, entendida como "un estado de completo bienestar físico, mental 

y social" (Organización Mundial de la Salud [OMS], s.f., párr. 12). 

 

En El Observador, los temas predominantes son la seguridad social y la tecnología. La 

seguridad social se entiende como un sistema integral destinado a proteger a los 

ciudadanos frente a riesgos y contingencias que puedan afectar su bienestar económico y 

social, ofreciendo una red de protección financiera y social  (Banco de Previsión Social 

[BPS], s,f). La tecnología en esta ocasión se relaciona con el acceso y el aprendizaje de 

herramientas tecnológicas. 

 

En El Acontecer, el tema predominante es la participación, entendida como la implicación 

activa de los ciudadanos en diversos aspectos de la vida social, política y económica. 

 

Para el análisis de las representaciones se optó por tomar el título o el contenido 

desarrollado en él. Develotte y Rechniewski (2001), mencionan que los titulares ofrecen 

un reflejo de las representaciones sociales, culturales y nacionales que están presentes en 

una sociedad en un momento dado.  

 

Conforme a Álvarez y López (2020), el título representa la idea principal del contenido 

informativo y marca la dirección que el medio de comunicación quiere dar al hecho o 

noticia. Funciona como una ventana que ofrece una vista previa del artículo, capturando 

la esencia del tema tratado y guiando la atención del lector hacia la perspectiva destacada 

por el medio. No obstante, el contenido desarrollado dentro del artículo proporciona un 

análisis más detallado y contextualizado del tema. Por lo tanto, en algunas ocasiones se 

tomará el título para analizar y en otras se tomará un fragmento del contenido 

desarrollado.   
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ANTECEDENTES 

 

Se identificó y seleccionó una variedad de monografías a nivel nacional e internacional, 

con un enfoque particular en América del Sur, que presentan una estrecha correlación con 

el tema y los objetivos de la investigación en cuestión. Estos trabajos académicos 

provienen de distintas disciplinas, tales como Trabajo Social, Sociología, Antropología y 

Psicología. 

 

Contexto Nacional 

 

1- La primera investigación seleccionada se titula "El niño y la niña en la revista Charoná: 

Representaciones sociales de la infancia en el Uruguay contemporáneo (1969-2004)". Fue 

realizada por Darío Rancel en el año 2021 con el objetivo de obtener el título de Magíster 

en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de la República.  

 

El objetivo de esta investigación es interpretar tanto los contenidos explícitos como 

implícitos de las representaciones de la infancia presentes en la revista infantil Charoná. 

Se analizan estas representaciones desde tres perspectivas: la infancia escolarizada, la 

infancia cliente y/o consumidora, y las representaciones del niño (varón) y la niña (mujer). 

 

2- El siguiente estudio seleccionado lleva por título "Estereotipos en el envejecimiento: 

Revisión bibliográfica desde la psicología (2013-2019)". Esta investigación fue realizada 

en el año 2020 por D’yana Stephanie Giampietro Uriarte, como parte del proceso de 

obtención del título de Licenciada en Psicología en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de la República. 

 

El objetivo principal fue realizar una revisión sistemática de la bibliografía académica 

publicada entre 2013 y 2019, con el fin de examinar los estereotipos, prejuicios asociados 

con la vejez y el envejecimiento en el contexto de Iberoamérica. 

 

3- Por último, se seleccionó la tesis titulada "Representaciones sociales: ¿Influencia 

inconsciente de los medios de comunicación en los jóvenes?", realizada en el año 2013 
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por Melquiades María Sosa González como parte de su Licenciatura en Trabajo Social en 

la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales. 

  

Teniendo como objetivo examinar cómo la publicidad influye en las percepciones y 

hábitos de consumo de los jóvenes uruguayos, abarcando el período desde finales de los 

años 80 hasta 2012. Al finalizar su estudio se logra identificar que los medios de 

comunicación tienen una alta incidencia en el comportamiento y pensamiento de las 

personas.  

 

Contexto Internacional   

 

4- A nivel internacional, se ha seleccionado la monografía de Mónica Natalí Sánchez 

Nítola, presentada como parte de su Doctorado en Psicología en la Universidad Nacional 

de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas. El estudio, titulado "Representaciones 

sociales sobre la vejez entre jóvenes y adultos mayores en áreas urbanas y rurales de 

Colombia", fue desarrollado en el año 2022.  

 

Este trabajo permite evidenciar cómo las representaciones sociales de la vejez varían 

según el contexto y las generaciones. Se entiende que el proceso de envejecimiento y la 

experiencia de la vejez están influenciados por las condiciones históricas, sociales y 

culturales en las que viven las personas. 

 

5- Otra investigación destacada es la de Daniela Quintero Díaz, realizada como parte de 

su Licenciatura en Sociología en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, en el año 

2020. La monografía, titulada "Representaciones de la vejez durante la pandemia 

COVID-19 en los medios de comunicación de Colombia", examina cómo los medios 

abordaron a las personas mayores durante la pandemia. 

 

A pesar de su prominencia en los medios, las personas mayores fueron retratadas 

predominantemente desde una perspectiva biomédica que simplifica la vejez como un 

factor de riesgo único. La investigación señala que los temas de abandono, desafíos 

económicos, de salud y de inclusión social se abordaron a través de estereotipos negativos 

que se intensificaron durante la pandemia. 
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6- Por último, se ha seleccionado la monografía de Paula Alcaíno Palma, realizada como 

parte de su Licenciatura en Antropología Social en la Universidad de Chile, en 2006. El 

tema central de su investigación es "Ancianismo y medios de comunicación: Los 

discursos sobre la vejez en la prensa escrita chilena". 

 

En esta monografía, se analizó la prensa escrita chilena y se observó que la mayoría de 

los titulares presentan situaciones desfavorables relacionadas con la vejez, sugiriendo una 

asociación predominante entre la vejez y aspectos negativos. 

 

Algunos titulares abordan el envejecimiento como una tendencia global, destacando el 

aumento de personas mayores y la prolongación de la vida. Otros, en cambio, enfatizan 

la valorización excesiva de la juventud y la percepción negativa de la vejez. 

 

La investigación también identifica informes que ofrecen recomendaciones para mejorar 

la calidad de vida en la vejez, resaltando la importancia de la participación de las personas 

mayores en actividades recreativas y sociales. Sin embargo, se documentan casos de 

abandono y aislamiento social que afectan a este grupo. 
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MARCO TEÓRICO 
 

I- Vejez y Envejecimiento 

 

El envejecimiento es un fenómeno biológico que afecta a todos los organismos vivos, 

incluidos los seres humanos, independientemente de su origen étnico, cultural o 

características individuales (Sánchez, 2005). Es un proceso gradual que comienza desde 

el mismo momento del nacimiento, prolongandose a lo largo de toda la vida hasta la 

muerte, como Ruiz y Valdivieso (2002) subrayan al expresar que "vivir es envejecer" (p. 

22). 

 

A medida que avanza este proceso, las personas atraviesan diversas etapas, siendo la vejez 

una de ellas. Según Ludi (2005), la vejez se define como una "condición humana, proceso 

de envejecimiento y etapa de la vida de una persona, caracterizada por sus limitaciones y 

oportunidades de adaptación activa frente a los cambios que la sitúan en una nueva y 

desconocida situación" (p. 25). 

 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, promulgada en 2015, destaca que el proceso de envejecimiento 

implica cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales que tienen múltiples 

consecuencias. Estos cambios están estrechamente vinculados a las interacciones 

dinámicas y continuas entre la persona y su entorno (Capítulo 1, artículo 2). 

 

Esta perspectiva permite reconocer que el proceso de envejecimiento no puede reducirse 

exclusivamente a su dimensión biológica, ya que está significativamente influenciado por 

el entorno social. En este sentido, Ludi (2014) indica que el proceso de envejecimiento 

es "una construcción socio-cultural, sobredeterminada por dimensiones contextuales 

socioeconómico-político-culturales que atraviesan la vida cotidiana" (p. 208). Esta 

interacción entre lo biológico y el entorno implica que la experiencia del envejecimiento 

sea única y compleja para cada persona. 

 

En relación con los cambios que ocurren durante este proceso, Sánchez (2005), ofrece un 

análisis detallado que subraya su naturaleza interrelacionada y gradual. Comienza 

abordando los cambios biológicos, que incluyen alteraciones físicas que generan una 



   15 
 

disminución en la eficacia de los sistemas orgánicos, como el corazón o pulmón. Esta 

declinación se atribuye principalmente a la reducción en la tasa de replicación celular, 

según el organismo envejece cronológicamente.  

 

En el ámbito biofisiológico, se observan cambios tangibles que se manifiestan de diversas 

maneras en el cuerpo humano. Estos incluyen la aparición de arrugas, la pérdida de 

elasticidad en la piel, la pérdida de dientes y la presencia de manchas o decoloraciones 

tanto en la piel como en el cabello, entre otros síntomas. 

 

Sánchez (2005), subraya que los cambios biológicos asociados con el envejecimiento no 

afectan a todas las personas de manera uniforme. Los distintos sistemas orgánicos 

envejecen a ritmos variados, y algunos pueden experimentar una pérdida de función más 

pronunciada que otros. En consecuencia, el envejecimiento biológico no siempre se alinea 

con el envejecimiento cronológico. 

 

En cuanto a los cambios psicológicos, se abordan transformaciones en la cognición, 

percepción y personalidad. Estas pueden manifestarse a través de dificultades en la 

memoria, atención y resolución de problemas, así como cambios en la autopercepción y 

en la forma en que se relaciona con los demás. 

 

Por último, se producen cambios en el ámbito social, los cuales se refieren a las 

adaptaciones en los roles y relaciones sociales experimentadas por las personas a medida 

que envejecen. Estos ajustes abarcan los roles familiares, comunitarios y laborales, así 

como las relaciones dentro de diversos contextos como los religiosos, recreativos y 

políticos. 

 

Estos cambios graduales se desarrollan en un entorno físico y temporal específico, 

definido por una cultura particular. Cada contexto cultural y social presenta normas y 

creencias que moldean la forma en que las personas experimentan y perciben el 

envejecimiento (Sande y Capurro, 2016). Es por esa razón que Ludi (2005) plantea, 

 

Ser viejo en el mundo occidental contemporáneo, remite a configuraciones 

de valores distintos de otros momentos históricos de nuestra sociedad y de 
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otras culturas. Las diferencias de género, de clase, de credos religiosos, de 

etnia, de inserción profesional, también están presentes en la construcción 

de las representaciones y de las experiencias del envejecer, dimensiones 

fundamentales en el análisis de la identidad de este grupo etario (p. 43). 

 

En consecuencia, la percepción social de cada una de estas dimensiones afecta cómo las 

personas viven el proceso de envejecimiento y, por ende, su identidad individual. Esta 

identidad se ve condicionada por la forma en que la sociedad categoriza a las personas 

según estas variables. La identidad colectiva influye en la identidad individual y 

viceversa, creando una interacción estrecha entre ambas (Barreiro, 2018). 

 

Este enfoque es respaldado por Vera y Valenzuela (2012), quienes afirman que en la 

sociología la identidad se define como la percepción que tanto las personas como la 

sociedad tienen de sí mismas y de los demás. Según estos autores, este concepto implica 

un proceso continuo de negociación y construcción de la identidad, donde se generan 

acuerdos y desacuerdos sobre la propia identidad y las interacciones con el entorno social. 

La distinción entre el "yo" y el "otro" resulta crucial en este proceso, ya que marca el 

inicio de la negociación identitaria.  

 

En virtud de lo expuesto, se evidencia que no es correcto sostener que existe una única 

manera de experimentar el proceso de envejecimiento. En consecuencia, el término 

"vejez" en singular resulta inadecuado. Es importante y necesario utilizar el término 

"vejeces" en plural para reflejar de manera precisa la diversidad de experiencias asociadas 

a esta etapa de la vida (Sánchez, 2005).  
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1. La Vejez desde una Perspectiva Socio Histórica 

 

A lo largo de la historia y en diferentes contextos culturales, la percepción de la vejez ha 

cambiado significativamente. Los significados atribuidos a la vejez varían según la época 

y la cultura, y estas percepciones influyen en la forma en que las sociedades interactúan 

con las personas mayores y en las prácticas sociales relacionadas con esta etapa de la vida 

(Franchello, Laurino y Rodríguez, 2015). En esta línea, Sánchez (2000) afirma que "la 

imagen que se desprende de las personas viejas, mediante fuentes históricas diversas, 

varía de cultura en cultura, de tiempo en tiempo y de lugar en lugar" (p. 47).   

 

Para abordar lo mencionado, se emplearán los aportes de Chaparro (2016), quien 

inicialmente señala que durante la Prehistoria, la esperanza de vida era significativamente 

reducida debido a la presencia de enfermedades y conflictos tribales. Por consiguiente, la 

atención centrada en la vejez no era prioritaria en esta época. Sin embargo, aquellas 

personas que lograban alcanzar una edad avanzada, que rondaba los 30 años en ese 

contexto, eran altamente valorados por su sabiduría y experiencia, logrando desempeñar 

roles de importancia dentro de la sociedad, asumiendo funciones como chamanes o líderes 

tribales. 

 

Luego en la antigua civilización egipcia, emergieron los primeros registros que abordan 

la temática de la vejez, describiéndola como una etapa en la que las capacidades físicas y 

mentales experimentan un declive con el paso de los años. Este proceso incluía la pérdida 

de visión y audición, así como un deterioro cognitivo y físico generalizado. A pesar de 

estas limitaciones, las personas mayores eran altamente respetadas en la sociedad, 

consideradas como símbolos de sabiduría y ejemplos a seguir para las generaciones más 

jóvenes. 

 

En la Antigua Grecia, se comenzó a apreciar la perfección física, el culto al cuerpo y la 

belleza de manera creciente. Esta perspectiva llevaba a temer la vejez y la muerte, 

consideradas como castigos de la vida misma. El enfoque en la juventud y la belleza física 

contribuía a desvalorizar la vejez, especialmente en un contexto donde el poder y la 

influencia estaban principalmente en manos de la juventud. 
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A pesar de la desvalorización, la sociedad ateniense reconocía la importancia del respeto 

hacia las personas mayores. Sin embargo, con el advenimiento de la democracia, su 

influencia política se vio notablemente disminuida. En contraste, en Esparta, las personas 

mayores ocupaban un lugar destacado en el Senado, lo que evidenciaba un mayor 

reconocimiento por su conocimiento y seguridad en asuntos de importancia. 

 

En el período helenístico se destacó una mayor apertura social que posibilitó una 

participación más amplia de las personas mayores en varios aspectos de la sociedad. Sin 

embargo, las mujeres tenían adjudicada la responsabilidad del cuidado del hogar y de los 

miembros de la familia, incluyendo niños, personas mayores  y enfermos. Esta función 

las mantenía mayormente alejadas de la esfera pública, con un reconocimiento social 

limitado y poca influencia fuera de sus roles domésticos (Chaparro, 2016). 

 

En la sociedad romana, la percepción de la vejez fue ambivalente. Por un lado, se le 

otorgaba una gran autoridad, especialmente en su rol dentro de la familia y como 

responsable de los esclavos. Esta autoridad se basaba en su experiencia y sabiduría 

acumulada a lo largo de los años. Sin embargo, esta misma autoridad podía ser vista como 

amenazante, lo que llevaba a que algunas personas mayores fueran excluidas y temidas, 

especialmente si ejercían un poder decisivo en la sociedad. 

 

Durante la Edad Media, tras el declive del Imperio Romano, se dio un cambio 

significativo en la valoración de las habilidades y roles en la sociedad. La fuerza física se 

convirtió en un atributo altamente valorado, especialmente debido a la necesidad de 

participar en conflictos bélicos constantes. Este enfoque en la fuerza física tendía a relegar 

a las personas mayores a roles marginales en ese ámbito, ya que se percibía que su vigor 

físico disminuye. 

 

En la sociedad medieval, la vejez se definía a partir de los cincuenta años de edad, una 

edad que se consideraba avanzada en comparación con las expectativas de vida de la 

época. Además, la concepción medieval de la vejez no reconocía una etapa intermedia 

entre la juventud y la vejez, lo que implicaba que las personas mayores eran vistas 

principalmente en términos de su edad avanzada.  
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Durante esta época, la Iglesia Católica emergió como una institución poderosa y central 

en la vida de las personas. Reconociendo a los mayores entre los enfermos y 

desamparados, la Iglesia ofrecía la opción de retirarse al ámbito eclesiástico y residir en 

monasterios como parte del clero. Esta alternativa proporcionaba refugio y una vida más 

digna para las personas mayores en una sociedad donde la vejez frecuentemente era 

menospreciada y desfavorecida. 

 

En cuento los familiares cumplían un papel crucial en la protección y el bienestar de sus 

seres queridos. Sin embargo, existía una clara distinción social entre los campesinos y la 

nobleza. Aquellos pertenecientes a la nobleza tenían acceso a una mayor protección y 

comodidades, como vivir en castillos o monasterios, siempre y cuando tuvieran los 

recursos económicos para hacerlo. Esta diferenciación refleja las profundas desigualdades 

sociales y económicas que caracterizaban la sociedad feudal de la época. 

 

Durante el Renacimiento en Europa Occidental, se observó un notable rechazo hacia la 

vejez, influenciado en gran medida por la idealización de la Antigua Grecia. Esta 

percepción idealizada se manifestaba prominentemente en las expresiones artísticas y la 

literatura de la época, las cuales exaltan los valores de juventud, belleza y perfección, 

mientras que ocultaban los signos naturales de envejecimiento como las arrugas y la 

pérdida de dientes, entre otros aspectos (Chaparro, 2016). 

 

Por consiguiente, resulta evidente que tanto la literatura como otras formas de expresión 

artística son herramientas poderosas para la construcción y reconstrucción de 

representaciones sociales de la vejez. Las obras literarias, así como las pinturas, 

esculturas, música y otras formas de arte, actúan como reflejos de las preocupaciones, 

valores y creencias de una sociedad en un momento determinado. A través de estas 

expresiones es posible perpetuar y fortalecer los estereotipos y normas sociales existentes, 

pero también se abren las puertas para cuestionar y desafiarlos, contribuyendo así a 

cambios en la percepción y comprensión de ciertos temas y grupos sociales. 

 

La idealización de la belleza física sigue siendo prevalente en la contemporaneidad. Ludi 

(2005), basándose en los aportes de Salvarezza y Lacub (1998), plantea que el cuerpo se 

convierte en un escenario central donde se manifiesta el drama de la vejez. En este 

contexto, la estética se entrelaza en un complejo mecanismo de control cultural, donde se 
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busca alcanzar y mantener un modelo ideal socialmente aceptado. En esta línea, Ludi 

(2005) observa que los medios de comunicación suelen centrarse en la promoción de un 

ideal de juventud perpetua, omitiendo los temas y desafíos que enfrentan las personas 

mayores. 

 

En cuanto a la esfera política, Chaparro (2016) destaca que se han producido 

transformaciones significativas que han redefinido aspectos fundamentales de la 

sociedad. Entre estas transformaciones se encuentra la mayor participación ciudadana y 

el surgimiento del funcionariado como una estructura encargada de gestionar y 

administrar los asuntos públicos en nombre del Estado. 

 

Junto con estos cambios, se instituyó lo que hoy se conoce como el sistema de jubilación, 

donde los trabajadores reciben una compensación económica por sus servicios una vez 

alcanzan la edad de retiro. En este contexto, el trabajo adquirió una gran importancia en 

la sociedad, siendo valorado como una contribución fundamental al bienestar colectivo. 

El Estado, como representante de la sociedad en su conjunto, asumió la responsabilidad 

de compensar los servicios prestados por los trabajadores a lo largo de sus vidas laborales. 

 

Esta evolución tuvo un impacto significativo en la dinámica del cuidado de las personas 

mayores. Anteriormente, este cuidado era una responsabilidad exclusiva de la familia, 

con un énfasis particular en las mujeres. Sin embargo, con la institución del sistema de 

jubilación y la creación de programas de seguridad social, el Estado comenzó a intervenir 

en el cuidado de las personas mayores, compartiendo esta responsabilidad con la familia. 

Esto implicó un cambio en las dinámicas familiares y sociales, así como una 

redistribución de la carga del cuidado entre el ámbito privado y el público. 

 

En relación con las disparidades de género, se ha observado un incremento en la 

participación de las mujeres en el mercado laboral, así como en la esfera política y otros 

ámbitos, reflejando un cambio significativo en estas disparidades. Simultáneamente, se 

ha dado mayor importancia al desarrollo personal y profesional, de forma equitativa tanto 

para mujeres como para hombres, relegando, por ejemplo, la maternidad a un plano 

secundario. 
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Dornell (2019), sostiene que en el contexto actual predominan los valores capitalistas, 

que se manifiestan en una clara división entre el sector activo y el pasivo de la población. 

En este marco, se otorga una gran importancia a la individualidad, particularmente en 

relación con el consumo y la productividad.  

 

En consonancia con esta perspectiva, Amico (2009) subraya que se valora 

significativamente la capacidad para generar ingresos y acumular riqueza material, lo que 

lleva a exaltar la juventud, destacando cualidades como la vitalidad y la productividad. 

Por el contrario, la vejez tiende a ser estigmatizada, asociándose con la enfermedad y la 

incapacidad para contribuir económicamente. 

 

Este desarrollo histórico es considerablemente más complejo de lo que puede captar en 

un resumen breve de los eventos más destacados de cada período. Las percepciones sobre 

la vejez están profundamente condicionadas por los contextos culturales de cada 

generación y por la relación entre estas percepciones y las de generaciones anteriores y 

posteriores. 

 

En este contexto, Sánchez (2000) subraya la importancia de examinar los antecedentes 

históricos y las concepciones sobre la vejez, argumentando que "algunos antecedentes 

históricos e ideas con respecto a la vejez posibilitan el entender las actitudes y nociones 

erróneas que prevalecen actualmente" (p. 46). Este argumento resalta cómo la 

comprensión contemporánea de la vejez está arraigada en contextos históricos 

específicos, influyendo en las actitudes y conceptos actuales. 

 

2. Representaciones Sociales y la vejez  

 

Frente a lo expuesto y considerando el contexto actual, resulta pertinente referirse a la 

teoría de las representaciones sociales, la cual proporciona una comprensión integral de 

cómo se origina y se desarrolla el pensamiento social (Umaña, 2002).  

 

El concepto de Representación Social, emerge de Serge Moscovici a partir de los 

hallazgos de su tesis doctoral a finales de la década de 1960. Durante su investigación, 

identificó una diversidad de discursos y conversaciones cotidianas que contenían ideas, 

imágenes y creencias sobre temas específicos, los cuales también se reflejaban en los 
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periódicos de la época. El interés principal de Moscovici era comprender cómo el público 

general percibía estos temas, y para ello analizó sus interacciones verbales y sus 

discusiones. En este sentido, las representaciones sociales se definen como un tipo de 

conocimiento compartido que se difunde en la sociedad a través de las interacciones 

diarias, conformando así un saber colectivo (Umaña, 2002).  

 

Durante este periodo, surgieron diversas teorías destinadas a entender cómo las personas 

perciben y comprenden el mundo que las rodea. Entre ellas, una de las más influyentes 

para la perspectiva de Serge Moscovici fue la teoría de las representaciones colectivas, 

desarrollada por Durkheim, autor que inició una investigación sobre el concepto de 

representación, diferenciando posteriormente entre representaciones individuales y 

colectivas. 

 

La teoría de las representaciones colectivas sostiene que el pensamiento individual está 

determinado por las ideas predominantes en la sociedad en la que se encuentra. De 

acuerdo con esta teoría, las representaciones colectivas actúan como ideas preconcebidas 

que son comúnmente aceptadas por el grupo social y que, por lo general, se consideran 

inmutables o estáticas. 

 

Las representaciones sociales, por el contrario, son altamente dinámicas, ya que se 

construyen a partir de la interacción entre la persona que las percibe, el objeto que se 

representa y el entorno social en el que se encuentran. Una persona o grupo recibe una 

idea, opinión que puede ser proveniente de múltiples fuentes, como los medios de 

comunicación, la religión y la educación, las cuales luego se ajustan a las experiencias y 

perspectivas personales. Posteriormente estas representaciones se comunican y son 

evaluadas por otros, lo que contribuye a su constante evolución y adaptación (Umaña, 

2002).  

 

Por esta razón, Moscovici (1979) destaca que cada grupo social o comunidad puede 

desarrollar sus propias representaciones, las cuales pueden ser diversas e incluso opuestas 

respecto a un mismo objeto o fenómeno social.  

 

Según Jodelet (1986), las representaciones sociales emergen como una respuesta a la 

necesidad de comprender situaciones novedosas o problemáticas dentro de una sociedad 
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en la que diversos grupos tienen perspectivas divergentes sobre un mismo fenómeno. En 

este contexto, estos grupos se ven obligados a crear una nueva representación o a ajustar 

la existente para adaptarse a la nueva realidad que está surgiendo. 

 

Un ejemplo de este proceso es el caso de la vejez. A medida que la proporción de personas 

mayores en la población ha aumentado, la vejez ha pasado a ser un tema de mayor interés 

y relevancia por lo que  ha impulsado a la sociedad a formular ideas, opiniones, creencias. 

 

Jodelet (1986), sostiene que las representaciones sociales no reflejan simplemente una 

imagen exacta de la realidad objetiva, sino que son construcciones mentales que incluyen 

conceptos, figuras e imágenes. En esta misma línea, Umaña (2002), señala que, aunque 

estas representaciones pueden no corresponder completamente a la realidad, a menudo 

son aceptadas como verdaderas por quienes las adoptan. Esta aceptación puede influir 

significativamente en la manera en que las personas perciben y organizan su vida 

cotidiana. Según Jodelet (1986), estas representaciones se internalizan convirtiéndose en 

parte del conocimiento del sentido común. 

 

En palabras de Farr (1984), las representaciones son "Sistemas cognoscitivos con una 

lógica y un lenguaje propios. No representan simplemente “opiniones acerca de”, 

“imágenes de”, o “actitudes hacia” sino “teorías o ramas del conocimiento” con derechos 

propios para el descubrimiento y la organización de la realidad" (p.496).  

 

Por lo tanto, las representaciones forman parte de una referencia común y un sistema de 

clasificación claro, lo que facilita el intercambio social y la precisión al nombrar y 

categorizar diversos aspectos del mundo.  

 

Según Jodelet (1986), el lenguaje utilizado en las interacciones es fundamental, ya que 

revela la forma en que se percibe un fenómeno específico. En el caso de la vejez, esta 

percepción se manifiesta claramente en la manera en que se denominan a las personas 

que atraviesan esta etapa de la vida. 

 

Ludi (2005) respalda esta perspectiva al señalar que "los modos de nombrar están 

relacionados con los modos de ver y a la vez ambos se plasman en modos de hacer, de 

allí la necesidad de su clasificación" (p. 29). Por esta razón, es crucial considerar las 
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diversas formas de referirse a estas personas, tales como "abuelos" o "abuelitos", "viejos" 

o "viejitos", "ancianos", "personas mayores", "tercera edad" o "jubilados", entre otros. 

 

La autora argumenta que estas expresiones se convierten en parte del discurso cotidiano 

y se internalizan como parte del sentido común. Esto influye significativamente en la 

manera en que las personas interactúan con quienes se encuentran en esta etapa de la vida 

y en la asignación de diversos roles sociales. 

 

Ludi (2005), señala que en las instituciones geriátricas es común referirse a las personas 

mayores como "abuelos" o "abuelas", lo cual introduce una percepción errónea de la vejez 

al asociarla directamente con roles familiares. Esta práctica tiende a clasificar la identidad 

de cada residente según un rol predefinido, lo que puede llevar a sentimientos de 

despersonalización y pérdida de identidad entre los residentes, quienes se sienten 

reducidos a su edad o a un rol familiar específico. 

 

Sande y Capurro (2022) destacan que ciertas formas de referirse a las personas mayores 

tienden a enfatizar su fragilidad y dependencia, mientras que minimizan sus habilidades 

y experiencias. Estas denominaciones suelen centrarse en los aspectos negativos de la 

vejez y adoptar una actitud paternalista, lo que puede limitar la autonomía y la dignidad 

de las personas mayores. 

 

Por su parte, Umaña (2002), argumenta que las diversas formas de referirse a las personas 

mayores reflejan y perpetúan las dinámicas de poder y subordinación presentes en la 

sociedad. Estas representaciones no solo reflejan las relaciones de poder existentes, sino 

que también juegan un papel crucial en su perpetuación o cuestionamiento. 

 

3. Mitos y  Prejuicios que rodean a la vejez   

 

Las representaciones sociales están conformadas por diversos elementos, entre los que se 

incluyen prejuicios, mitos y estereotipos. Cada uno de estos componentes juega un papel 

significativo en la manera en que las personas interpretan y entienden la realidad social. 

 

Según Barreiro (2018), y basándose en las contribuciones de Richard Ashmore (1970), 

los prejuicios pueden comprenderse a través de tres componentes fundamentales. En 
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primer lugar, se encuentra la actitud, que se refiere a la evaluación que una persona tiene 

sobre un grupo o persona, y que puede ser positiva o negativa. Esta actitud refleja cómo 

se percibe y valora a las personas en función de su pertenencia a un grupo específico. 

 

En segundo lugar, está la orientación negativa, que es cuando una persona tiende a tener 

sentimientos y pensamientos negativos hacia un grupo o persona. Esto no se limita a una 

mala opinión ocasional, sino que refleja una actitud general de desagrado o rechazo hacia 

el grupo. 

 

Finalmente, el fenómeno intergrupal resalta que el prejuicio surge en el contexto de las 

relaciones entre diferentes grupos sociales. Así, el prejuicio no es solo un juicio 

individual, sino que está profundamente arraigado en las dinámicas y las interacciones 

entre estos grupos. Los prejuicios se forman y se perpetúan en función de cómo se 

relacionan y comparan los grupos entre sí, influyendo en la manera en que se perciben y 

se tratan mutuamente. 

 

Barreiro (2018), señala que los estereotipos juegan un papel esencial en la formación del 

prejuicio. Los estereotipos son ideas preconcebidas sobre los miembros de un grupo 

específico y forman parte del componente cognitivo de las actitudes. Así, los estereotipos 

ayudan a moldear y reforzar las actitudes negativas y las dinámicas entre grupos, 

contribuyendo a la creación y mantenimiento del prejuicio. 

 

Los estereotipos emergen cuando las personas clasifican a otros en distintos grupos 

basándose en características como la raza, el género o la edad. Esta clasificación facilita 

la organización de la información de manera más sencilla, pero también puede dar lugar 

a generalizaciones. En esta misma línea, Aguirre y Scavino (2018), destacan que la 

sociedad recurre a la edad cronológica para definir y categorizar a las personas, 

asignándoles roles, estatus y expectativas sociales. Esta práctica convierte la edad en un 

criterio fundamental para la clasificación social. 

 

De acuerdo con esta perspectiva, la OMS (s.f.) señala que más de la mitad de la población 

mundial sostiene prejuicios, estereotipos y discriminación basados exclusivamente en la 

edad cronológica, un fenómeno conocido como edadismo. Este tipo de discriminación 

puede afectar a personas de cualquier edad, ya sean jóvenes o mayores. La OMS 
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considera esta situación una preocupación significativa debido a su impacto negativo en 

el bienestar y la igualdad de oportunidades de las personas en diferentes etapas de la vida. 

 

Sin embargo, existe un término específico, traducido al español por Salvarezza como 

"viejismo", que se refiere a los prejuicios y la discriminación que enfrentan 

particularmente las personas mayores debido a su edad avanzada (Ludi, 2005). 

 

Por otro lado, la vejez está rodeada de una serie de mitos. Según Amico (2009), el término 

"mito" se entiende como un  

 

conjunto de creencias sobre una misma idea, que se impone en el seno de 

una colectividad (...). El mito es para cada pueblo una manera de ser y su 

relación con el medio natural en el que vive. Los mitos transmiten valores 

y creencias de una determinada cultura (p. 17). 

 

Estos mitos, carecen de una base empírica sólida, no están fundamentados en datos reales 

o investigaciones rigurosas.  

 

Sánchez (2005), plantea que muchos de los mitos sobre la vejez tienen una connotación 

predominantemente negativa. Uno de ellos es el de la senilidad, que asocia 

inevitablemente la vejez con la enfermedad y el deterioro mental. Este mito se manifiesta 

en la creencia extendida de que, al llegar a los 60 años, la salud de las personas se deteriora 

de manera rápida y continua, llevándolas a experimentar un declive caracterizado por un 

alto riesgo de enfermedades y debilidad.  

 

Otro de los mitos es el de la inutilidad que tiene sus raíces en la sociedad capitalista que 

valora la productividad y el poder en términos de producción material y ganancia 

económica. En este contexto, la actividad laboral remunerada se convierte en un indicador 

del valor personal. La creencia subyacente es que mayor producción equivale a mayor 

poder y estatus social. 

 

Así, se considera que, al llegar a la vejez y no estar activos en el trabajo remunerado, las 

personas mayores pierden su prestigio y valor social. 
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En esta línea, otro mito es el aislamiento social, que sostiene que las personas mayores 

prefieren la soledad y se alejan de la vida social. Sin embargo, Sánchez (2005), cuestiona 

esta idea, argumentando que es inexacta. En la sociedad actual, el concepto de "actividad" 

a menudo se asocia erróneamente únicamente con el trabajo remunerado o con la 

juventud. No obstante, la autora sostiene que la actividad en realidad abarca una amplia 

gama de acciones, incluyendo la realización de tareas cotidianas, el intercambio de 

conocimientos, la participación en actividades recreativas, la enseñanza y el uso del 

tiempo libre. 

 

Otro de los mitos es la falta de creatividad e incapacidad para aprender, se cree que las 

personas mayores tienen menos capacidad para aprender nuevas habilidades o ser 

creativas, y que este declive es una consecuencia inevitable de la vejez. Por lo tanto se 

cree que la capacidad para aprender y la creatividad están relacionadas únicamente con 

la juventud y la formación inicial para el mundo laboral. 

 

Por último, Sánchez (2005), aborda el mito de la asexualidad, que postula que, al superar 

los 60 años, las relaciones sexuales pierden su placer y las personas mayores se vuelven 

asexuales. Esta creencia errónea sostiene que el deseo sexual y la capacidad para disfrutar 

de la intimidad disminuyen notablemente con la edad, lo que lleva a la percepción de que 

la sexualidad deja de ser relevante para las personas mayores. 

 

Estos mitos y prejuicios negativos dan lugar al sentimiento de "gerontofobia". Este 

término describe el miedo a envejecer, que se manifiesta como una ansiedad o inquietud 

que una persona puede experimentar ante la idea de envejecer o de convertirse en una 

persona mayor. La gerontofobia abarca una serie de preocupaciones relacionadas con el 

envejecimiento, que incluyen temores sobre la pérdida de salud, la independencia y el 

estatus social (González, 2021). 
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II- Medios de comunicación  

 

Dado que esta investigación se centra en recopilar y analizar las representaciones sociales 

de la vejez en la prensa escrita, es fundamental incluir el recorrido histórico de los medios 

de comunicación en Uruguay. Posteriormente se desarrollará el poder que tienen los 

medios de comunicación en la construcción de representaciones sociales e influencia en 

la sociedad.  

 

1. Recorrido histórico de los medios de comunicación en Uruguay  

 

Baracchini (1981), llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre la evolución de las formas 

de comunicación en Uruguay, abarcando desde la época colonial hasta períodos más 

contemporáneos. Según el autor, durante la época colonial en la Banda Oriental, las 

comunicaciones se sustentaban en el transporte terrestre y acuático de personas y objetos.  

 

En tierra, se utilizaban caballos y carretas tiradas por bueyes, organizadas en caravanas 

con el fin de garantizar la seguridad durante los desplazamientos. Los mensajeros 

encargados de llevar mensajes de un lugar a otro se conocían como chasques, estos 

tuvieron un rol primordial en la época hasta los primeros años de la República.  

 

En el ámbito marítimo, se utilizaban veleros para las comunicaciones, aunque estas se 

veían limitadas por la profundidad cerca de la costa. Este sistema era especialmente 

relevante en contextos militares y gubernamentales. 

 

Durante el período de 1880 a 1915 en Uruguay, hubo avances significativos en los medios 

de comunicación. Se modernizaron los sistemas ferroviarios y marítimos con locomotoras 

y barcos a vapor. Además, se mejoraron los sistemas de señalización acuática y se 

renovaron los sistemas de iluminación. 

 

Luego se incorporaron dos nuevos modos de transporte: el automotor terrestre y la 

navegación aérea. El automóvil, especialmente popularizado por Ford, se convirtió en el 

medio de comunicación terrestre por excelencia. También se comenzaron a explorar las 

comunicaciones aéreas, con los primeros vuelos en aeroplano y dirigible. 
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Estos avances tecnológicos impulsaron la necesidad de mejorar la infraestructura vial y 

portuaria, así como también promovieron la creación de líneas comerciales de autobuses.  

 

En el siglo XIX y principios del XX, se introdujeron en Uruguay sistemas de 

comunicación como el telégrafo y el teléfono. Aunque inicialmente no eran considerados 

medios de comunicación de masas, facilitaron la rápida transmisión de noticias a las 

empresas periodísticas, lo que convirtió a los periódicos en el primer medio de 

comunicación masivo del país. La agilidad informativa que proporcionaron estos sistemas 

contribuyó significativamente al crecimiento y la difusión de la prensa escrita. 

 

Sin embargo, a partir de la década de 1920, la radio y más tarde la televisión, 

revolucionaron el panorama mediático. Estos medios ofrecían una comunicación más 

directa y dinámica, compitiendo con la prensa escrita y generando un nuevo tipo de 

consumo de noticias y entretenimiento. La radio comenzó a operar en Uruguay en la 

década de 1920, seguida por la televisión en la década de 1950. Estos avances 

tecnológicos cambiaron la forma en que la información y el entretenimiento llegaban a la 

población, rompiendo el monopolio informativo de los periódicos. 

 

2.  El Poder de los Medios de Comunicación en la Construcción de 

Representaciones Sociales e Influencia en la Sociedad 

 

Según Banchs (1986), en las sociedades modernas, los medios de comunicación de masas 

tienen una presencia abrumadora, bombardeando a las personas con una gran cantidad de 

información. Dentro de esta información, es evidente encontrar "(...) sin dificultad la 

expresión de valores, actitudes, creencias y opiniones, cuya sustancia es regulada por las 

normas sociales de cada colectividad" (p. 39).  

 

El impacto de la difusión de estos elementos por parte de los medios de comunicación es 

considerable y no debe ser subestimado. Los medios juegan un papel crucial en la 

formación de la opinión pública y en la configuración de la percepción colectiva de la 

realidad. La repetición y la prominencia que se otorgan a ciertos valores, actitudes o 

puntos de vista pueden moldear las creencias y opiniones de la audiencia, así como influir 

en sus comportamientos y actitudes hacia diversos temas sociales (Franchello, Laurino y 

Rodríguez, 2015).  
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Estas creencias y valores a menudo están impregnados de prejuicios y estereotipos 

profundamente arraigados en la sociedad. En este contexto, Sande y Capurro (2022) 

enfatizan la importancia de que el Trabajo Social impulse la concienciación y la 

desmitificación de estas concepciones negativas. Reconocer y valorar las capacidades y 

contribuciones de las personas mayores es esencial para fomentar una percepción más 

positiva y equitativa de su papel y potencial en la sociedad. 

 

Cárcamo, Rosales, Rodríguez y Montecinos (2017) señalan que los medios proporcionan 

a  “los usuarios algo en que pensar, que, si bien no es determinante en la creación de los 

juicios o procesos reflexivos y complejos del individuo, sí pone, en la mente de las 

personas, un cimiento para la edificación del pensamiento” (p. 899). 

 

Franchello, Laurino y Rodríguez (2015) plantean que los medios de comunicación tienen 

el poder de seleccionar que consideran adecuado e importante para su audiencia, 

incluyendo los temas, eventos y actores que deben ser abordados, así como la forma en 

que se presentan, incluyendo el uso de imágenes, léxico entre otros factores.   

 

Según las autoras no todos los grupos sociales poseen igual poder para establecer normas 

y valores en la sociedad. Aquellos grupos que tienen la capacidad de crear y modificar 

normas y valores ejercen una mayor influencia, estableciendo así la hegemonía. Según la 

definición de Moscovici (1988), la hegemonía se refiere a aquello que todos los miembros 

de un grupo comparten y que tiene una influencia coercitiva, imponiendo ideas o 

concepciones que son mayoritariamente aceptadas en esa sociedad.  

 

Franchello, Laurino y Rodríguez (2015), señalan qué los medios de comunicación ejercen 

una influencia tanto a nivel material como simbólico en la sociedad. En su dimensión 

material, los medios tienen la capacidad de difundir información y noticias que pueden 

impactar en decisiones políticas, económicas y sociales. A nivel simbólico, los medios de 

comunicación moldean la manera en que las personas piensan, sienten y se comportan. 

Esto se logra mediante la construcción y difusión de imágenes, narrativas y valores que 

influyen en la percepción que las personas tienen de sí mismas y de los demás.  
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En esta línea, las autoras argumentan que hay una estrecha relación entre el poder de 

influencia de los medios de comunicación y el concepto de la sociedad panóptica 

desarrollado por Michel Foucault.  

 

Foucault (2002) formuló la idea de la sociedad panóptica, inspirándose en el diseño del 

Panóptico propuesto por Jeremy Bentham. En este concepto, un vigilante central puede 

observar a los prisioneros en todo momento sin que ellos sepan si están siendo 

supervisados en un momento dado. Este sistema genera un efecto de autocontrol en los 

prisioneros, quienes ajustan su comportamiento para cumplir con las normas establecidas, 

debido a la incertidumbre sobre si están siendo vigilados o no. 

 

De manera similar, los medios de comunicación ejercen un poder de vigilancia y control 

sobre la sociedad. Mediante la difusión continua de información y mensajes, los medios 

moldean las percepciones, valores y comportamientos de las personas, a menudo sin que 

estas sean plenamente conscientes de la influencia que reciben. Esta dinámica crea un 

entorno en el que las personas, influenciadas por lo que ven y escuchan en los medios, 

ajustan su comportamiento para alinearse con las normas y expectativas sociales que se 

les transmiten. 

 

Por lo tanto, aunque la sociedad panóptica y el poder de los medios de comunicación 

operan de maneras diferentes, ambos influyen significativamente en el comportamiento 

y el pensamiento de las personas. 
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Qué Informan los Diarios sobre la Vejez 

 

1. Evolución Histórica de los Periódicos Elegidos 

 

Dentro de la vasta cantidad de documentos disponibles en Uruguay, se ha optado por 

seleccionar tres periódicos para explorar cómo se construyen prenociones que 

contribuyen a las identidades de las personas mayores y de los ciudadanos en general. 

Los diarios seleccionados son El País, El Observador y El Acontecer, cubriendo el 

periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2023. A continuación, se realizará una breve 

presentación de cada uno de estos periódicos seleccionados. 

 

El diario El País fue fundado el 14 de septiembre de 1918 por Leonel Aguirre, Eduardo 

Rodríguez Larreta y Washington Beltrán Barbat. Actualmente, está dirigido por el Dr. 

Guillermo Scheck. El periódico se destaca por su capacidad para ofrecer una amplia gama 

de información con un enfoque plural y objetivo (El País, s/f).  

 

Se distingue por ser el primer periódico de América del Sur en publicar su primera portada 

a color en 1945, un hito significativo en la historia de la prensa regional. Además, forma 

parte del Grupo de Diarios de América (GDA), que incluye a los once periódicos 

independientes más influyentes de Latinoamérica.  

 

Esta asociación estratégica posiciona a El País de manera destacada en el panorama 

mediático regional, proporcionándole acceso a una red de colaboración y cooperación 

con los principales medios de comunicación de la región. Como miembro del GDA, El 

País participa en iniciativas conjuntas, intercambio de información y recursos, y 

colaboración en la cobertura de eventos y noticias de relevancia regional e internacional 

(El País, s/f).  

 

En junio de 2024, El País se ha consolidado como el sitio de noticias en línea más visitado 

de Uruguay, seguido por Montevideo Portal y luego por El Observador (El País, s/f). Esto 

subraya su alta audiencia y reconocimiento tanto nacional como internacional, 

destacándose como el periódico con mayor trayectoria entre los seleccionados. 
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El diario El Observador fue fundado en 1991 por Ricardo Peirano, quien desarrolló su 

interés por el periodismo al colaborar con Ramón Díaz, abogado y economista, y fundador 

del semanario Búsqueda. Durante esta etapa, se encargó de seleccionar recortes de prensa 

para las columnas del semanario, lo que despertó su pasión por la profesión. 

 

Después de vivir varios años en Europa, donde profundizó su conocimiento sobre medios 

de comunicación y contribuyó con artículos en diferentes periódicos, consolidó su 

convicción de que los medios de comunicación no deberían estar alineados con partidos 

políticos (El Observador, octubre, 2021). 

 

En 1990, Héctor Viana Martorell, abogado con quien Peirano ya tenía relación, propuso 

asociarse para adquirir el periódico La Mañana. Sin embargo, este medio estaba 

estrechamente vinculado al Partido Colorado, específicamente al riverismo. Peirano tenía 

la visión de establecer un nuevo medio independiente de afiliaciones políticas. Así, en 

lugar de unirse a La Mañana, propuso la creación de un nuevo periódico. 

 

Esta idea atrajo a otros siete empresarios: Roberto Acle, Julio Blanco, Horacio Fernández 

Ameglio, Roberto Fossati, Lionel Hudson, Alfredo Iraola y Alfonso Pablo Varela (El 

Observador, octubre, 2021). El mismo actualmente en el 2024 tiene una alta audiencia, 

abordando múltiples temas que incluyen política, economía, cultura y deportes, tanto a 

nivel nacional como internacional (El País, s/f). 

 

El tercer diario seleccionado es El Acontecer, que tiene sus raíces en Durazno y se origina 

de una serie de proyectos periodísticos que surgieron incluso antes del retorno a la 

democracia en 1984. Este periódico se atribuye a la visión de Carlos Román, quien lideró 

varios de estos proyectos con el objetivo de proporcionar un medio de comunicación 

durante un período marcado por cambios políticos y la lucha por la libertad en una 

población previamente oprimida. Martín Román, el actual director del periódico e hijo de 

Carlos Román, continúa con este legado, posicionando a El Acontecer como un medio de 

comunicación respetado en la región (Diario El Público, enero, 2021). 

 

Este medio aborda una amplia gama de temas que van desde la política local y nacional 

hasta deportes, noticias policiales, y aspectos culturales que incluyen eventos como 

festivales locales, celebraciones tradicionales, exposiciones de arte, conciertos y obras de 
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teatro, entre otros. Además, se dedica a promover y difundir la literatura, la música, la 

danza y otras expresiones artísticas propias de la comunidad. 

 

2. Información brindada por la prensa escrita 

 

Después de proporcionar un contexto conciso sobre el surgimiento y la trayectoria 

histórica de cada periódico seleccionado, se procederá a detallar el número total de 

artículos identificados en cada uno. El objetivo consistió en seleccionar cuatro artículos 

mensuales que abordaran temas relacionados con la vejez. De esta manera, se obtendría 

una amplia variedad de publicaciones que permitirían identificar con mayor precisión los 

temas más frecuentes y aquellos que son menos tratados en dicho ámbito. 

 

En total se identificaron 53 artículos relacionados con el tema de la vejez. Del diario "El 

País", se seleccionaron 23 artículos; del "El Observador", 12 artículos; y del diario "El 

Acontecer", 18 artículos. Estos fueron escogidos porque en sus títulos o en su contenido 

desarrollado abordaban temas relacionados con la vejez o el envejecimiento. 

 

A continuación, se presentan las tablas en las que se ha sistematizado la información 

pertinente al tema de estudio seleccionado. Cada tabla contiene datos organizados según 

el diario que proporciona la información, el tema abordado, la fecha de publicación y la 

frecuencia de aparición del dato (si es recurrente o esporádico). Esto significa que las 

tablas muestran cómo y con qué regularidad se tratan ciertos temas relacionados con la 

vejez en cada periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   35 
 

2.1 EL PAIS 

 
 

Tabla 1: Datos correspondientes del periódico El País 

 

Titular o contenido 

desarrollado  

Fecha  Categorías 

más 

frecuentes  

Titular o 

contenido 

desarrollado 

Fecha Categorías 

menos 

frecuentes 

Estudio de Harvard 

revela por qué tiende a 

aumentar el peso 

corporal cuando 

envejecemos 

26/12/

2023 

 

Salud   Así afecta la 

soledad al 

cerebro de las 

personas 

mayores: los 

efectos del 

aislamiento 

social 

19/12/

2023 

 

Aislamiento 

Social 

Al entrar en la vejez, de 

no tomar medidas de 

precaución, el cuerpo 

pierde masa muscular y 

deja de coordinar bien los 

movimientos, algo que 

puede llegar a ser muy 

peligroso 

19/12/

2023 

Salud    

Cómo identificar si tiene 

fobia a envejecer: 

neuróloga describe los 

síntomas de la 

gerascofobia 

02/12/

2023 

Salud  

 

   

Hasta qué punto 

podemos detener el 

envejecimiento: claves 

para demorar las 

manifestaciones de la 

vejez 

22/11/

2023 

Salud  Encontrar el 

amor después de 

los 60: romances 

con más 

experiencia, 

paciencia y 

comprensión 

13/11/

2023 

 

Amor 

Ejercicio excéntrico: de 

qué trata, por qué es uno 

de los más efectivos y su 

importancia en la vejez 

21/11/

2023 

Salud      

Hay ciertos hábitos que 

hacen que afrontemos el 

paso de los tiempos 

mejor que otros. La 

polifarmacia es algo que 

incide, y se da 

frecuentemente en la 

población geriátrica. 

04/11/

2023 

Salud     
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Titular o contenido 

desarrollado   

 

Fecha Categoría  

más 

frecuentes 

Titular o 

contenido 

Fecha Categorías 

menos 

frecuentes 

El acuerdo entre el 

Ministerio de Educación 

y Cultura y el Banco de 

Previsión Social procura 

“fomentar la creación y 

difusión de contenidos 

culturales y educativos” 

dirigidos a las personas 

mayor. 

24/10/

2023 

Seguridad 

Social   

Existen muchos 

mitos respecto al 

deseo sexual de 

los adultos 

mayores; sin 

embargo, la 

sexualidad no es 

algo que deba 

terminar en esta 

etapa. 

10/10/

2023 

 

Sexualidad 

Las enfermedades que 

afectan al 

funcionamiento del 

cerebro afectan 

principalmente a los 

adultos mayores, aunque 

no es parte intrínseca del 

envejecimiento y se 

puede ayudar en su 

prevención. 

19/10/

2023 

Salud     

¿Cómo llegar bien a los 

100 años? Consejos de 

expertos en salud, 

economía y tecnología 

para una vejez saludable 

15/10/

2023 

Envejecimi-

ento 

saludable  

   

Cuatro alimentos que son 

imprescindibles para 

vivir más años y tener 

salud en la vejez 

19/09/ 

2023 

Salud    

¿Por qué dormimos cada 

vez menos horas? 

Factores que modifican 

los hábitos de sueño en la 

vejez 

12/09/

2023 

Salud     

Cómo ayudar a los 

adultos mayores con 

incontinencia urinaria 

para que mantengan su 

calidad de vida 

02/09/

2023 

Salud     
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Titular o contenido 

desarrollado   

 

Fecha Categorías 

más 

frecuentes 

Titular o 

contenido 

desarrollado   

Fecha Categorías 

menos 

frecuentes 

Mujer coreana de 73 años 

revela en TikTok los 

secretos de la juventud 

eterna y se vuelve viral. 

22/08/

2023 

Envejecim- 

iento/ 

Rejuveneci

miento  

Cómo atravesar 

uno de los 

momentos más 

difíciles de la 

vida: consejos 

para afrontar el 

retiro laboral 

14/08/

2023 

 

Salida 

Laboral  

 

Las personas mayores 

que tienen poco contacto 

social pueden tener más 

probabilidades de perder 

volumen cerebral en 

general, y en las áreas del 

cerebro afectadas por la 

demencia. 

18/08/

2023 

Salud-

Soledad 

   

¿Cómo prevenir y tratar 

el envejecimiento en el 

cuello y las manos? 

16/08/

2023 

Belleza     

Claves para el 

autocuidado en la 

adultez: ¿Qué hábitos 

son importantes a medida 

que crecemos? 

15/07/

2023 

Salud     

Cómo mantener 

músculos fuertes en la 

vejez: una vitamina clave 

para la salud muscular 

01/07/

2023 

 

Salud     

Tres recomendaciones 

que ayudan a prevenir 

patologías visuales en 

los adultos mayores 

29/06/

2023 

Salud    

La enfermedad es una 

vejez adquirida y la 

vejez una enfermedad 

natural, ya que hay 

enfermedades que se 

manifiestan de la misma 

forma que la vejez. 

20/06/

2023 

 

Salud    

 Fuente: Elaboración propia (2024). 
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En el periódico El País se han identificado veintitrés artículos que exploran diversos 

aspectos de la vejez, destacando la salud como el tema principal en la mayoría de ellos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud se define como "un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o 

enfermedades" (s/f, párr. 12). Esta definición subraya una perspectiva integral de la salud, 

que va más allá de la ausencia de enfermedades, abarcando el equilibrio en todas las 

dimensiones de la vida. 

 

Sin embargo, muchos de los artículos publicados en El País se enfocan en la estrecha 

relación entre la vejez y las enfermedades. Por ejemplo, uno de los artículos afirma: "la 

enfermedad es una vejez adquirida y la vejez una enfermedad natural, ya que hay 

enfermedades que se manifiestan de la misma forma que la vejez" (párr. 2).  

 

El artículo sugiere que, a medida que las personas envejecen, su riesgo de enfermarse 

puede aumentar. Además, los cambios naturales asociados con la vejez, como la pérdida 

de masa muscular, la disminución de la densidad ósea y el deterioro de funciones 

cognitivas y motoras, a menudo se asemejan a los síntomas de enfermedades. Esta 

similitud puede llevar a interpretar la vejez como un estado patológico, similar a una 

enfermedad, a pesar de que estos cambios son parte del proceso normal de 

envejecimiento. 

 

Este tipo de artículo puede reforzar la visión de la vejez como un periodo de deterioro 

inevitable, perpetuando estereotipos negativos sobre el envejecimiento. Al enfocarse en 

los cambios naturales asociados con la vejez, que a menudo se parecen a los síntomas de 

enfermedades, puede promover la percepción errónea de que el envejecimiento implica 

un deterioro generalizado de la salud y una mayor dependencia, ignorando aspectos 

positivos y la posibilidad de mantener un buen bienestar en la vejez. 

 

En esta línea, Ludi (2018) argumenta que tales comentarios pueden tener un impacto 

negativo en la autoestima y en la percepción que las personas mayores tienen de sí 

mismas, llevándolas a considerar que su vejez está inevitablemente condenada a la 

enfermedad y al deterioro. Además, estas percepciones influyen en cómo la sociedad en 

general trata a las personas mayores. 
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Adicionalmente, la autora (2018) argumenta que esta perspectiva también influye en el 

diseño y la implementación de políticas y servicios dirigidos a este grupo etario. Al 

centrarse predominantemente en la patología y el cuidado médico, existe el riesgo de 

descuidar aspectos fundamentales del bienestar integral, como el apoyo emocional y la 

promoción de una vida activa. 

 

Otro artículo que relaciona la vejez con la enfermedad afirma: “Las enfermedades que 

afectan al funcionamiento del cerebro son predominantes en los adultos mayores, aunque 

no son parte intrínseca del envejecimiento y se puede trabajar en su prevención” (El País, 

octubre, 2023, párr. 1). Este fragmento señala que, aunque las enfermedades neurológicas 

son más comunes en la vejez, no son inevitables. Destaca que es posible prevenir estas 

enfermedades mediante medidas adecuadas, desafiando la idea de que la enfermedad es 

una consecuencia inevitable del envejecimiento.  

 

Algunos artículos plantean la preocupación por mantener una buena salud en la vejez y 

otros ofrecen sugerencias al respecto. Uno de estos, titulado “Claves para el autocuidado 

en la adultez: ¿Qué hábitos son importantes a medida que crecemos?” (El País, agosto, 

2023, párr. 1), examina cuáles son los hábitos cruciales que deben adoptarse a medida 

que las personas envejecen para asegurar una salud óptima. 

 

Otro artículo informa los "Cuatro alimentos que son imprescindibles para vivir más años 

y tener salud en la vejez" (El País, septiembre, 2023, párr. 1). Este artículo subraya la 

importancia de una nutrición adecuada como factor clave para una vida prolongada y 

saludable en la etapa avanzada de la vida. 

 

Además, el artículo "¿Cómo llegar bien a los 100 años? Consejos de expertos en salud, 

economía y tecnología para una vejez saludable" (El País, octubre, 2023, párr. 1) ofrece 

una perspectiva integral sobre cómo lograr una vejez saludable. Este enfoque 

multidimensional abarca no solo aspectos de salud, sino también de economía y 

tecnología, proporcionando una visión completa de los factores que contribuyen al 

bienestar en la vejez. 

 

Asimismo, el artículo "Cómo mantener músculos fuertes en la vejez: una vitamina clave 

para la salud muscular" (El País, agosto, 2023, párr. 1) aborda la importancia de ciertos 
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nutrientes, especialmente vitaminas, para preservar la fuerza muscular y la funcionalidad 

durante el envejecimiento. 

 

Finalmente, "Ejercicio excéntrico: de qué trata, por qué es uno de los más efectivos y su 

importancia en la vejez" (El País, noviembre, 2023, párr. 1) explora el ejercicio excéntrico 

y su relevancia para mantener la salud física en la vejez. Este artículo destaca cómo esta 

forma específica de ejercicio puede ser particularmente beneficiosa para preservar la 

salud muscular y funcional en la etapa avanzada de la vida. 

 

Por otro lado, además de los cambios físicos y mentales que las personas atraviesan al 

envejecer, también enfrentan alteraciones fisiológicas. En respuesta a este último el 

periódico se enfoca en presentar diversas estrategias para mitigar o reducir el impacto de 

estos. Un ejemplo de esto es el artículo titulado "¿Cómo prevenir y tratar el 

envejecimiento en el cuello y las manos?" (El País, agosto, 2023, párr. 1).  

 

Este tipo de publicaciones refleja las creencias y valores predominantes en la sociedad, 

mostrando una tendencia a resistir y cuestionar los cambios visibles que acompañan al 

paso del tiempo. En lugar de aceptar estos cambios como una parte natural e inevitable 

del envejecimiento, se tiende a enfocar en estrategias para mitigar su impacto. 

 

Un artículo que ilustra esta tendencia es “Hasta qué punto podemos detener el 

envejecimiento: claves para demorar las manifestaciones de la vejez” (El País, noviembre 

de 2023, párr. 1). Según Ludi (2005), los cambios fisiológicos asociados con el 

envejecimiento a menudo no cumplen con los estándares estéticos predominantes, lo que 

puede llevar a la marginalización de las personas mayores. Esta discrepancia impulsa la 

búsqueda de métodos para reducir los signos del envejecimiento, en un contexto donde 

se mantiene una idealización y ciertos cánones de belleza que valoran un aspecto juvenil. 

 

Estas representaciones contribuyen a que las personas tengan temor irracional a 

envejecer, uno de los artículos publicado por el periódico, plantea cuales son estos signos 

para identificar este temor, "Cómo identificar si tiene fobia a envejecer: neuróloga 

describe los síntomas de la gerascofobia" (El País, diciembre, 2023, párr. 1).  

 



   41 
 

En cuento a los temas menos abordados en relación con la vejez se encuentran el amor, 

la sexualidad, el aislamiento social y la salida laboral. En cuanto a la sexualidad y el amor  

por ejemplo se plantea lo siguiente: "Existen muchos mitos respecto al deseo sexual de 

los adultos mayores; sin embargo, la sexualidad no es algo que deba terminar en esta 

etapa" (El País, octubre, 2023, párr.1),  "Encontrar el amor después de los 60: romances 

con más experiencia, paciencia y comprensión"(El País, noviembre, 2023, párr.1).  

 

Este tipo de artículos juega un papel crucial en la revisión de las creencias sociales 

predominantes sobre la sexualidad en la vejez. Tradicionalmente, existe una tendencia a 

asumir que el deseo sexual y la capacidad para mantener relaciones amorosas disminuyen 

o desaparecen en la edad avanzada. Estas ideas están basadas en estereotipos y 

suposiciones erróneas que no reflejan la realidad. 

 

2.2 EL OBSERVADOR  

 

 
Tabla 2: Datos correspondientes del periódico El Observador  

 

Titular o contenido 

desarrollado 

Fecha  Categoría 

más 

frecuente  

Titular o 

contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría 

menos 

frecuente 

La soledad en las 

personas mayores 

representa un desafío 

multifacético que exige 

respuestas a nivel 

individual, comunitario 

y político. 

18/12/

2023 

Aislamient-

o social  

Las cosas que 

mejoran cuando 

envejeces 

(incluido el sexo 

y varias 

habilidades 

cognitivas) 

11/12/

2023 

Sexualidad  

Telefónica y Meta se han 

aliado para colaborar e 

impulsar el acceso a la 

realidad virtual de las 

personas mayores a 

través del proyecto 

'Reconectados, la 

tecnología no tiene edad' 

de Fundación 

Telefónica. 

12/12/

2023 

Tecnología     

¿Cómo cambian los 

músculos en la vejez y 

cómo mantenerse en 

forma con la edad? 

4/12/2

023 

 

Salud     
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Titular o contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría  

más 

frecuente 

Titular o 

contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría  

Menos 

frecuente 

Los beneficiarios son 

unos 156 mil jubilados, 

pensionistas y 

beneficiarios de la 

asistencia a la vejez 

residentes en el país, que 

al 30 de octubre 

percibían los montos 

mínimos. 

29/11/

2023 

 

Seguridad 

Social  

Se duplicó la 

población mayor 

de 100 años en 

Uruguay en dos 

décadas: mirá 

cuántos hay 

ahora 

27/11/

2023 

 

Demografía 

Envejecimiento y 

obesidad, claves de una 

relación difícil pero que 

es cada vez más 

frecuente 

23/11/ 

2023 

Salud    

BPS: más de 19 mil 

pensionistas podrán 

acceder a celulares gratis 

por el Plan Ibirapitá 

25/10/

2023 

Seguridad 

social- 

Tecnología 

   

La Intendencia de 

Montevideo presentó un 

nuevo servicio de 

atención a situaciones de 

"violencia, abuso y 

maltrato" a personas 

mayores de 60 años. 

02/10 

/2023 

Seguridad 

Publica 

   

Más de 55.000 adultos 

mayores sufren de 

demencias en Uruguay. 

Dentro del sistema de 

salud público uruguayo, 

que es universal, existe 

un vacío legal y 

epidemiológico que 

vulnera los derechos 

humanos básicos de 

estos pacientes. 

26/09/

2023 

Salud    

Ahora se puede trabajar 

después de jubilarse: 

¿qué hay que hacer para 

implementarlo? 

03/08/

2023 

Seguridad 

Social 
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Titular o contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría  

más 

frecuente 

Titular o 

contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría  

menos 

frecuente 

"Un mito de la vejez es 

que la sexualidad 

eclipsa. Eso no es así, el 

deseo no desaparece 

nunca" 

12/07/

2023 

Mitos y 

estereotipos 

de vejez 

   

 Junio     

Fuente: Elaboración propia (2024). 

 

En el periódico El Observador se han identificado un total de doce artículos que abordan 

temas relacionados con la vejez. Este número sugiere que la temática de la vejez no se 

trata de manera recurrente en este medio. 

 

Adicionalmente, se observa que el periódico establece una estrecha vinculación entre la 

vejez y la seguridad social, entendida como un sistema integral diseñado para proteger a 

los ciudadanos contra los riesgos y contingencias que pueden afectar su bienestar 

económico y social a lo largo de su vida. Su propósito principal es proporcionar una red 

de protección financiera y social ante situaciones imprevistas que pueden impactar la 

capacidad de una persona para trabajar y mantener un nivel de vida adecuado (BPS, 

2020). 

 

Este sistema es administrado por el BPS, el organismo encargado de gestionar y 

supervisar todos los aspectos del sistema. Abarca, desde la retención porcentual de los 

ingresos del trabajador, pasa por un respaldo a lo largo de su trayectoria laboral y finaliza 

otorgando un beneficio hasta el fin de su vida luego de cumplir determinada edad y años 

aportados. Por otro lado, existen contemplaciones para aquellas personas que por un 

motivo u otro no hayan realizado sus aportes rigurosamente. Adicionalmente se amplía 

esta brecha de cobertura para familiares que han visto truncada su actividad por accidentes 

laborales (BPS, 2020). 

 

En este contexto, se encuentran artículos que abordan el apoyo económico recibido por 

los beneficiarios. Por ejemplo, un artículo de El Observador (noviembre de 2023) indica 

que "los beneficiarios son unos 156 mil jubilados, pensionistas y beneficiarios de la 
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asistencia a la vejez residentes en el país, que al 30 de octubre percibían los montos 

mínimos" (párr. 3). Este dato subraya la magnitud de la población que depende del 

sistema de seguridad social, destacando la importancia y el alcance de la asistencia 

económica para las personas mayores.  

 

Por otro lado, algunos artículos destacan los servicios adicionales que BPS ofrece a sus 

beneficiarios, especialmente en el ámbito de la tecnología. Un ejemplo de esto es el Plan 

Ibirapitá, como se refleja en el siguiente fragmento: "BPS: más de 19 mil pensionistas 

podrán acceder a celulares gratis por el Plan Ibirapitá" (El Observador, octubre, 2023, 

párr. 1).  

  

Este artículo evidencia que un gran número de personas mayores tendrán acceso gratuito 

a celulares gracias al Plan Ibirapitá. Este programa gubernamental en Uruguay está 

diseñado para promover la inclusión digital de las personas mayores. Su propósito es 

incentivar el uso y la integración de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) mediante la creación de espacios para el aprendizaje, la participación y la conexión. 

Como una política pública integral, el plan trabaja en colaboración con diversas 

instituciones para desarrollar un nuevo enfoque sobre la vejez y el envejecimiento, 

fundamentado en la perspectiva de los derechos (BPS, 2024). 

 

Este tipo de iniciativa se alinea con la Convención Interamericana sobre la Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), que reconoce el derecho al 

aprendizaje y al acceso a la tecnología. En particular, el Artículo 20 de la Convención, 

titulado "Derecho a la educación", establece el derecho de las personas mayores a recibir 

educación y a acceder a nuevas tecnologías, promoviendo su inclusión y participación en 

la sociedad digital. Así, el plan contribuye a fomentar la inclusión social y comunitaria 

de las personas mayores, permitiéndoles participar activamente en la sociedad digital y 

beneficiarse de las oportunidades que la tecnología ofrece en su vida diaria. 

 

Asimismo, el Artículo 21, "Derecho a la cultura", señala que las personas mayores tienen 

el derecho a mantener y expresar su identidad cultural, participar en la vida cultural y 

artística de su comunidad, y disfrutar de los avances científicos y tecnológicos. Por otro 

lado, el Artículo 26, "Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal", destaca la 

importancia de que las personas mayores puedan utilizar y beneficiarse de las nuevas 
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tecnologías, como Internet, de manera accesible (Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 2015). 

 

Por lo tanto, estos artículos reflejan cómo las políticas y programas como el Plan Ibirapitá 

no sólo proporcionan acceso a la tecnología, sino que también desafían y desmantelan 

muchos de los mitos y estereotipos negativos asociados con la vejez, como la idea de que 

las personas mayores no son capaces de aprender o adaptarse a nuevas tecnologías. 

 

Otro artículo que ejemplifica este enfoque es: "Telefónica y Meta se han aliado para 

colaborar e impulsar el acceso a la realidad virtual de las personas mayores a través del 

proyecto "Reconectados, la tecnología no tiene edad" de Fundación Telefónica" (El 

Observador, diciembre, 2023, Párr. 2). Este proyecto demuestra un esfuerzo adicional 

para integrar a las personas mayores en el uso de tecnologías avanzadas, como la realidad 

virtual, subrayando la importancia de la inclusión digital y el acceso a nuevas experiencias 

tecnológicas. 

 

En cuanto a los temas menos abordados sobre la vejez, se encuentran aspectos 

relacionados con la sexualidad y la demografía. En lo que respecta a la sexualidad, el 

artículo "Las cosas que mejoran cuando envejeces (incluido el sexo y varias habilidades 

cognitivas)" (El País, noviembre, 2023, párr. 1) destaca que el envejecimiento no está 

exclusivamente asociado con aspectos negativos. En lugar de centrarse únicamente en los 

desafíos del envejecimiento, el artículo resalta que existen dimensiones en las que pueden 

observarse mejoras, como en la sexualidad y en ciertas habilidades cognitivas. 

 

Por otro lado, en el ámbito demográfico, el periódico informa que la población de 

personas mayores de 100 años en Uruguay se ha duplicado en las últimas dos décadas. 

Este dato refleja una tendencia positiva en la longevidad y sugiere que la vejez puede ser 

una etapa de vida en la que muchas personas vivan. 
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2.3 EL ACONTECER  

 

Tabla 3: Datos correspondientes del periódico El Acontecer  

 

Titular o contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría 

más 

frecuentes 

Titular o 

contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría 

menos 

frecuente  

Incentivar la lectura en la 

comunidad, desde los más 

pequeños hasta los adultos 

mayores. 

21/12/ 

2023 

 

Participación  A pesar de la 

disminución en el 

uso de 

mascarillas y el 

cierre de 

fabricantes, los 

médicos todavía 

consideran 

valioso portar 

cubrebocas en 

espacios cerrados 

con mucha gente; 

en particular, 

para las personas 

mayores. 

 

 

9/12/ 

2023 

Salud 

 

El pasado fin de semana se 

llevaron a cabo las finales de 

la Liga Uruguaya de Newcom 

(Voleibol adaptado para 

personas mayores). 

 

 

13/12/ 

2023 

Participación     

Los adultos mayores vamos 

perdiendo autonomía. 

23/10/ 

2023 

Autonomía  Lo que he visto 

es que los adultos 

mayores tienden 

a tener 

desembolsar más 

dinero como 

deducible, 

copagos y recetas 

médicas. 

10/10/

2023 

Salud  
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Titular o contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría 

más 

frecuentes 

Titular o 

contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría 

menos 

frecuentes 

Por unanimidad, el Plenario 

Nacional del Frente Amplio 

(FA) aprobó las bases para el 

diálogo en seguridad social, a 

la vez qué dejó en libertad de 

acción a los diferentes 

sectores para actuar como 

estime pertinente en la 

campaña qué organizaciones 

vienen llevando adelante en 

procura de modificar el 

sistema jubilatorio. 

17/10/ 

2023 

Seguridad 

Social 

   

Sala de sesiones de la Junta 

Departamental de Durazno. 

Edil Adulto Mayor por un día. 

Apoya a REDAM. Participan 

grupos de adultos mayores del 

departamento. 

02/10/

2023 

Participación     

Edad de retiro: El proyecto de 

ley establece distintas 

transiciones para las personas 

qué se jubilen. 

27/09/

2023 

Jubilación El cáncer tiende a 

ser más común 

en personas 

mayores 

7/09/ 

2023 

 

Salud  

 

Una interesante y atrapante 

actividad de newcom para 

mayores de 70 años se llevó a 

cabo este sábado en el estadio 

cerrado Ernesto De León de 

Durazno. 

04/09/

2023 

Participación    

Con delegaciones de San 

José, Paso de los Toros, 

Montevideo Atlántida 

(Canelones), y Durazno, se 

desarrolla este sábado Torneo 

de Newcom +70 denominado 

Celebra la Vida. 

02/09/

2023 

 

Participación    

Radiografía de la longevidad 

en América Latina: cuáles son 

los factores que amenazan al 

envejecimiento saludable 

14/08/

2023 

Salud 
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Titular o contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría 

más 

frecuentes 

Titular o 

contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría 

menos 

frecuentes 

Experiencias estresantes en la 

niñez podrían generar 

secuelas hasta en la vejez 

09/08/

2023 

Salud 

 

 

 

 

 

 

  

BPS :“los beneficiarios de 

viviendas son sujetos de 

derechos activos y 

autónomos, que llevan 

adelante su vida como tales de 

manera independiente y 

cuando sus condiciones de 

autonomía se reducen o 

pierden, el programa prevé la 

posibilidad de que pasen, con 

su consentimiento, a residir 

en hogares de adultos 

mayores, recibiendo la 

asistencia y cuidados 

correspondientes” 

05/08/

2023 

 

Seguridad 

Social 
   

Con una variada propuesta, 

que va desde cerámica, tela, 

serigrafía, tallado en madera, 

entre otras, niños, 

adolescentes, adultos y 

adultos mayores encuentran 

allí un espacio en el que dejan 

volar la imaginación y la 

creación y fomentan la 

amistad. 

27/07/

2023 

Participación     

Tasa más alta de suicidios 

(42.8) se encuentra en la 

población de 90 años y más, 

seguida por las personas de 

entre 75 y 79 años, con una 

tasa de 39.0, y en tercer lugar 

las de entre 60 y 64 años, con 

32.4 muertes cada 100.000 

habitantes. 

 

19/07/

2023 

Salud mental    

“Estar sentado es el 

enemigo”: el movimiento 

clave para una vejez sana y 

feliz. 

15/07/

2023 

Salud  
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Titular o contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría 

más 

frecuentes 

Titular o 

contenido 

desarrollado 

Fecha Categoría 

más 

frecuentes 

Existe una asociación directa 

entre los requisitos 

nutricionales relacionados 

con la edad y la salud 

metabólica. Una nutrición 

óptima, según la edad, puede 

ayudar a mantenerla, 

mejorando así el período de 

vida sin enfermedades y la 

esperanza de vida de un 

individuo. 

05/06/

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud 

alimenticia 

   

Fuente: Elaboración propia (2024). 

 

Luego de realizar una revisión exhaustiva de todos los artículos publicados en el periódico 

El Acontecer durante el segundo semestre de 2023, se han identificado un total de 

diecisiete artículos que abordan el tema de la vejez.  

  

El cuadro evidencia que el periódico se enfoca principalmente en actividades dirigidas a 

las personas mayores. La mayoría de los artículos son invitaciones a eventos relacionados 

con deportes, política y arte, y proporcionan información detallada sobre fechas y 

ubicaciones. 

 

Este tipo de artículos fomenta la participación activa en la vida social, en consonancia 

con el concepto de envejecimiento activo. Este enfoque integral no solo abarca la salud 

física y mental, sino que también promueve una participación significativa en la vida 

comunitaria (Ludi, 2013). 

 

Según la autora, el envejecimiento activo se define como la capacidad de las personas 

mayores para involucrarse de manera significativa en sus comunidades y en actividades 

de interés personal. Este concepto subraya la importancia de mantener un alto grado de 

autonomía e independencia en la vida cotidiana. 

 

Para ilustrar lo mencionado, se presentarán algunos de los artículos que informan sobre 

los eventos y actividades realizadas "Una interesante y atrapante actividad de newcom 

para mayores de 70 años se llevó a cabo este sábado en el estadio cerrado Ernesto De 
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León de Durazno "(El Acontecer, septiembre, 2023, p.13),"Con delegaciones de San José, 

Paso de los Toros, Montevideo Atlántida (Canelones), y Durazno, se desarrolla este 

sábado el Torneo de Newcom +70 denominado Celebra la Vida" (El Acontecer, 

septiembre, 2023, p.13). 

 

Este tipo de representaciones demuestra que el Departamento de Durazno mantiene un 

compromiso con el envejecimiento activo mediante la organización de eventos diseñados 

específicamente para fomentar la participación de las personas mayores. Este enfoque es 

de gran importancia, ya que se alinea con los principios establecidos por la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 

(2015). 

 

En particular, el Artículo 8 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), estipula que “la persona mayor tiene 

derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la 

comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas” (párr. 55). Esta disposición 

subraya la importancia de asegurar que las personas mayores puedan participar de manera 

significativa en todos los aspectos de la vida, no solo como un ideal, sino como un derecho 

legalmente reconocido. 

 

En esta línea, Ludi (2013) destaca que las actividades y los espacios disponibles 

desempeñan un papel fundamental en el proceso de envejecimiento. Los profesionales, 

incluidos los trabajadores sociales, tienen la responsabilidad de desarrollar estrategias que 

garanticen el acceso a estas oportunidades para las personas mayores. A menudo, disfrutar 

plenamente de este derecho puede ser complicado debido a diversas barreras. Por ello, es 

crucial implementar medidas que superen estas dificultades y aseguren un acceso 

equitativo a oportunidades y espacios que promuevan un envejecimiento activo y 

participativo. 

 

Es por esta razón que la autora señala que “La participación, el poder integrarse a grupos 

o a espacios no aparece como dado, sino que está relacionado con las condiciones de 

posibilidad con que cuenta el grupo etario y cada uno de los/las viejos/as en particular” 

(Ludi, 2005. p.7). 
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Pindado (2008) plantea que la participación va más allá de la presencia física en un lugar; 

implica una experiencia emocional significativa. Participar conlleva un compromiso que 

trasciende la simple presencia, ya que se fundamenta en la conexión genuina con los 

demás. Esta conexión fomenta un sentimiento de pertenencia, brindando seguridad y 

generando emociones positivas. En esencia, la participación es un proceso que implica 

sentirse integrado y valorado dentro de un grupo, lo que proporciona satisfacción y 

bienestar. 

 

Pacheco (2021) citado en Sande y Capurro (2022), plantea que existen diversos estudios 

que evidencian como aquellas personas mayores que participan en grupos sociales  

 

mantienen una mejor calidad de vida en relación a aquellos que se 

encuentran socialmente aislados. Los altos niveles de participación 

evidencian mayores niveles de bienestar psicológico y de salud en general, 

teniendo en contraposición bajos índices de mortalidad y suicidios (p.17).  

 

El hecho de que  periódico publique artículos que visibilicen las actividades desarrolladas 

en el departamento de Durazno, así como la alta participación de las personas mayores en 

dichas actividades, resulta fundamental para desmantelar prejuicios y estereotipos 

comunes sobre la vejez. Entre estos prejuicios se encuentra la creencia de que las personas 

mayores son pasivas o desinteresadas en participar en actividades sociales. 

 

Algunos de los artículos qué hacen referencia a las actividades son  "incentivar la lectura 

en la comunidad, desde los más pequeños hasta los adultos mayores" (El Acontecer, 

diciembre, 2023, p.11),  "con una variada oferta que incluye cerámica, tela, serigrafía, 

tallado en madera, entre otras actividades, donde niños, adolescentes, adultos y adultos 

mayores encuentran un espacio para dejar volar la imaginación, fomentar la creatividad 

y fortalecer la amistad" (El Acontecer, julio, 2023,  p.8).  

 

Estos fragmentos destacan la existencia de actividades accesibles para todas las edades, 

lo cual promueve los encuentros intergeneracionales. Este aspecto es particularmente 

relevante según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
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Humanos de las Personas Mayores (2015), que enfatiza la importancia de fomentar la 

participación de las personas mayores en actividades que involucren a diversas 

generaciones. La Convención subraya que tal participación es fundamental para fortalecer 

la solidaridad y el apoyo mutuo, elementos esenciales para el desarrollo social. 

 

Algunos de los artículos publicados destacan que las actividades realizadas tienen como 

objetivo fomentar la creatividad y la imaginación, desafiando así una creencia persistente 

en la sociedad (Sánchez, 2005). Esta creencia errónea sostiene que las personas mayores 

carecen de creatividad y enfrentan dificultades para aprender, lo cual resulta infundado. 

Al poner de relieve estas actividades, el periódico contribuye a desmantelar dicho mito y 

a reconocer el potencial creativo y la capacidad de aprendizaje continuo que poseen las 

personas mayores 

 

Otro de los artículos hace referencia a que en "Sala de sesiones de la Junta Departamental 

de Durazno. Edil Adulto Mayor por un día. Apoya a REDAM. Participan grupos de 

adultos mayores del departamento" (El Acontecer, octubre, 2023, p.6). Este artículo 

destaca que las personas mayores tienen acceso a participar en asuntos políticos. Según 

la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores (2015), es fundamental que las personas mayores participen 

activamente en la política de sus sociedades. 

 

La Red de Adultos Mayores (REDAM) es una organización comprometida con la 

promoción y defensa de los derechos de las personas mayores. Su objetivo principal es 

fortalecer la capacidad de estas personas para reclamar y ejercer sus derechos, 

garantizando que sus necesidades y preocupaciones sean atendidas tanto a nivel político 

como social. En este contexto, las personas mayores juegan un papel crucial como 

participantes activos, asegurando que sus voces sean escuchadas y consideradas en la 

toma de decisiones (Ministerio de Desarrollo Social e Instituto Nacional de las Personas 

Mayores, 2019). 

 

Los temas menos abordados en el periódico se centran en aspectos de la salud de las 

personas mayores. Estos temas destacan cómo, con el envejecimiento, aumenta la 

propensión a enfrentar enfermedades y, por ende, los gastos asociados con su atención 

médica. Esto abarca tanto los costos directos en el sistema de salud, como consultas, 
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tratamientos y hospitalizaciones, como los gastos en seguros médicos para cubrir estos 

servicios. 

 

CONCLUSIONES 
 

Aunque el presente trabajo no permitió obtener conclusiones definitivas, dado que se basa 

en la cobertura de tres medios de comunicación durante un lapso de tiempo escueto, es 

decir, refleja una situación concreta y resumida a un momento específico, se considera 

que sirve como un análisis inicial. Este análisis debería ser continuado en  estudios futuros 

con una mayor frecuencia y amplitud para ofrecer una visión más completa y detallada. 

 

El estudio llevó a cabo una revisión exhaustiva de tres periódicos uruguayos—El País, El 

Observador y El Acontecer—para validar su objetivo general. La revisión abarcó 

artículos publicados entre junio y diciembre de 2023, lo que permitió examinar cómo se 

presenta la vejez en estos medios. El análisis de la información reveló patrones y enfoques 

específicos en la manera en que cada periódico aborda este tema. 

 

En relación con los objetivos específicos propuestos, el análisis del periódico El País 

revela que este medio aborda el tema de la salud de manera significativa. La mayoría de 

los artículos tienden a asociar la vejez con la enfermedad, sugiriendo que la probabilidad 

de padecer enfermedades aumenta con el paso de los años. Además, se afirma que los 

cambios naturales del envejecimiento a menudo se presentan de manera similar a los 

síntomas de diversas enfermedades. 

 

No obstante, algunos artículos argumentan que las enfermedades no son una parte 

inherente del proceso de envejecimiento. Desde esta perspectiva, generalizar que todas 

las personas mayores experimentarán enfermedades es incorrecto, ya que el 

envejecimiento es un proceso único que varía significativamente entre personas.  

 

El enfoque predominante en enfermedades y deterioro contribuye a la construcción de 

estereotipos negativos sobre la vejez, como la idea de que las personas mayores están 

siempre enfermas y son inherentemente débiles. Este enfoque limitado perpetúa una 

visión negativa y reduccionista de la vejez, desestimando la diversidad de experiencias y 

capacidades en esta etapa de la vida. 
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Asimismo, se plantea que es posible prevenir la aparición de ciertos problemas de salud 

mediante la adopción de hábitos saludables, como la práctica regular de actividad física 

y una alimentación adecuada, entre otros. Este enfoque promueve un envejecimiento 

saludable, con el objetivo de alcanzar la vejez en buenas condiciones de salud. 

 

Por otro lado, se observa una falta de aceptación de los cambios fisiológicos asociados 

con el envejecimiento, dado que el periódico se enfoca en cómo eliminarlos o reducirlos. 

Esta tendencia evidencia un intento de minimizar o negar estos cambios naturales. Este 

enfoque parece estar significativamente influenciado por los estándares de belleza y 

juventud, que no son recientes, sino que han sido impuestos por la sociedad durante 

décadas. 

 

En cuento a los temas menos abordados fueron la sexualidad, el amor, el aislamiento 

social y la salida laboral. Esta omisión es significativa, ya que una cobertura más amplia 

en estas áreas es esencial para una comprensión integral del envejecimiento. 

  

Cuando El País aborda temas como el amor y la sexualidad en la vejez, se enfoca en 

desmentir los mitos que sugieren que estos aspectos se vuelven menos importantes con la 

vejez. El periódico destaca que, contrariamente a estas creencias, la sexualidad y el amor 

siguen siendo aspectos activos y relevantes en la vida de las personas mayores. De esta 

manera, El País contribuye a desafiar los estereotipos, mitos negativos sobre la vejez. 

 

En relación con el segundo objetivo específico del estudio, se constata que El Observador 

dedica una parte significativa de sus artículos a los destinatarios de la seguridad social, 

enfocándose especialmente en los beneficios dirigidos a las personas mayores. Entre 

estos, se destaca el acceso gratuito a teléfonos móviles, que se proporciona mediante una 

colaboración entre el Banco de Previsión Social y el Plan Ibirapitá. 

 

Este programa tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación, un derecho 

fundamental en Uruguay. Los artículos que cubren este tema presentan una visión 

positiva de la vejez, resaltando cómo estas iniciativas permiten a las personas mayores 

seguir aprendiendo, estableciendo nuevas relaciones y participando activamente en la 

comunidad. 
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Además de los temas relacionados con la seguridad social, El Observador también destaca 

otros artículos, entre ellos uno que informa sobre la colaboración entre la Fundación 

Telefónica y Meta para promover el acceso de las personas mayores a la realidad virtual. 

Esta iniciativa pone de relieve que la tecnología no tiene edad y desafía el mito persistente 

de que las personas mayores no comprenden ni pueden aprender a utilizar nuevas 

tecnologías.  

 

En contraste, los temas demográficos, reciben menos atención, uno de ellos informa el 

aumento de personas centenarias en Uruguay. Este fenómeno indica una tendencia 

creciente en la esperanza de vida, sugiriendo que un número cada vez mayor de personas 

alcanzará la vejez. Este cambio demográfico invita a las generaciones actuales a 

reflexionar sobre cómo abordar y conceptualizar la vejez.  

 

Otro tema que se aborda de manera esporádica es la sexualidad en la vejez. Algunos 

artículos destacan que tanto la sexualidad como las habilidades cognitivas pueden mejorar 

con el tiempo, incluso en la etapa de la vejez. Esta perspectiva contribuye a una imagen 

positiva de la vejez, al evidenciar que es posible experimentar mejoras y mantener una 

buena calidad de vida en esta etapa. 

 

En relación con el tercer objetivo específico, el periódico El Acontecer destaca de manera 

significativa la alta participación y la amplia variedad de actividades disponibles en el 

departamento de Durazno para toda la población, incluidas las personas mayores. Esta 

cobertura subraya un claro compromiso con el concepto de envejecimiento activo, al 

promover un entorno en el cual las personas mayores no solo están incluidas, sino que 

también desempeñan un papel activo y participativo en la vida comunitaria. 

 

Esta representación desafía la creencia errónea de que, al llegar a la vejez, las personas 

mayores pierden interés en actividades y eventos. Por el contrario, el enfoque de El 

Acontecer demuestra que las personas mayores tienen un interés y una capacidad para 

involucrarse en actividades. Al ofrecer una amplia gama de opciones y oportunidades, el 

periódico evidencia cómo estas actividades contribuyen al bienestar general de las 

personas mayores. 
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Participar en actividades comunitarias y sociales no solo refuerza el sentido de 

pertenencia y propósito entre las personas mayores, sino que también juega un papel 

crucial en el mantenimiento de una buena salud física y mental. La involucración en 

actividades físicas, sociales y recreativas promueve el ejercicio regular, estimula la mente 

y ayuda a reducir el aislamiento social, todos factores que son esenciales para una vejez 

saludable y satisfactoria. 

 

En síntesis, la interrogante que motiva el trabajo ha encontrado respuesta a través del 

análisis exhaustivo de los tres periódicos mencionados, como abordan la vejez en un 

período de tiempo determinado. Se ha constatado que el espacio dedicado a la 

representación de la vejez varía entre los medios según sus enfoques y temáticas. Cada 

periódico ofrece una perspectiva distinta sobre el envejecimiento, con una cobertura que 

refleja diferentes aspectos y enfoques relacionados con la vejez. 
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ANEXO 

 

Periódico - El País  

 

Así afecta la soledad al cerebro de las personas mayores: los efectos del aislamiento 

social. (19/12/2023). El País. En: https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/asi-

afecta-la-soledad-al-cerebro-de-las-personas-mayores-los-efectos-del-

aislamiento-social 

 

Cuatro alimentos que son imprescindibles para vivir más años y tener salud en la vejez. 

(19/09/2023). El País. En: https://www.elpais.com.uy/bienestar/nutricion/cuatro-

alimentos-que-son-imprescindibles-para-vivir-mas-anos-y-tener-salud-en-la-

vejez 

 

Cómo ayudar a los adultos mayores con incontinencia urinaria para que mantengan su 

calidad de vida. (02/09/2023). El País. En: 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-ayudar-a-los-adultos-

mayores-con-incontinencia-urinaria-para-que-mantengan-su-calidad-de-vida 

 

Cómo identificar si tiene fobia a envejecer: neuróloga describe los síntomas de la 

gerascofobia.  (02/12/2023). El País. En: 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/como-identificar-si-tiene-fobia-a-

envejecer-neurologa-describe-los-sintomas-de-la-gerascofobia 

 

¿Cómo llegar bien a los 100 años? Consejos de expertos en salud, economía y tecnología 

para una vejez saludable. (15/10/2023). El País. 

En:https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-llegar-bien-a-los-100-

anos-consejos-de-expertos-en-salud-economia-y-tecnologia-para-una-vejez-

saludable 

 

Cómo mantenerse fuerte y no perder la coordinación a medida que se envejece: las 

recomendaciones de Harvard. (19/12/2023). El País. En: 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-mantenerse-fuerte-y-no-

https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/asi-afecta-la-soledad-al-cerebro-de-las-personas-mayores-los-efectos-del-aislamiento-social
https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/asi-afecta-la-soledad-al-cerebro-de-las-personas-mayores-los-efectos-del-aislamiento-social
https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/asi-afecta-la-soledad-al-cerebro-de-las-personas-mayores-los-efectos-del-aislamiento-social
https://www.elpais.com.uy/bienestar/nutricion/cuatro-alimentos-que-son-imprescindibles-para-vivir-mas-anos-y-tener-salud-en-la-vejez
https://www.elpais.com.uy/bienestar/nutricion/cuatro-alimentos-que-son-imprescindibles-para-vivir-mas-anos-y-tener-salud-en-la-vejez
https://www.elpais.com.uy/bienestar/nutricion/cuatro-alimentos-que-son-imprescindibles-para-vivir-mas-anos-y-tener-salud-en-la-vejez
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-ayudar-a-los-adultos-mayores-con-incontinencia-urinaria-para-que-mantengan-su-calidad-de-vida
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-ayudar-a-los-adultos-mayores-con-incontinencia-urinaria-para-que-mantengan-su-calidad-de-vida
https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/como-identificar-si-tiene-fobia-a-envejecer-neurologa-describe-los-sintomas-de-la-gerascofobia
https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/como-identificar-si-tiene-fobia-a-envejecer-neurologa-describe-los-sintomas-de-la-gerascofobia
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-llegar-bien-a-los-100-anos-consejos-de-expertos-en-salud-economia-y-tecnologia-para-una-vejez-saludable
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-llegar-bien-a-los-100-anos-consejos-de-expertos-en-salud-economia-y-tecnologia-para-una-vejez-saludable
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-llegar-bien-a-los-100-anos-consejos-de-expertos-en-salud-economia-y-tecnologia-para-una-vejez-saludable
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-mantenerse-fuerte-y-no-perder-la-coordinacion-a-medida-que-se-envejece-las-recomendaciones-de-harvard


   65 
 

perder-la-coordinacion-a-medida-que-se-envejece-las-recomendaciones-de-

harvard 

 

Cómo mantener músculos fuertes en la vejez: una vitamina clave para la salud muscular. 

(01/07/2023). El País. En: https://www.elpais.com.uy/bienestar/fitness/como-

mantener-musculos-fuertes-en-la-vejez-una-vitamina-clave-paralasaludmuscular 

 

¿Cómo prevenir y tratar el envejecimiento en el cuello y las manos?. (16/08/2023). El 

País. En:https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-prevenir-y-tratar-

el-envejecimiento-en-el-cuello-y-las-manos 

 

Cómo atravesar uno de los momentos más difíciles de la vida: consejos para afrontar el 

retiro laboral. (14/08/2023). El País.  En: 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-atravesar-uno-de-los-

momentos-mas-dificiles-de-la-vida-consejos-para-afrontar-el-retiro-laboral 

 

Claves para el autocuidado en la adultez: ¿Qué hábitos son importantes a medida que 

crecemos?. (15/07/2023). El País. En: 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/claves-para-el-autocuidado-en-la-

adultez-que-habitos-son-importantes-a-medida-que-crecemos 

 

Demencia: los 10 hábitos que pueden contribuir a la reducción del riesgo de padecer una 

alteración mental. (19/10/2023). El País. En: 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/demencia-los-10-habitos-que-

pueden-contribuir-a-la-reduccion-del-riesgo-de-padecer-una-alteracion-mental 

 

Ejercicio excéntrico: de qué trata, por qué es uno de los más efectivos y su importancia 

en la vejez. (21/11/2023). El País. En: 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/fitness/ejercicio-excentrico-de-que-trata-

por-que-es-uno-de-los-mas-efectivos-y-su-importancia-en-la-vejez 

 

Encontrar el amor después de los 60: romances con más experiencia, paciencia y 

comprensión, (13/11/2023). El País. En:  

https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-mantenerse-fuerte-y-no-perder-la-coordinacion-a-medida-que-se-envejece-las-recomendaciones-de-harvard
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-mantenerse-fuerte-y-no-perder-la-coordinacion-a-medida-que-se-envejece-las-recomendaciones-de-harvard
https://www.elpais.com.uy/bienestar/fitness/como-mantener-musculos-fuertes-en-la-vejez-una-vitamina-clave-paralasaludmuscular
https://www.elpais.com.uy/bienestar/fitness/como-mantener-musculos-fuertes-en-la-vejez-una-vitamina-clave-paralasaludmuscular
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-prevenir-y-tratar-el-envejecimiento-en-el-cuello-y-las-manos
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-prevenir-y-tratar-el-envejecimiento-en-el-cuello-y-las-manos
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-atravesar-uno-de-los-momentos-mas-dificiles-de-la-vida-consejos-para-afrontar-el-retiro-laboral
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/como-atravesar-uno-de-los-momentos-mas-dificiles-de-la-vida-consejos-para-afrontar-el-retiro-laboral
https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/claves-para-el-autocuidado-en-la-adultez-que-habitos-son-importantes-a-medida-que-crecemos
https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/claves-para-el-autocuidado-en-la-adultez-que-habitos-son-importantes-a-medida-que-crecemos
https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/demencia-los-10-habitos-que-pueden-contribuir-a-la-reduccion-del-riesgo-de-padecer-una-alteracion-mental
https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/demencia-los-10-habitos-que-pueden-contribuir-a-la-reduccion-del-riesgo-de-padecer-una-alteracion-mental
https://www.elpais.com.uy/bienestar/fitness/ejercicio-excentrico-de-que-trata-por-que-es-uno-de-los-mas-efectivos-y-su-importancia-en-la-vejez
https://www.elpais.com.uy/bienestar/fitness/ejercicio-excentrico-de-que-trata-por-que-es-uno-de-los-mas-efectivos-y-su-importancia-en-la-vejez


   66 
 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/encontrar-el-amor-despues-de-los-

60-mas-experiencia-paciencia-y-comprension-pero-no-es-un-lecho-de-rosas 

 

Estudio de Harvard revela por qué tiende a aumentar el peso corporal cuando 

envejecemos. (26/12/2023). El País. En: 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/estudio-de-harvard-revela-por-

que-tiende-a-aumentar-el-peso-corporal-cuando-envejecemos 

 

Hasta qué punto podemos detener el envejecimiento: claves para demorar las 

manifestaciones de la vejez. (22/11/2023). El País. En: 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/hasta-que-punto-podemos-

detener-el-envejecimiento-claves-para-demorar-las-manifestaciones-de-la-vejez 

 

Mujer coreana de 73 años revela en TikTok los secretos de la juventud eterna y se vuelve 

viral. (22/08/2023). El País.  En: https://www.elpais.com.uy/eme/moda-y-

belleza/mujer-coreana-de-73-anos-revela-en-tiktok-los-secretos-de-la-juventud-

eterna-y-se-vuelve-viral 

 

No dejemos a los ancianos solos: estudio encuentra relación entre soledad y demencia. 

(18/08/2023). El País.  En: https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/no-

dejemos-a-los-ancianos-solos-estudio-encuentra-relacion-entre-soledad-y-

demencia 

 

¿Por qué dormimos cada vez menos horas? Factores que modifican los hábitos de sueño 

en la vejez. (12/09/2023). El País. En: 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/descanso/por-que-dormimos-cada-vez-

menos-horas-factores-que-modifican-los-habitos-de-sueno-en-la-vejez 

 

Por una vida digna en la vejez, más amor y menos benzodiacepinas, (04/11/2023). El 

País. En:https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/por-una-vida-digna-en-

la-vejez-mas-amor-y-menos-benzodiacepinas 

 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/encontrar-el-amor-despues-de-los-60-mas-experiencia-paciencia-y-comprension-pero-no-es-un-lecho-de-rosas
https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/encontrar-el-amor-despues-de-los-60-mas-experiencia-paciencia-y-comprension-pero-no-es-un-lecho-de-rosas
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/estudio-de-harvard-revela-por-que-tiende-a-aumentar-el-peso-corporal-cuando-envejecemos
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/estudio-de-harvard-revela-por-que-tiende-a-aumentar-el-peso-corporal-cuando-envejecemos
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/hasta-que-punto-podemos-detener-el-envejecimiento-claves-para-demorar-las-manifestaciones-de-la-vejez
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/hasta-que-punto-podemos-detener-el-envejecimiento-claves-para-demorar-las-manifestaciones-de-la-vejez
https://www.elpais.com.uy/eme/moda-y-belleza/mujer-coreana-de-73-anos-revela-en-tiktok-los-secretos-de-la-juventud-eterna-y-se-vuelve-viral
https://www.elpais.com.uy/eme/moda-y-belleza/mujer-coreana-de-73-anos-revela-en-tiktok-los-secretos-de-la-juventud-eterna-y-se-vuelve-viral
https://www.elpais.com.uy/eme/moda-y-belleza/mujer-coreana-de-73-anos-revela-en-tiktok-los-secretos-de-la-juventud-eterna-y-se-vuelve-viral
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/no-dejemos-a-los-ancianos-solos-estudio-encuentra-relacion-entre-soledad-y-demencia
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/no-dejemos-a-los-ancianos-solos-estudio-encuentra-relacion-entre-soledad-y-demencia
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/no-dejemos-a-los-ancianos-solos-estudio-encuentra-relacion-entre-soledad-y-demencia
https://www.elpais.com.uy/bienestar/descanso/por-que-dormimos-cada-vez-menos-horas-factores-que-modifican-los-habitos-de-sueno-en-la-vejez
https://www.elpais.com.uy/bienestar/descanso/por-que-dormimos-cada-vez-menos-horas-factores-que-modifican-los-habitos-de-sueno-en-la-vejez
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/por-una-vida-digna-en-la-vejez-mas-amor-y-menos-benzodiacepinas
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/por-una-vida-digna-en-la-vejez-mas-amor-y-menos-benzodiacepinas


   67 
 

Queremos vivir muchos años, pero sin envejecer. (20/06/2023) .El País. En: 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/queremos-vivir-muchos-anos-

pero-sin-envejecer 

 

Sexualidad en la tercera edad: la actividad sexual en la vejez no solo es posible, sino 

también saludable. (10/10/2023). El País. En: 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/sexualidad-en-la-tercera-edad-la-

actividad-sexual-en-la-vejez-no-solo-es-posible-sino-tambien-saludable 

 

Unos 20.000 pensionistas por vejez recibirán celular gratis del Plan Ibirapitá: conozca los 

detalles. (24/10/2023). El País. En: 

https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/unos-20-000-pensionistas-por-

vejez-recibiran-celular-gratis-del-plan-ibirapita-conozca-los-detalles 

 

Tres recomendaciones que ayudan a prevenir patologías visuales en los adultos mayores. 

(29/06/2023). El País. En: https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/tres-

recomendaciones-que-ayudan-a-prevenir-patologias-visuales-en-los-adultos-

mayores 

 

Periódico - El Observador  

 

Ahora se puede trabajar después de jubilarse: ¿qué hay que hacer para implementarlo?. 

(03/08/2023). El Observador. En: https://www.elobservador.com.uy/nota/ahora-

se-puede-trabajar-despues-de-jubilarse-que-hay-que-hacer-para-implementarlo--

20238219350 

 

Así afecta la soledad al cerebro de las personas mayores. (18/12/2023). El Observador. 

En: https://www.elobservador.com.uy/nota/asi-afecta-la-soledad-al-cerebro-de-

las-personas-mayores-20231218122738 

 

BPS: más de 19 mil pensionistas podrán acceder a celulares gratis por el Plan Ibirapitá. 

(25/10/2023),  El Observador 

En:  https://www.elobservador.com.uy/nota/pensionistas-a-la-vejez-de-bps-mas-

de-19-000-podran-acceder-a-celulares-gratis-20231024181215 

https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/queremos-vivir-muchos-anos-pero-sin-envejecer
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/queremos-vivir-muchos-anos-pero-sin-envejecer
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/sexualidad-en-la-tercera-edad-la-actividad-sexual-en-la-vejez-no-solo-es-posible-sino-tambien-saludable
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/sexualidad-en-la-tercera-edad-la-actividad-sexual-en-la-vejez-no-solo-es-posible-sino-tambien-saludable
https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/unos-20-000-pensionistas-por-vejez-recibiran-celular-gratis-del-plan-ibirapita-conozca-los-detalles
https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/unos-20-000-pensionistas-por-vejez-recibiran-celular-gratis-del-plan-ibirapita-conozca-los-detalles
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/tres-recomendaciones-que-ayudan-a-prevenir-patologias-visuales-en-los-adultos-mayores
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/tres-recomendaciones-que-ayudan-a-prevenir-patologias-visuales-en-los-adultos-mayores
https://www.elpais.com.uy/bienestar/vida-sana/tres-recomendaciones-que-ayudan-a-prevenir-patologias-visuales-en-los-adultos-mayores
https://www.elobservador.com.uy/nota/ahora-se-puede-trabajar-despues-de-jubilarse-que-hay-que-hacer-para-implementarlo--20238219350
https://www.elobservador.com.uy/nota/ahora-se-puede-trabajar-despues-de-jubilarse-que-hay-que-hacer-para-implementarlo--20238219350
https://www.elobservador.com.uy/nota/ahora-se-puede-trabajar-despues-de-jubilarse-que-hay-que-hacer-para-implementarlo--20238219350
https://www.elobservador.com.uy/nota/asi-afecta-la-soledad-al-cerebro-de-las-personas-mayores-20231218122738
https://www.elobservador.com.uy/nota/asi-afecta-la-soledad-al-cerebro-de-las-personas-mayores-20231218122738
https://www.elobservador.com.uy/nota/pensionistas-a-la-vejez-de-bps-mas-de-19-000-podran-acceder-a-celulares-gratis-20231024181215
https://www.elobservador.com.uy/nota/pensionistas-a-la-vejez-de-bps-mas-de-19-000-podran-acceder-a-celulares-gratis-20231024181215


   68 
 

 

¿Cómo cambian los músculos en la vejez y cómo mantenerse en forma con la edad?. 

(04/12/2023). El Observador. En: https://www.elobservador.com.uy/nota/como-

cambian-los-musculos-en-la-vejez-y-como-mantenerse-en-forma-con-la-edad--

202312495541 

 

En Uruguay se medica cuatro veces más a los pacientes con demencia que en países como 

Gran Bretaña o España. (26/09/2023). El Observador. En: 

https://www.elobservador.com.uy/nota/en-uruguay-se-medica-cuatro-veces-

mas-a-los-pacientes-con-demencia-202392116400 

 

Envejecimiento y obesidad, claves de una relación difícil pero que es cada vez más 

frecuente. (23/11/2023). El Observador. En: 

https://www.elobservador.com.uy/nota/envejecimiento-y-obesidad-claves-de-

una-relacion-dificil-pero-que-es-cada-vez-mas-frecuente-2023112317478 

 

Intendencia de Montevideo presentó servicio para que adultos mayores denuncien 

violencia. (02/10/2023). El Observador.  En: 

https://www.elobservador.com.uy/nota/intendencia-de-montevideo-presento-

servicio-para-que-adultos-mayores-denuncien-violencia-abusos-y-maltratos-

2023102162813 

 

Las cosas que mejoran cuando envejeces (incluido el sexo y varias habilidades 

cognitivas).  (11/12/2023). El Observador. En: 

https://www.elobservador.com.uy/nota/las-cosas-que-mejoran-cuando-

envejeces-incluido-el-sexo-y-varias-habilidades-cognitivas--2023121173648 

 

Pago a jubilados del BPS con canasta de fin de año: ¿cuándo se cobra y a quiénes incluye?. 

(29/11/2023). El Observador. En: https://www.elobservador.com.uy/nota/bps-

pago-a-jubilados-con-canasta-de-fin-de-ano-cuando-se-cobra-y-a-quienes-

incluye--2023112911429 

 

Se duplicó la población mayor de 100 años en Uruguay en dos décadas: mirá cuántos hay 

ahora. (27/11/2023). El Observador. En: 

https://www.elobservador.com.uy/nota/como-cambian-los-musculos-en-la-vejez-y-como-mantenerse-en-forma-con-la-edad--202312495541
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https://www.elobservador.com.uy/nota/se-duplico-la-poblacion-mayor-de-100-

anos-en-uruguay-en-dos-decadas-mira-cuantos-hay-ahora-20231127123758 

 

 

Telefónica y Meta se unen para impulsar el acceso a la realidad virtual. (12/12/2023). El 

Observador. En:  https://www.elobservador.com.uy/espana/telefonica-y-meta-se-

unen-para-impulsar-el-acceso-a-la-realidad-virtual--2023121275426 

 

Un mito de la vejez es que la sexualidad eclipsa. Eso no es así, el deseo no desaparece 

nunca (12/07/2023). El Observador. En: https://www.elobservador.com.uy/nota/-

un-mito-de-la-vejez-es-que-la-sexualidad-eclipsa-eso-no-es-asi-el-deseo-no-

desaparece-nunca-agustin-squella-filosofo-chileno-202371271736 

 

Periódico - El Acontecer  

 

Argentina: Massa fue el más votado y definirá con Milei en el balotaje quién será el 

próximo presidente. (23/10/2023). El Acontecer. En: 

https://drive.google.com/drive/folders/1AyFpKBwQ2ceaguZBTcpwnDHAtkO9

OBxI 

 

Central gana 2-1 a Wanderers en partido intenso: La definición del Ciudad de Durazno 

2023 se estira hasta el sábado. (13/12/2023), El Acontecer. En: 

https://drive.google.com/file/d/12wiJTfdyL95XmPArmZ1TMtUfgxkrfhD1/view 

 

Comuna duraznense realizó llamado interno y externo para ocupar cargos de agentes 

educadores de tránsito: cierra el lunes. (5/08/2023). El Acontecer. En: 

https://drive.google.com/file/d/1yipz9vSLYuu04fbRD7kqF1khopsjmnGP/view 

 

Corriente colorada que postula a Guzmán Acosta y Lara desarrolla asamblea abierta sobre 

seguridad ciudadana. (9/08/2023). El Acontecer. En: 

https://drive.google.com/file/d/1yrjLI1IUV-K55Pkq7_TY53xoCrgnMh5A/view 

 

Datos primarios del censo 2023: Más envejecidos seguimos siendo 3 millones. 

(7/9/2023). El Acontecer. En: 

https://www.elobservador.com.uy/nota/se-duplico-la-poblacion-mayor-de-100-anos-en-uruguay-en-dos-decadas-mira-cuantos-hay-ahora-20231127123758
https://www.elobservador.com.uy/nota/se-duplico-la-poblacion-mayor-de-100-anos-en-uruguay-en-dos-decadas-mira-cuantos-hay-ahora-20231127123758
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https://drive.google.com/file/d/1znZB94HQnPFm6GxrlyRArAmjws_zjZuH/vie

w 

 

Durazno fue sede de Torneo de Newcom +70 años y Paso de los Toros se coronó. 

(4/09/2023). El Acontecer. En: 

https://drive.google.com/file/d/1zbWeJ8ndZjOmLzQyYX0imwG3tgKn6ttm/vie

w 

 

En régimen de ventas totales, 41 toros Braford de ‘4 Rumbos’ promediaron USD 2872,68. 

(2/10/2023). El Acontecer. 

En:https://drive.google.com/drive/folders/1AyFpKBwQ2ceaguZBTcpwnDHAtk

O9OBxI 

 

Entrevista a Sebastián Marset: sensibilizados con el narco.  (9/12/2023). El Acontecer. 

En: https://drive.google.com/file/d/139qS6PpstgCJm3W4RG4p9Ahqt_KjFj-

k/view 

 

Escuelas de Durazno recibirán Hoteles de polinizadores para contribuir a conservar las 

especies. (27/09/2023). El Acontecer. En: 

https://drive.google.com/file/d/107dOl7mNKN5cR4zBcpQOMkzvYbpG0B1o/v

iew 

 

Fútbol Senior: Sportivo Yí se adjudicó la temporada 2023 «Pablo Llanes López». 

(14/08/2023). El Acontecer. En: 

https://drive.google.com/file/d/1yxGSkB_aQqnqI5xzxUvfRaR4WbhdnIjL/view 

 

Guido Manini Ríos presentó anoche en Durazno el proyecto contra la usura. (27/07/2023). 

El Acontecer. En: 

https://drive.google.com/file/d/1yQ1Pmx_P3ZznD3dsdMVm0DQr2r1ZyYty/vie

w 

 

La San Pedro del Durazno por llevar a Straneo a la IDD, postular a Coirolo a Diputados 

y definir apoyo nacional. (5/06/2023). El Acontecer. En:  

https://drive.google.com/file/d/1znZB94HQnPFm6GxrlyRArAmjws_zjZuH/view
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https://drive.google.com/file/d/1RzXC7yYR1JqTr1zI6v5QVDWuLGkLkYyW/

view 

 

Operativo policial desmantela red de narcotráfico en Durazno. (19/07/2023). El 

Acontecer. En: 

https://drive.google.com/file/d/1yOMastJIGuugpHveq33NrroYIhCzDsxd/view 

 

Plenario del Frente Amplio aprobó libertad de acción para el plebiscito del PIT-CNT 

sobre seguridad social. (17/10/2023). El Acontecer. En: 

https://drive.google.com/drive/folders/1AyFpKBwQ2ceaguZBTcpwnDHAtkO9

OBxI 

  

Reunión inicial entre organizaciones de festivales de Durazno y Santa Catalina para el 

Pre-Durazno 2023.  (2/09/2023). El Acontecer. En: 

https://drive.google.com/file/d/1zb9Y1VSLOfX1sVt9wLAC15OdZnQy0RHQ/v

iew 

 

Ripoll al cruce de Díaz Landoni: “un infractor contumaz que incita al odio contra los 

inspectores”. (15/07/2023). El Acontecer. En: 

https://drive.google.com/file/d/1R7d_6NL-JIatAyUFZzCzkgial_gussHt/view 

 

Selecciones de Durazno no viajan a San José por falta de locomoción.  (21/12/023). El 

Acontecer. En: 

https://drive.google.com/file/d/13RR4IGC6Nh6L7HnlZgjFfBnLeOCnUOSH/vi

ew 

 

Vehículos incautados, aguas servidas, saneamiento y bolsa de trabajo: temas que 

preocupan a los ediles. (10/10/023). El Acontecer. En: 

https://drive.google.com/drive/folders/1AyFpKBwQ2ceaguZBTcpwnDHAtkO9

OBxI 
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