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RESUMEN

El artículo presenta los resultados de una revisión 
bibliográfica cuyo objetivo fue producir un 
estado del arte sobre la diversidad en el campo 
gerontológico en América Latina y el Caribe. Se 
revisaron estudios realizados entre el 2010 y 
2021, sobre las experiencias de envejecimiento 
de personas mayores con discapacidad, LGTB, 
migrantes y de los pueblos originarios. La revisión 
bibliográfica fue guiada por el método SALSA 
(Search, AppraisaL, Synthesis and Analysis). Los 
resultados fueron analizados por grupo, mostrando 
para cada uno temas centrales: para el grupo 
discapacidad, las limitaciones en la vejez como 
generadoras de deterioro y declive imposibilitando 
la participación social; para el grupo LGTB, el peso 
de las normas sociales que restringen la expresión 
de identidades  sexuales y de género disidentes; 
para el grupo migraciones, el cruce con el tema 
de los cuidados y las ambivalencias ligadas a un 
curso de vida binacional; para el grupo pueblos 
originarios, las tensiones entre la cosmovisión de 
las personas y los cambios culturales impactando 
su rol social. Se identificaron ejes discursivos 
transversales en el corpus, destacando la vejez 
desigual y excluyente que muchas personas 
experimentan al mismo tiempo que la capacidad de 
agencia, reinvención y resistencia que manifiestan 
en sus prácticas cotidianas.
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ABSTRACT

The article presents the results of a literature review 
whose objective was to produce a summary and 
analysis on diversity in the gerontological field 
in Latin America and the Caribbean. Studies 
carried out between 2010 and 2021 on the aging 
experiences of older people with disabilities, 
members of the LGBT community, migrants, and 
Indigenous peoples were reviewed. The literature 
review was guided by the SALSA (Search, 
AppraisaL, Synthesis and Analysis) method. The 
results were analyzed by group, showing central 
themes for each one: for the disability group, 
limitations in old age as generators of deterioration 
and decline, making social participation 
impossible; for the LGBT group, the weight of 
social norms that restrict the expression of dissident 
sexual and gender identities; for the migration 
group, the intersection with the theme of care 
and the ambivalences linked to a binational life 
course; and for the Indigenous group, the tensions 
between the worldview of First Nations people and 
the cultural changes impacting their social role. 
Transversal discursive axes were identified in the 
corpus, highlighting the unequal and exclusionary 
old age that many people experience at the same 
time as the capacity for agency, reinvention, and 
resistance that these elderly people manifest in their 
daily practices.
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1. INTRODUCCIÓN

Este artículo analiza cómo los estudios realizados en América Latina y el Caribe (ALC) sobre 
vejez se han interesado en cuatro grupos de personas mayores y generado conocimientos 
sobre una diversidad de experiencias de envejecimiento. El enfoque de la diversidad es un 
desafío clave para la gerontología contemporánea a nivel internacional (Westwood,2019) y 
conlleva admitir que la diferencia, y la percepción de ésta, pueden generar opresión y mar-
ginalización en la vida de las personas (British Association of Social Workers, 2021). Si bien 
se ha reconocido la pluralidad de condiciones en que se envejece (WHO, 2021) y múltiples 
estudios internacionales han demostrado las desigualdades acumuladas en el curso de vida 
(Crystal, Shea y Reyes, 2017; Dannefer, 2003; Dannefer y Settersten, 2010), los estudios sobre 
envejecimiento no han incorporado de forma suficiente otras formas de diversidad como parte 
del diseño, muestreo y análisis (Westwood, 2019). Esta observación coincide con modelos de 
envejecimiento normativos, como el envejecimiento exitoso (Rowe y Kahn, 1997; 2015), donde 
envejecer adecuadamente se logra adoptando hábitos de vida sanos y manteniendo un cierto 
nivel de actividad tanto mental como física, sin que las condiciones de vida, factores identitarios 
o preferencias de las personas figuren en la ecuación (Minkler y Holstein, 2008). Sin embar-
go, encubrir la diversidad en los estudios y modelos sobre envejecimiento conlleva a un doble 
sesgo (Carreona y Noymerabc, 2015): no se perciben las desigualdades sociales al mismo 
tiempo que se promueve un supuesto consenso en torno al estilo de vida que deberían tener las 
personas mayores envejeciendo de manera responsable (Westwood, 2019). En otras palabras, 
estos discursos oscurecen tanto las condiciones en las cuales se envejece como la capacidad de 
agencia de las personas mayores, que se puede definir como la libertad de los seres humanos 
de actuar, hacer elecciones y desarrollar estrategias para enfrentar las presiones estructurales 
(Grenier, 2012).

Se realizó una revisión bibliográfica cuyo objetivo fue producir un estado del arte sobre la 
manera en que el campo científico gerontológico de ALC se ha interesado en la diversidad de 
envejecimientos, y específicamente en las experiencias de las personas mayores con discapaci-
dad, LGTB, migrantes y/o pertenecientes a los pueblos originarios. La elección del muestreo en 
torno a estas posiciones sociales (Grenier, 2012) se basa en la voluntad de indagar sobre los 
desafíos que podrían encontrarse en estos grupos, particularmente en el plano de las posibles 
tensiones entre las condiciones estructurales de las trayectorias de envejecimiento y las prácti-
cas de agencia de las personas mayores. Las dos preguntas que guiaron el trabajo fueron las 
siguientes: ¿Qué dicen los estudios realizados sobre el envejecimiento de personas mayores 
con discapacidad, pertenecientes a los pueblos originarios, migrantes y/o LGTB, ¿Qué señala 
esta revisión sistematizada con respecto a la diversidad de experiencias de envejecimiento y 
a la relación entre condiciones estructurales y ejercicio de la agencia? Las respuestas podrán 
aportar a la comprensión de los envejecimientos diversos y de las desigualdades sociales que 
se pueden ver involucradas en este proceso. 
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2. DISEÑO Y MÉTODO
Para realizar este trabajo, se ha optado por una revisión bibliográfica sistematizada sobre es-
tudios realizados en América Latina y el Caribe (ALC) entre los años 2010 y 2021 y que dan 
a conocer las experiencias de envejecimiento de personas mayores en cuatro grupos sociales: 
personas con discapacidad, LGBT, migrantes y de los pueblos originarios. Para ello se empleó 
el método SALSA (Search, AppraisaL, Synthesis and Analysis), que consta de cuatro etapas: 
búsqueda; evaluación; síntesis; análisis (Codina, 2018). 

3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS
A continuación, se describe la manera en que se llevó a cabo cada una de las etapas del mé-
todo utilizado, con el fin de contestar las preguntas de investigación.

En primer lugar, la búsqueda tuvo por objetivo recolectar documentos para generar un corpus 
de evidencia científica formado por artículos científicos, libros e informes escritos y publicados 
por investigadores/as. La revisión fue acotada al período 2010-2021, utilizando las siguientes 
bases de datos: Web of Science (WoS), Scopus, SciELO y Social Science Database (ProQuest). 
Para ello, se estableció una lista de palabras claves en inglés, español y portugués, siendo 
algunas transversales y otras propias de cada sector temático. En esta primera etapa, los re-
sultados de la búsqueda fueron 257 publicaciones. Dado las circunstancias y los desafíos que 
circundaron la publicación formal de trabajos investigativos en ALC (Latindex,2023), se reco-
noce la posibilidad que la revisión bibliográfica haya obviado textos relevantes no publicados 
de manera oficial, por eso, se utilizó posteriormente una combinación de diferentes técnicas 
para identificar estudios adicionales, lo que se denomina «búsqueda creativa» (Hawker et al., 
2002). Se usó la técnica de «bola de nieve» (Patticrew y Roberts, 2006), que consiste en revisar 
las referencias citadas en una fuente seleccionada. También se exploró Google Scholar y final-
mente, se contactó a investigadores/as y expertos/as en el área para solicitar material biblio-
gráfico no catalogado en los repertorios científicos ya mencionados. Luego de estos procesos, 
se identificaron y seleccionaron 37 artículos adicionales relacionados con al menos uno de los 
cuatro grupos de personas mayores en ALC1. Los resultados de esta revisión de literatura fueron 
administrados usando el software de base de datos bibliográfico «Endnote».

Gráfico 1 Diagrama de Flujo: resultados de búsqueda por sectores

Fuente: elaboración propia

1 Para mayor detalle véase el flujograma de este proceso en el Gráfico 1
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Para la segunda etapa de evaluación y selección de los documentos a analizar, se utilizaron los 
siguientes criterios de inclusión, que fueron aplicados al resumen del artículo, o bien, a seccio-
nes del texto completo en el caso que el resumen no fuese suficientemente explícito: 

- Objeto de estudio: experiencias/condiciones de envejecimiento.

- Grupo de interés: personas mayores que pertenecieran al menos en uno de los grupos 
identificados (discapacidad, pueblos originarios, migrantes o LGTB). 

- Área geográfica: estudios realizados en ALC. Estudios interesados en la situación de 
personas provenientes de ALC, pero que viven en otras regiones (por ejemplo, personas 
mayores latinoamericanas que emigraron a Estados Unidos y residen en Norteamérica).

- Metodología: resultados de estudios empíricos de carácter cualitativo, cuantitativo o mixto.

Con respecto a la tercera etapa correspondiente a la síntesis, se sistematizó cada una de las 
publicaciones que forman parte del corpus a través de una ficha bibliográfica. Como lo sugiere 
Codina (2018), la síntesis tiene una doble dirección: la de agregar y la de interpretar. En el 
marco de esta revisión bibliográfica se siguieron ambos propósitos, para lo cual se construyó 
una tabla dividida por sector de interés, dando a conocer el objetivo y los resultados de cada 
publicación. Esta parte permitió elaborar la sección descriptiva de los resultados (ver punto 
3.1). Además, se graficó en un mapa el registro de los países desde donde emergieron los 
estudios de cada sector temático (Gráfico 2).

Finalmente, para la cuarta etapa, el análisis, se realizó considerando en conjunto los grupos y 
en base a los cuatro pasos de análisis de contenido en espiral descritos por Creswell (2007): 
gestión de los datos, lectura y notas, descripción, clasificación e interpretación, representación 
y visualización. En primer lugar, la gestión de datos implicó revisar la información recopilada 
en la tabla elaborada en la etapa de la síntesis. En segundo lugar, la lectura y redacción de 
notas consistió en hacer una primera ronda del conjunto de datos como medio para obtener 
una visión general y transversal del material y resaltar los temas abarcados por los artículos 
reseñados. En tercer lugar, se elaboró un árbol de codificación de manera inductiva, a partir de 
los distintos temas identificados en los artículos (por ejemplo, «dolor/sufrimiento», «derechos», 
«discriminación»). Una vez codificado el corpus en torno a los 28 códigos del árbol, se realizó 
un proceso de integración del material en categorías más amplias, capaces de dar cuenta de 
los principales ejes discursivos emanados del análisis transversal de los estudios reseñados: 
experiencias desiguales, identidades violentadas, prácticas de resistencias. En cuarto lugar, se 
presentaron narrativamente los resultados del análisis cualitativo realizado. Debido a las res-
tricciones de espacio en el artículo, el estudio sobre la diversidad en el envejecimiento se limitó 
a la literatura científica publicada en solo cuatro grupos, proponiendo un análisis específico y 
transversal de las temáticas abarcadas. Este procedimiento conlleva el riesgo de producir ge-
neralizaciones sobre la diversidad, pues no se pudo profundizar en los múltiples e inevitables 
ejes de diferenciación propias de cada intersección. No obstante, se consideró que el valor de 
presentar esta primera revisión bibliográfica sobre la diversidad de las trayectorias de enveje-
cimiento en ALC, así como el hecho de invitar a una interpretación consecuente y precavida de 
los resultados, justificaban la realización del estudio.
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4. RESULTADOS 

4.1. ESTUDIOS REVISADOS EN CADA SECTOR TEMÁTICO

Se seleccionaron y analizaron 46 publicaciones en el marco de esta revisión sistematizada 
sobre diversidad en la vejez, la que incluye: 11 artículos sobre discapacidad, 8 artículos refe-
rentes a migración, 12 artículos relativos a la comunidad LGTB, y 15 artículos sobre pueblos 
originarios. Para contestar la primera pregunta de investigación, la Tabla 2 sintetiza los obje-
tivos y principales resultados de cada documento, mientras que en el Gráfico 2 se representa 
en una cartografía los datos de los estudios recopilados en los diferentes países de la región.  

Gráfico 2: Cartografía de los países de ALC donde se realizaron los estudios 
analizados según el sector

 

Fuente: elaboración propia 

En relación a los estudios revisados sobre discapacidad, los enfoques teóricos y metodológicos 
utilizados para estudiar el cruce entre vejez y discapacidad son mayormente individualizado-
res, concibiendo la discapacidad principalmente como una condición personal. Se destacan 
varios tipos de situaciones de discapacidad, sean cognitivas, funcionales o intelectuales (Rodri-
gues et al., 2015; Sánchez y Chávez, 2016), cada una mostrando una especificidad en las 
trayectorias de envejecimiento y utilización de los servicios de salud. Sin embargo, algunos 
estudios muestran cómo los factores socioeconómicos, niveles educativos y relaciones de gé-
nero, así como el acceso a servicios de salud, influyen en la prevalencia de las situaciones de 
discapacidad en personas mayores, invitándonos a considerar los determinantes sociales de 
éstas (Albala el al., 2011; Fuentes et al., 2013; Rodrigues et al., 2015). 

De manera general, la literatura analizada presenta a las personas mayores con discapacidad 
como vulnerables y receptoras de asistencia, sea ésta pública, familiar o privada (Castillo et al., 
2017). Desde la experiencia de las personas mayores con discapacidad, las limitaciones en la 
vejez son vistas bajo la lógica del deterioro, producen en las personas una imagen devaluada 
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de sí mismas y afectan su sentimiento de seguridad. Lo anterior puede involucrar el abandono 
de roles sociales y familiares, reforzando la alteración de la identidad de quienes cursan la ve-
jez con o adquiriendo una discapacidad. (Arroyo y Salas, 2014) Por otro lado, como resultado, 
la discapacidad se ve exacerbada bajo condiciones como el sentimiento de soledad y aban-
dono. (Castellanos y López, 2010; Arroyo, 2011). El principal temor de las personas mayores 
con discapacidad pareciera ser el de la dependencia, la que conlleva a una pérdida de estatus 
social y autonomía (Arroyo, 2011; Castellanos y López, 2010; Castillo et al., 2017)., siendo 
uno de los problemas que enfrenta este grupo el acceso a servicios públicos 

Sobre prácticas susceptibles de mitigar los efectos perjudiciales de la discapacidad, se rescata 
la práctica religiosa, como una herramienta que provee fortaleza espiritual, así como preserva-
ción de la salud, tanto física como mental, actuando como un elemento resiliente para enfrentar 
la adversidad (Velásquez et al., 2011; Castellanos y López, 2013). De la misma manera la 
existencia de redes sociales familiares y comunitarias, generan un impacto positivo en su cali-
dad de vida (Gallardo y Paéz, 2020). Por último, se llama a generar una mirada comprensiva, 
más amplia, del significado que otorgan las personas mayores a su vejez y discapacidad, una 
mirada que avance hacia modelos que promuevan las capacidades de las personas mayores, 
reconociendo la diversidad de esta población. (Castellanos y López, 2010).

En segundo lugar, muchas de las temáticas identificadas en los estudios sobre diversidad sexual 
y de género se articulan a partir de una norma social y cultural que autoriza –o no– a las per-
sonas mayores LGTB a expresar su identidad sexual y de género. En ese sentido, los contextos 
de la heteronormatividad (dos Santos y de Souza, 2016; Giribuela, 2014; Rada, 2011) y el 
edadismo se conjugan propiciando situaciones de marginalización social o invisibilización de 
las personas mayores LGTB (Rada, 2019). Si bien se observa un contexto global de promoción 
de la igualdad social para las personas mayores, muchas de ellas pertenecientes a la población 
LGTB pueden experimentar el viejismo, en particular los hombres, debido a que rompen con los 
esquemas y criterios estéticos frecuentemente valorizados en esta comunidad (dos Santos y de 
Souza, 2016; Villar et al., 2019). 

Hay puntos de inflexión que marcan las trayectorias de vida de las personas mayores LGTB y 
que son experimentados en un contexto histórico y social de represión, lo anterior significa la 
búsqueda de alternativas para la expresión de su sexualidad (Rada, 2015). Por ejemplo, para 
las mujeres mayores lesbianas que son madres, la vejez puede proporcionar más espacios de 
libertad dada la partida de los hijos de su hogar, dando paso al encuentro con ellas mismas y 
a dar forma y sentido a un goce sexual e identitario postergado (Rada, 2019). 

 En ALC, el hecho que en algunos países hayan aprobado leyes que protegen los derechos de 
las personas LGTB se observa por muchos como el resultado de luchas históricas de las cuales 
han sido parte (Iacub et al. 2019). Desde una mirada de la población mayor LGTB, el resulta-
do de esas luchas es visto como un proceso que requiere un tiempo de ajuste para tener una 
mayor sensación de confianza y seguridad de expresarse libremente, debido a que muchas 
personas mayores LGTB son discriminadas por lógicas de exclusión social (Giribuela, 2014; 
Rada, 2017) y de homofobia internalizada (De Oliveira y de Araújo, 2020. Por su parte, las 
personas trans conforman un grupo que ha experimentado una precariedad máxima en térmi-
nos socioeconómicos, laborales, afectivos y de seguridad personal, llegando algunos estudios a 
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señalar la imposibilidad de pensar el envejecimiento para este grupo, siendo su esperanza de 
vida inferior a 40 años (Fuentes y Osorio, 2020; Rada, 2013; Yoshioka at al., 2019). 

En tercer lugar, en cuanto a los artículos seleccionados que abordan la temática de migración, 
se abarcan los cuidados y la situación de las mujeres mayores en relación a las migraciones 
internacionales. Por una parte, se enuncian los casos de mujeres mayores que realizan labores 
de cuidado hacia sus nietos/as que permanecen en el país de origen cuando sus padres y ma-
dres han migrado, comprometiendo su proyecto de vida.  (Neira y Pérez, 2013; Pérez y Neira, 
2017). También están aquellas madres que migran acompañando a sus hijos/as y cuidan de 
sus nietos/as mientras estos/as trabajan. (Díaz y Marroni, 2017). Lo anterior se consideran 
prácticas de un ciclo migratorio que contiene diferentes aristas. En esta primera experiencia mi-
gratoria, se pueden observar sentimientos que transitan entre el disfrute de pasar tiempo con los 
nietos/as, así como también el sentirse «útiles» o acompañadas, y la preocupación que supone 
una excesiva responsabilidad en el cuidado y la educación de sus nietos/as (Neira y Pérez, 
2013; Pérez y Neira, 2017). En sus relatos, se advierte que la situación socioeconómica de las 
personas mayores puede verse beneficiada por las remesas recibidas (Pena, 2020). En el se-
gundo caso, se reconocen los matices involucrados en la experiencia de migrar acompañando 
a la familia. Por un lado, se identifica la presión ejercida hacia las mujeres mayores para que 
desarrollen labores de cuidado, y por otro, las posibles formas de emancipación que al mismo 
tiempo pueden emerger en esta experiencia, sobre todo a nivel económico (Díaz y Marroni, 
2017). 

Estudios sobre las personas mayores migrantes que envejecen en el país que las ha acogido, 
indican que éstas suelen mantener prácticas culturales del país de origen (Lorio y Lopes, 2013; 
Kunz et al., 2020) y vivir ciertas ambivalencias con respecto a la identificación con la cultura 
adoptada (Lorio y Lopes, 2013). Las personas mayores de este grupo narran experiencias de 
discriminación cultural en su trayectoria de vida, como también vivencias de solidaridad que 
han emergido como respuestas ante estas situaciones, a menudo conectadas a su condición 
de migrantes (Díaz y Marroni, 2017) Por otro lado, otro estudio focalizado en este grupo de 
la población aborda las representaciones que tienen las personas mayores migrantes sobre 
los efectos sociales y familiares de la migración internacional, particularmente al momento de 
regresar a sus países de origen (Ávila y Torres, 2013).

Finalmente, en cuanto a estudios identificados que abordan la temática de los pueblos origi-
narios, se plantea la importancia de considerar la cosmovisión de las personas mayores para 
entender sus trayectorias de envejecimiento y participación social (Reyes y Villasana, 2010). En 
algunos estudios, las personas que envejecen en sus comunidades cumplen roles fundamentales, 
particularmente en términos de la transmisión de la sabiduría ancestral y preservación de las 
tradiciones (García et al., 2020; Marques et al., 2015; SENAMA, 2015; Zerda, 2019). Sin 
embargo, se identifica que en ciertas comunidades los roles atribuidos a las personas mayores 
varían considerablemente según el género (Aguiar y Díaz, 2017), así como de las transforma-
ciones sociohistóricas y generacionales de un pueblo, perdiendo por ejemplo su posición de 
sabio/a o consejero/a (Laso y Males, 2018). En esa línea, estudios abordan la fragmentación 
de las comunidades originarias producto de la modernización, lo que ha significado la migra-
ción de jóvenes hacia la ciudad por la difícil situación económica y la falta de trabajo, enfren-
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tando las personas mayores situaciones de soledad y aislamiento (Hernández et al., 2017; 
SENAMA, 2015; Waters y Gallegos, 2014).  

En términos de servicios de salud, se reconoce la importancia de incorporar adaptaciones in-
terculturales para suscitar una mejor adherencia de las personas mayores indígenas al sistema 
(Borghi y Carreira, 2015; Pelcastre et al., 2017). También se destacan desigualdades socioe-
conómicas y sanitarias que marcan el envejecimiento de este grupo (Paredes et al., 2018), 
específicamente en zonas rurales alejadas, donde las personas tienen un acceso limitado a 
los servicios y a la participación política y social, lo cual aumenta las posibilidades de tener 
dificultades en temas de salud mental y física (Gallardo et al., 2016; Gallardo et al., 2018; 
Waters y Gallegos, 2014). No obstante, se reconocen igualmente diversos vínculos de apoyo 
que se manifiestan a través de las prácticas espirituales, de las redes familiares y comunitarias 
(Hernández et al., 2012).

4.2. EJES TEMÁTICOS TRANSVERSALES

Para abordar la segunda pregunta de investigación, «¿Qué nos señala esta revisión sistema-
tizada con respecto a la diversidad de experiencias de envejecimiento y a la relación entre 
condiciones estructurales y ejercicio de la agencia?», se presentan tres ejes discursivos que 
fueron identificados a partir del análisis temático. Estos engloban los tres sectores planteados 
en esta revisión, y corresponden a: experiencias desiguales; identidades violentadas; prácticas 
de resistencia. 

4.2.1. Experiencias desiguales 

Estudios referentes a todos los sectores explorados señalan dinámicas de desventajas sociales 
y económicas que aparecen en el cruce de la vejez con la discapacidad, diversidad sexual y 
de género, migración y pueblos originarios. Así, las personas mayores de estos cuatro grupos 
pueden verse enfrentadas a situaciones de vulneración y desigualdad socioeconómica como 
cultural, impactando su salud, rol social e inclusión social. 

En cuanto a la temática de la discapacidad, es posible observar que una doble trayectoria, de 
envejecimiento y discapacidad, pueden conformar experiencias de exclusión social. La disca-
pacidad en la vejez es asociada con una imagen de improductividad (Arroyo y Salas, 2014; 
Velásquez et al., 2011), asimilando a la persona como una carga para el entorno en términos 
de cuidados y de dependencia económica, (Castellanos y López, 2010; 2013). Estos estereo-
tipos propician una perspectiva negativa hacia el cruce de la vejez con la discapacidad, cons-
truyendo un estatus social desde la vulnerabilidad para las personas principalmente afectadas, 
lo que puede reducir su margen de agencia (Velásquez et al., 2011). Aquí se vislumbra la 
construcción social del cruce vejez/discapacidad, permitiendo entender que la experiencia de 
la discapacidad no es solo individual. De hecho, considerando que la prevalencia de discapa-
cidad es mayor en las personas mayores en situación de pobreza, con baja escolaridad, y en 
las mujeres (Albala et al., 2011; García, et al., 2012), no se puede obviar los determinantes 
sociales de esta trayectoria de envejecimiento.

Un acceso restringido a oportunidades culturales o socioeconómicas se perfila también en los 
demás sectores. En el cruce de la vejez con la diversidad sexual o de género, por una parte, 



É m i l i e  R ay m o n d ,  v i c t o R i a  c a R R a s c o - P av e z ,  b e a t R i z  R o d R í g u e z - g u t i É R R e z ,  l o R e n a  P a t R í c i a 
g a l l a R d o - P e R a l t a ,  h e R m i n i a  g o n z á l v e z - t o R R a l b o ,  P a u l i n a  o s o R i o - P a R R a g u e z  y  s a R a  c a R o - P u g a

Rev ista PR isma social  nº 42 | 3eR tR imestRe,  ju l io 2023 | issn: 1989-346942 151

se observa que el hecho de haber enfrentado discriminaciones en el mundo laboral a lo largo 
de la vida tiene consecuencias en las condiciones de envejecimiento y jubilación, ya que las 
posibilidades de desempeño económico de las personas se han visto aminoradas (Rada, 2011; 
2015; 2018. Por otra parte, además de la homofobia que ha marcado su trayectoria de vida, 
las personas mayores LGBT experimentan viejismo en los espacios de encuentro de las comuni-
dades LGTB, así como en las representaciones culturales de éstas (Iacub, 2019; Rada, 2018; 
2019; Veras, 2020). Lo que Rada llama la «ultravisibilidad de lo joven» (2018) puede limitar 
las oportunidades de socialización en este grupo y acentuar la exclusión social de las personas 
mayores LGBT, debido a que tienden a ser marginalizadas de lugares físicos como simbólicos, 
anteriormente seguros para ellos/as.

En el caso de las personas mayores que migran, un alto porcentaje lo hizo siendo más jóvenes, 
debido a la precariedad laboral y económica en su lugar de residencia. Al retornar siendo 
mayores a su país de origen, envejecen enfrentando dificultades tanto económicas como de 
seguridad social, una realidad que contrasta con la posibilidad de obtener un mayor bienestar 
económico y laboral (Lima y Sánchez, 2011; Ávila y Torres, 2013). Las personas que migran 
siendo mayores, en su mayoría acompañando a sus hijos/as, se pueden encontrar, durante el 
proceso de instalación en el país de acogida, en condiciones de dependencia económica, pues 
su rol principal consiste en cuidar los nietos/as, lo que dificulta la búsqueda de actividades 
productivas propias. (Díaz y Marroni, 2017). Por otra parte, en el caso de aquellas personas 
mayores con hijos/as migrantes viviendo en el extranjero, tienden a sufrir deficiencias económi-
cas al ver sus redes de apoyo reducidas, por lo que su situación de bienestar depende de esta 
relación a distancia; así quienes ven debilitado ese apoyo se exponen a situaciones de insegu-
ridad económica y riesgo social, debiendo en muchos casos, depender de ayudas solidarias de 
terceras personas (Pena, 2019).

En relación a los pueblos originarios, se enfatiza que, durante su trayectoria de vida, las per-
sonas mayores experimentan condiciones adversas como la pobreza, la discriminación y la 
falta de reconocimiento de sus derechos (Aguilar y Díaz, 2017; Gallardo et al., 2018). Debido 
a los procesos de estructuración y jerarquización social, que los/as segregan por motivos ra-
cistas, las personas nativas pueden permanecer fuera de los circuitos económicos nacionales 
(Waters y Gallegos, 2014) así como las oportunidades de educación y participación política. 
A esta marginalización de los escenarios socio-económicos y políticos mayoritarios se suma el 
desmantelamiento de los territorios originarios ancestrales y el fenómeno de la urbanización, lo 
que sigue alimentando la migración hacia las urbes grandes de largas franjas de la población 
originaria y suele conllevar una pérdida de liderazgo y rol social para las personas mayores 
(Hernández et al., 2017; SENAMA, 2015; Waters y Gallegos, 2014). 

4.2.2. Identidades violentadas 

Además de experimentar posibles situaciones de desigualdad socioeconómica y cultural, las 
personas mayores de los cuatro grupos pueden experimentar las consecuencias sociales de rom-
per con la reproducción de identidades habitualmente asignadas a la vejez. Estas situaciones 
de transgresión identitaria se conforman en sociedades donde la diferencia funcional, étnica 
o sexual y de género constituye una causa de discriminación, en ocasiones sutil (Rodrigues et 
al., 2015), y otras veces de forma abierta (Fuentes et al., 2013; Rada, 2011). Es necesario 
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destacar que estos discursos y prácticas de carácter prejuicioso se suman e interrelacionan con 
un viejismo generalizado (Observatorio del Envejecimiento, 2021), que amplía el carácter sub-
versivo -en el sentido de alteración del orden social o moral establecido–de las intersecciones 
exploradas (Veras et al., 2020).

Muchas personas mayores con discapacidad, ven deteriorada su identidad debido a la pérdida 
de roles sociales, sintiéndose poco útiles. La mayoría de las personas mayores han construido 
su identidad en torno a su vida productiva (Castellanos y López, 2010) por lo que el referirse 
a ellas/os utilizando un lenguaje inapropiado, las/os sitúa en una posición de mayor desven-
taja, acentuando la mirada asistencialista. Lo anterior produce un distanciamiento mayor con 
la sociedad, emergiendo sentimientos de soledad y olvido (Arroyo, 2011). Así, este deterioro 
o pérdida no sólo termina afectando su cuerpo sino también la percepción sobre sí mismos, 
dejándolos/as en un estado de vulnerabilidad que afecta su autoestima y relación con otras 
personas (Arroyo y Salas, 2014).

En el caso de las personas mayores LGTB en ALC se observa, por ejemplo, el sentimiento de 
inseguridad que muchas veces atraviesa las trayectorias de vida de las personas al momento 
de expresar abiertamente sus identidades sexuales y de género. La vivencia del miedo y del 
ocultamiento para los que no han podido hacer un proceso total de autoreconocimiento, o bien 
que fueron «descubiertos» a pesar de haber querido mantenerse en el «closet», marcan las 
experiencias de envejecimiento en este grupo (Iacub et al., 2019; Rada, 2017).  De alguna 
manera, estas personas representan lo «impensado» para las concepciones dominantes, tanto 
en el mundo del envejecimiento -las personas mayores concebidas como heterosexuales y sin 
una vida sexual activa- como en el mundo LGTB, sobre todo en el masculino -las personas ho-
mosexuales deseables son jóvenes y físicamente atractivas/os, lo que lleva a ciertos autores a 
hablar de una política de abyección (dos Santos y de Souza, 2016).

Una mirada social desde la dependencia emerge también en las demás temáticas abordadas, 
en las cuales se manifiesta la encrucijada de desventajas económicas y marginalización social. 
En el área de migración, se observa el caso ilustrativo de las mujeres que migran cuando ya son 
mayores, y enfrentan la valoración de su identidad materna por sobre otras (ser una persona 
mayor o ser migrante). Así, las abuelas aparecen como un pilar fundamental en la migración 
internacional de sus hijos/as, siendo las responsables de la crianza de sus nietos/as si estos/as 
permanecen en el país de origen (Neira y Pérez, 2013), o las cuidadoras en el hogar, si es que 
son parte del proceso migratorio (Díaz y Marroni, 2017). Este marco introduce un rol maternal 
naturalizado, susceptible de generar tensiones para las principales implicadas, frecuentemente 
desprovistas de la posibilidad de elegir si quieren o pueden asumir este compromiso de cuida-
dos.

En esta misma línea, en los pueblos originarios el sentido de identidad de la persona que en-
vejece sufre cambios debido a la imposibilidad de poder continuar trabajando sus tierras, así 
como continuar participando en las actividades comunitarias. Las redes de apoyo se fueron de-
bilitando con el tiempo por esta dedicación exclusiva a su trabajo (Waters y Gallegos, 2014). 
Algunas personas mayores se sienten aisladas de las actividades en su comunidad, en algunos 
casos no son escuchados/as y esto tiene como base el desencuentro entre generaciones, siendo 
muchas veces relegados/as de sus responsabilidades como sabio/a o consejero/a, reduciendo 
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sus posibilidades de encuentro con otras personas (Laso y Males, 2018). En el ámbito de la 
salud, se revela como un aspecto fundamental el reconocimiento de la cultura ancestral, incor-
porando prácticas interculturales en los modelos de salud que proporcionen una comprensión 
de la cultura de los pueblos (Borghi y Carreira, 2015; Pelcastre et al., 2016). 

4.2.3. Prácticas de resistencia

Si bien los resultados muestran que las personas mayores de los cuatro grupos pueden experi-
mentar varias formas de precariedad y discriminación, no aparecen como simples víctimas de 
circunstancias adversas. Así, se vislumbran también espacios de agencia (Elder y Kirkpatrick, 
2003; Grenier, 2012). Se vuelve preciso distinguir estas prácticas en el corpus reseñado, en 
tanto resaltar el potencial de resistencia y reinvención de las personas conlleva a la oportunidad 
de actualizar y diversificar los discursos sobre el envejecimiento.

Entre múltiples ejemplos, nos encontramos con experiencias de personas mayores con discapa-
cidad que utilizan su religiosidad como capital simbólico capaz de ayudarles a preservar su 
salud mental y mantener una conectividad social (Castellanos y López, 2013). Además, quienes 
perciben su situación de discapacidad con una mirada más constructiva, se adaptan mucho 
mejor a su estado de salud actual (Velásquez et al., 2011). Por otra parte, muchas personas 
mayores en esta situación se ven enfrentados/as a la pérdida de roles, lo que conlleva a que 
afloren sentimientos o emociones que las/os hace sentir incómodas/os, sin embargo son supe-
radas evocando recuerdos alegres de una época más productiva y activa laboralmente (Arroyo, 
2011). En el caso de mujeres mayores lesbianas, se destaca la posibilidad de aprovechar la 
independencia con respecto a los/as hijos/as, que deviene del «nido vacío», para así tener 
una vida sentimental más abierta y visible (Rada, 2017). También, se observa la experiencia 
de hombres gays que optan por volver al «closet» debido a su preferencia de pasar desaper-
cibidos ante la sociedad (Iacub et al., 2019). En relación a otros estudios, se señala que las 
personas mayores gay que se mantuvieron alerta frente a situaciones de discriminación debido 
a su orientación sexual, desarrollan factores protectores que los hace personas más resilientes, 
lo mismo que con aquellos que se pudieron casar legalmente (De Oliveira y Fernandes de 
Araújo, 2019). Respecto a las personas adultas mayores que migran con sus hijos/as y nietos/
as, estas encuentran la manera de emanciparse económicamente y de negociar su carga en 
términos de cuidados domésticos e infantiles (Díaz y Marroni, 2017). Por ejemplo, pueden 
empezar a generar actividades de índole económico bajo la justificación de querer distraerse 
y privilegiando el mercado informal, para después seguir hacia una mayor formalización y am-
bición de sus actividades económicas. Asimismo, la experiencia de las personas migrantes que 
logran mantener viva sus prácticas culturales, las reconocen como fundamentales en su refuerzo 
identitario (Lorio y Lopes, 2013). En este estudio se vislumbra como las personas manejan su 
doble nacionalidad de manera estratégica, asociando la nacionalidad original a los afectos 
y a la coherencia biográfica, y la otra, a los temas de legalidad y seguridad. Por último, en 
cuanto a la temática de los pueblos originarios, se reconoce el vínculo que generan las personas 
mayores entre sus sistemas médicos tradicionales, y los servicios de salud institucional, lo que 
contribuye a un enfoque intercultural en salud (Borghi y Carreira, 2015). Además, los esfuerzos 
de las personas mayores hacia la valorización y transmisión de su sabiduría permiten mantener 
viva la tradición y cosmovisión de un pueblo; de esta forma la identidad y autoimagen de las 
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personas mayores se ve reforzada (García et al., 2020; Marques, 2015). Finalmente, si bien 
las personas mayores nativas han experimentado la precariedad laboral en el curso de su vida, 
muchas veces constituyen el sostén económico en su hogar, como es el caso del 64% de las 
personas mayores mapuche en Chile (SENAMA, 2015).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Por medio de la revisión bibliográfica cuyos resultados fueron presentados, se quiso indagar 
sobre la manera en que el campo científico gerontológico de ALC se ha interesado en la di-
versidad de las experiencias de envejecimiento, a partir de estudios realizados sobre perso-
nas mayores con discapacidad, LGTB, migrantes y/o pertenecientes a los pueblos originarios. 
Mientras se reconoce que las circunstancias y trayectorias de envejecimiento se han pluralizado 
(WHO, 2021), es reciente que el tema de la diversidad se considere crucial para la geronto-
logía contemporánea (Westwood, 2019). Aquí se está refiriendo al concepto más allá de su 
potencial como descriptor de las tantas maneras de envejecer; se abarca como reflector de 
las desigualdades sociales que marcan el envejecer en distintas posiciones sociales, así como 
oportunidad de cuestionar el enfoque homogeneizador y nivelador de los discursos sobre el 
envejecimiento óptimo (Carreona y Noymerabc, 2015). Por medio de la descripción de la 
producción científica recopilada para cada grupo y de la identificación de tres ejes temáticos 
transversales en el corpus estudiado, se buscó develar las condiciones estructurales marcando 
el envejecimiento diferencial, así como iluminar las múltiples maneras en que las personas ma-
yores de los cuatro grupos actúan, hacen elecciones y desarrollan estrategias para enfrentar 
dinámicas de exclusión y discriminación social. 

Entonces se considera que las experiencias de envejecimiento de las personas mayores con 
discapacidad, LGTB, migrantes y/o pertenecientes a los pueblos originarios, se ven restringidas 
por desigualdades, tanto socioeconómicas como culturales, así como diferentes escenarios en 
que su identidad se ve alterada ante situaciones de marginalización, tanto en su vida productiva 
o comunitaria como en su entorno familiar. Sin embargo, la capacidad individual que poseen 
las personas, y que se va forjando en el transcurso de sus trayectorias, ha significado que las 
personas mayores de estos grupos se puedan adaptar y resistir a los desafíos emergentes de su 
vida diaria y de sus contextos. La capacidad de agencia, entendida como «el significado, moti-
vación y propósito que traen los individuos a sus actividades, el sentido de agencia, o el poder 
interior» (Kabeer, 1999:438), así como "una habilidad creativa que no se reduce a condiciones 
estructurales" (Shilling, 1997), permite que las personas mayores puedan resistir situaciones de 
vulnerabilidad y desigualdad presentes en la sociedad. Así, estos resultados proveen una nueva 
mirada hacia la diversidad de los envejecimientos e invitan a seguir recopilando y dando a co-
nocer experiencias múltiples de la vejez, con el fin de desarrollar políticas públicas más justas, 
cambiar los discursos homogeneizadores sobre el envejecimiento y potenciar trayectorias de 
envejecimiento más plenas e igualitarias.
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7. ANEXOS

TABLA 1. PALABRAS CLAVES UTILIZADAS PARA LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Palabras claves transversales 

Vejez OR viej* OR envejecimiento OR “persona* mayor*” OR “adult* mayor*” OR 
“persona* adulta* mayor*” OR “tercera edad” OR ancian* OR 60 OR 65.   

“América del Sur” “OR “Latino América y el Caribe” OR “Latino América” OR ALC OR 
“Costa Rica” OR “El Salvador” OR Guatemala OR Honduras OR México OR Nicaragua 
OR Panamá OR Argentina OR Bolivia OR Brasil OR Chile OR Colombia OR Ecuador OR 
“Guyana Francesa” OR Paraguay OR Perú OR Suriname OR Uruguay OR Venezuela OR 
Caribe OR Cuba OR “República Dominicana” OR Haití OR “Puerto Rico”   

“Participación Social” OR agencia OR “participación ciudadana” OR participación.  

Sector Discapacidad 

Dependencia OR ”funcionalidad física” OR “condición permanente” OR “discapacidad 
intelectual” OR “deterioro funcional” OR “limitaciones funcionales” OR “deterioro 
físico” OR “deterioro cognitivo” OR “dificultad física”.  

Sector Pueblos indígenas 

 “pueblos indígenas” OR “población indígena” OR “comunidades indígenas” OR 
etnogerontología OR “pueblo mapuche” OR “pueblos ancestrales” OR “cultura de los 
pueblos indígenas” OR “cosmovisión” OR “Pueblo diaguita” OR “pueblos indígenas”  

Sector Migraciones 

Migra* OR desplazamiento OR éxodo OR inmigra* OR emigra* OR “migra* 
internacional” OR “migra* circular” OR “reunifi* familiar” OR “cambios familiares” OR 
remesas OR “migra* interregional” OR “migra* interna” OR “migra* doméstica” OR 
“migra* rural urbana”. 

Fuente: elaboración propia
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Tabla 2 Estudios incluidos en la revisión bibliográfica

Autoría - 
Año 

Título País Objetivo Metodología Resultados 

Sector Discapacidad 
Albala et 

al. 
(2011) 

Efecto sobre la salud de 
las desigualdades 

socioeconómicas en el 
adulto mayor. Resultados 

basales del estudio 
expectativa de vida 

saludable y discapacidad 
relacionada con la 

obesidad. 

Chile Describir las trayectorias 
de personas mayores 

con discapacidad 
asociada a la obesidad, 
en distintos contextos 

socioeconómicos. 

Investigación longitudinal de 
3 cohortes de personas mayores, con una 

muestra total de 2451 personas. Se 
aplicaron cuestionarios 

sociodemográficos, auto-reportes y tests 
estandarizados para evaluar condiciones 

de limitación. 

Hay mayor prevalencia de 
discapacidad/limitación funcional en: 

personas con baja escolaridad, afiliadas 
al sistema público de salud y/o mujeres. 

Arroyo y 
Salas 

(2014) 

Cuerpo, subjetividad y 
construcción de identidad 

en la Vejez avanzada. El 
caso de los adultos 

mayores físicamente 
dependientes. 

México Explorar la dimensión 
subjetiva del cuerpo en 

la vejez y su relación con 
la conformación de la 

identidad. 

Estudio cualitativo. Entrevistas 
individuales, observación participante y 

cuestionario. 20 personas mayores de 70 
años, mujeres y hombres con limitaciones 
para realizar actividades básicas de la vida 

diaria. 

La vida de las personas mayores 
dependientes se cruza con el temor y 

la vulnerabilidad ante la declinación de 
la productividad, la autonomía y 

la independencia, lo que impacta en sus 
roles sociales y familiares. 

Arroyo 
(2011) 

 

Sentirse una "carga" en la 
vejez: ¿realidad construida 

o inventada? 

México Identificar significados 
asociados a la idea de 
"carga" en personas 

mayores y sus 
cuidadores/as. 

Estudio cualitativo basado en entrevistas 
en profundidad respondidas por 20 

personas con limitaciones funcionales, de 
entre 70 y 95 años. 

 

Los discursos sociales y el rol atribuido al 
trabajo/actividad, influyen en la 

construcción de una identidad asociada 
a ideas de “enfermedad”, “deterioro”, 

“inactividad” e “inutilidad”. 
Castellano
s y López 

(2010) 

Mirando pasar la vida 
desde la ventana:   

significados de la vejez y la 
discapacidad de un grupo 

de ancianos en un 
contexto de pobreza. 

Colombia Analizar cómo significan 
la vejez y discapacidad 
las personas mayores 

urbanas en contextos de 
pobreza. 

Estudio cualitativo y etnográfico, basado 
en técnicas de observación participante y 

entrevistas en profundidad, con una 
muestra de 39 personas mayores en 
situación de pobreza y discapacidad. 

La vejez es asociada a una etapa terminal 
de la existencia que suele implicar un 

retiro de la vida social. 

Castellano
s y López 

(2013) 

Prácticas religiosas en un 
grupo de personas 

mayores en situación de 
discapacidad y pobreza. 

Colombia Describir prácticas 
religiosas de personas 

mayores en situación de 
pobreza y discapacidad, 
y su impacto en la salud. 

Estudio cualitativo basado en observación 
participante, notas en diario de campo y 

entrevistas en profundidad, con una 
muestra de 36 personas mayores de 

60 años. 

Las prácticas religiosas actúan como 
herramienta de resiliencia que permite a 
las personas mayores con discapacidad 
permanecer en contacto con su grupo 

familiar y cultural. 
Castillo et 
al.  
(2017) 

Funcionalidad y deterioro 
cognitivo de mujeres 
adultas mayores 
en Mérida, Yucatán. 

México Conocer el nivel de 
funcionalidad y 
deterioro cognitivo en 
mujeres mayores. 

Estudio cuantitativo, basado en encuestas 
y entrevistas a 172 mujeres, con un 
promedio de 65 años. 

Las mujeres con alto deterioro cognitivo 
presentan menor funcionalidad, 
debiendo contar con apoyo de otros/as, 
lo que impacta en su percepción de 
bienestar. 

 



« e s t u d i o s  s o b R e  l a  d i v e R s i d a d  d e  l o s  e n v e j e c i m i e n t o s  e n  a m É R i c a  l a t i n a  y  e l  c a R i b e :  
R e v i s i ó n  s i s t e m a t i z a d a  e n  c u a t R o  c R u c e s »

Rev ista PR isma social  nº 42 | 3eR tR imestRe,  ju l io 2023 | issn: 1989-346942 163

Fuentes et 
al. (2013) 

Desigualdades socio- 
económicas en 
el proceso de  
discapacidad en una             
cohorte de adultos mayor
es en Santiago. 

Chile Describir y comparar las 
desigualdades 
socioeconómicas en el 
proceso de discapacidad 
de personas mayores. 

Investigación longitudinal de 10 años, con 
personas de 60 años y más, con alguna 
limitación funcional, pertenecientes a 
niveles socioeconómicos alto, medio y 
bajo. 

La funcionalidad de las 
personas mayores depende de aspectos 
biológicos y sociales. En los niveles 
socioeconómicos más bajos, hay mayor 
susceptibilidad a la limitación funcional y 
reducción de la esperanza de vida. 

Gallardo y 
Páez 
(2020) 

Aspectos familiares, redes 
de apoyo y discapacidad 
en personas mayores 
chilenas: Un estudio 
comparativo según el 
contexto residencial.  

Chile Comparar el perfil 
sociofamiliar y el nivel de 
dependencia de 
personas mayores en 
distintos contextos 
residenciales. 

Estudio cuantitativo basado en aplicación 
de cuestionarios, inventarios e índices 
evaluativos estandarizados. La muestra es 
de 62 personas mayores de la ciudad de 
Arica, institucionalizadas y no 
institucionalizadas. 

El apoyo social y emocional es mayor en 
las personas mayores residentes en 
viviendas familiares, que en personas 
institucionalizadas. 

Rodrigues 
et al. 
(2015) 

La persona con 
discapacidad intelectual y 
el envejecimiento: De la 
percepción del fenómeno 
a la realidad cotidiana. 

Brasil Describir la percepción 
de personas con 
discapacidad 
intelectual, sobre el 
envejecimiento y la 
vejez. 

Estudio cualitativo, apoyado por el 
método creativo sensible. La muestra fue 
de 10 personas mayores de 20 años, de la 
Asociación de Padres y Amigos de lo 
Excepcional (APAE), en el norte de la 
Región de Rio Grande do Sul. 

Las personas con discapacidad 
intelectual, especialmente con Síndrome 
de Down, pueden presentar 
envejecimiento atípico, con deterioro 
funcional asociado a multi morbilidades.  

Sánchez y 
Chávez 
(2016) 

Personas mayores con 
discapacidad afectadas 
por inundaciones en la 
ciudad de Monterrey, 
México. Análisis de su 
entorno físico-social. 

México Analizar los factores de 
riesgo del entorno de 
personas mayores con 
discapacidad afectadas 
por inundaciones. 

Estudio cuantitativo, basado en una 
encuesta contestada por 68 personas con 
discapacidad de 60 años y más, afectadas 
por inundaciones o riesgos de inundación. 

La falta de apoyo institucional y la 
escasez de equipamientos dificultan la 
adaptación y toma de decisiones de las 
personas mayores frente a un desastre 
natural. 

Velásquez 
et al. 
(2011) 

Tejido de Significados en la 
Adversidad: Discapacidad, 
Pobreza y Vejez. 

Colombia Describir los significados 
que dan las personas 
mayores de Guapi a la 
discapacidad, pobreza y 
vejez.  

Estudio cualitativo basado en observación 
participante y entrevistas en profundidad 
a personas de la comunidad entre los 59 y 
78 años. 

La significación de la discapacidad se 
asocia a deficiencias físicas, limitaciones 
para realizar actividades y dificultades 
de acceso a la participación social.  

Sector LGTB 
De Oliveira 
y Araújo 
(2019)   

Envejecimiento y 
homofobia internalizada 
en adultos mayores 
homosexuales de Brasil: 
un estudio de las 
representaciones sociales. 

Brasil Analizar las 
representaciones 
sociales de hombres 
gays sobre la vejez, la 
homosexualidad y la 
homofobia.   

Estudio de diseño mixto, de carácter 
exploratorio. Participan diez hombres 
gays, solteros, de un promedio de edad de 
66 años. 

La representación social negativa de las 
personas gays envejeciendo está 
marcada por la ausencia de redes de 
apoyo, y la homofobia internalizada 
contribuye a sentimientos de tristeza, 
temor y soledad.  
 

 



É m i l i e  R ay m o n d ,  v i c t o R i a  c a R R a s c o - P av e z ,  b e a t R i z  R o d R í g u e z - g u t i É R R e z ,  l o R e n a  P a t R í c i a 
g a l l a R d o - P e R a l t a ,  h e R m i n i a  g o n z á l v e z - t o R R a l b o ,  P a u l i n a  o s o R i o - P a R R a g u e z  y  s a R a  c a R o - P u g a

Rev ista PR isma social  nº 42 | 3eR tR imestRe,  ju l io 2023 | issn: 1989-346942 164

dos Santos 
y de Souza 
(2016) 

Heterotopias of (un)desira
ble bodies: homoeroticism
, old age, and other 
dissidences.  
 

Brasil 
 

Develar experiencias que 
contrarias a la 
representación del 
homoerotismo en la 
edad mayor. 

Estudio cualitativo, basado en el principio 
de cartografía y la observación 
participante de hombres mayores gays en 
el bar The Bear Garden. 

Entre las personas mayores 
heterosexuales y entre los gays más 
jóvenes, la persona mayor homosexual 
es "Inconcebible". 

Giribuela 
(2014) 

Vejez homosexual: Las 
heridas del lenguaje. 

Argentina Conocer la relación entre 
discurso, 
homosexualidad 
masculine y vejez.  

Estudio cualitativo basado en la 
perspectiva del curso de vida, 
sociohistórica, y rememoración de 
la experiencia. Entrevistas en profundidad 
a hombres mayores gays. 

Es necesario encontrar acciones 
concretas que transformen las 
manifestaciones hostiles actuales ante la 
diversidad sexual. 

Iacub et al. 
(2019)  

Cambios socioculturales y 
deconstrucciones de la 
identidad en personas 
mayores lesbianas y gays. 

Argentina Analizar los niveles de 
auto aceptación y 
expresión de identidad 
en personas mayores 
lesbianas y gays. 

Estudio cualitativo basado en grupos 
focales y entrevistas a personas lesbianas 
y gays mayores de 60 años, residentes en 
Buenos Aires.  

Ambos grupos dudan sobre la 
profundidad de los cambios, y se 
mantienen temerosos de exponer su 
identidad.  

Rada (2019) Diversidad sexual y 
envejecimiento. Los cursos 
de vida de la población 
LGTB. 

Argentina Conocer las formas de 
envejecimiento de 
personas gays, lesbianas 
y trans. 

Estudio cualitativo basado en entrevistas 
con personas mayores de 60 años.  
 
  
 

Los hombres gays asocian la vejez actual 
a inutilidad y menor solidaridad 
intergeneracional. Las mujeres lesbianas 
ven la posibilidad de explorar el goce 
sexual postergado. Las personas trans 
no proyectan un futuro, debido a las 
malas condiciones y menor esperanza 
de vida. 

Rada 
(2018)  
 

La diversidad en el curso 
de la vida. Trayectorias y 
memorias de los y las 
mayores LGTB argentinos. 

Argentina Conocer los modos de 
envejecer de personas 
gays, lesbianas y trans. 

Estudio cualitativo de carácter biográfico. 
Trabajo comparativo entre 
historias de vida de personas mayores de 
60 años (salvo el colectivo trans) de 
grandes núcleos urbanos.  

Con características diversas según el 
género, las personas mayores gays y 
lesbianas pueden no contar con un 
autorreconocimiento, siendo 
presionadas a vivir en el anonimato. 

Rada 
(2015) 

Cursos de vida diversos. 
Una breve tipología de los 
casos de envejecimiento 
en gays, lesbianas y 
transexuales.  

Argentina Describir los cursos de 
vida de personas gays, 
lesbianas y transexuales 
mayores urbanas. 

Estudio cualitativo basado en entrevistas 
en profundidad e historias de vida de 
personas gays, lesbianas y transexuales 
mayores habitantes en núcleos urbanos. 

El envejecimiento y vejez se construyen 
según las condiciones de vida a lo largo 
de toda la trayectoria biográfica, siendo 
su característica primordial la 
diversidad. 

Rada 
(2013) 

Curso de vida travesti: La 
imposibilidad de 
imaginarse un futuro 
como adultas mayores. 

Argentina Conocer las 
representaciones y 
proyecciones de 
personas travestis 
jóvenes y adultas. 

Estudio cualitativo basado en observación 
participante y entrevistas a dos cohortes 
de personas travestis (14-25 años y 35-50 
años). 

La reducida esperanza de vida dificulta 
pensar el envejecimiento travesti, 
teniendo efectos en la búsqueda de la 
felicidad. 
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dos Santos 
y de Souza 
(2016) 

Heterotopias of (un)desira
ble bodies: homoeroticism
, old age, and other 
dissidences.  
 

Brasil 
 

Develar experiencias que 
contrarias a la 
representación del 
homoerotismo en la 
edad mayor. 

Estudio cualitativo, basado en el principio 
de cartografía y la observación 
participante de hombres mayores gays en 
el bar The Bear Garden. 

Entre las personas mayores 
heterosexuales y entre los gays más 
jóvenes, la persona mayor homosexual 
es "Inconcebible". 

Giribuela 
(2014) 

Vejez homosexual: Las 
heridas del lenguaje. 

Argentina Conocer la relación entre 
discurso, 
homosexualidad 
masculine y vejez.  

Estudio cualitativo basado en la 
perspectiva del curso de vida, 
sociohistórica, y rememoración de 
la experiencia. Entrevistas en profundidad 
a hombres mayores gays. 

Es necesario encontrar acciones 
concretas que transformen las 
manifestaciones hostiles actuales ante la 
diversidad sexual. 

Iacub et al. 
(2019)  

Cambios socioculturales y 
deconstrucciones de la 
identidad en personas 
mayores lesbianas y gays. 

Argentina Analizar los niveles de 
auto aceptación y 
expresión de identidad 
en personas mayores 
lesbianas y gays. 

Estudio cualitativo basado en grupos 
focales y entrevistas a personas lesbianas 
y gays mayores de 60 años, residentes en 
Buenos Aires.  

Ambos grupos dudan sobre la 
profundidad de los cambios, y se 
mantienen temerosos de exponer su 
identidad.  

Rada (2019) Diversidad sexual y 
envejecimiento. Los cursos 
de vida de la población 
LGTB. 

Argentina Conocer las formas de 
envejecimiento de 
personas gays, lesbianas 
y trans. 

Estudio cualitativo basado en entrevistas 
con personas mayores de 60 años.  
 
  
 

Los hombres gays asocian la vejez actual 
a inutilidad y menor solidaridad 
intergeneracional. Las mujeres lesbianas 
ven la posibilidad de explorar el goce 
sexual postergado. Las personas trans 
no proyectan un futuro, debido a las 
malas condiciones y menor esperanza 
de vida. 

Rada 
(2018)  
 

La diversidad en el curso 
de la vida. Trayectorias y 
memorias de los y las 
mayores LGTB argentinos. 

Argentina Conocer los modos de 
envejecer de personas 
gays, lesbianas y trans. 

Estudio cualitativo de carácter biográfico. 
Trabajo comparativo entre 
historias de vida de personas mayores de 
60 años (salvo el colectivo trans) de 
grandes núcleos urbanos.  

Con características diversas según el 
género, las personas mayores gays y 
lesbianas pueden no contar con un 
autorreconocimiento, siendo 
presionadas a vivir en el anonimato. 

Rada 
(2015) 

Cursos de vida diversos. 
Una breve tipología de los 
casos de envejecimiento 
en gays, lesbianas y 
transexuales.  

Argentina Describir los cursos de 
vida de personas gays, 
lesbianas y transexuales 
mayores urbanas. 

Estudio cualitativo basado en entrevistas 
en profundidad e historias de vida de 
personas gays, lesbianas y transexuales 
mayores habitantes en núcleos urbanos. 

El envejecimiento y vejez se construyen 
según las condiciones de vida a lo largo 
de toda la trayectoria biográfica, siendo 
su característica primordial la 
diversidad. 

Rada 
(2013) 

Curso de vida travesti: La 
imposibilidad de 
imaginarse un futuro 
como adultas mayores. 

Argentina Conocer las 
representaciones y 
proyecciones de 
personas travestis 
jóvenes y adultas. 

Estudio cualitativo basado en observación 
participante y entrevistas a dos cohortes 
de personas travestis (14-25 años y 35-50 
años). 

La reducida esperanza de vida dificulta 
pensar el envejecimiento travesti, 
teniendo efectos en la búsqueda de la 
felicidad. 

 

Rada 
(2011) 

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de 
amor? Expresiones del 
homoerotismo en la vejez. 

Argentina Analizar manifestaciones 
de amor, deseo, 
erotismo y afectividad 
en parejas mayores. 

Ponencia XI Jornadas de Sociología. 
Universidad de Buenos Aires, 8-12 de 
Agosto 2011. 12 de Agosto de 2 011.e 2 011 

La sexualidad, tanto en la vejez como en 
la homosexualidad, presenta 
connotaciones sociales restrictivas que 
no se condicen con la realidad. 

Veras 
Gomes et 
al. (2020) 

Envelhecimento de 
homens gays brasileiros: 
Representações Sociais 
acerca da velhice LGTB. 

Brasil Analizar las 
representaciones 
sociales de hombres 
homosexuales sobre la 
vejez LGTB. 

Estudio cualitativo basado en 
cuestionarios sociodemográficos y 
entrevistas a 101 hombres gays de entre 
18 y 44 años.  

La vejez LGTB presenta estigmas que 
hacen necesario un cambio en el trato y 
reconocimiento, tanto a nivel 
comunitario como de la sociedad en 
conjunto. 

Villar et al. 
(2018) 

Revelando la orientación 
sexual al final de la vida de 
lesbianas y gays: Actitudes 
de generaciones más 
jóvenes y más mayores en 
ocho países 
Latinoamericanos.  

Varios 
países 
latinoamer
icanos 

Explorar actitudes hacia 
personas mayores 
homosexuales que 
deciden revelar sus 
orientaciones sexuales.  
 
 

Estudio cuantitativo basado en un 
cuestionario a 1539 personas, hombres y 
mujeres, de tres diferentes grupos de 
edad: 18-29 años, 60-69, y mayores de 70 
años. 
 
 
 

Las actitudes hacia personas 
homosexuales varían en cada país, 
siendo más positivas en aquellos donde 
las minorías sexuales tienen derechos 
asegurados. 
 

Yoshioka 
et al. 
(2019) 

Envejecimiento y 
Apariencia: Percepciones 
de una mujer transexual  
heterosexual.  

Brasil Contribuir al debate 
sobre identidades de 
género no hegemónicas 
en la vejez. 

Estudio de caso de carácter cualitativo y 
etnográfico. Técnicas de observaciones 
libres y participantes, entrevistas en 
profundidad y conversaciones informales. 

El curso de vida se estructura a través de 
las experiencias relacionales desde la 
infancia, y la oportunidad de 
reconocimiento reside en el encuentro 
con extraños. 

Sector Migración 
Ávila y 
Torres 
(2013) 

Migración y Vejez: Una 
mirada desde las 
representaciones sociales. 

México Caracterizar la 
representación social de 
personas mayores sobre 
la migración a Estados 
Unidos. 

Estudio cualitativo, basado en técnicas 
asociativas y entrevista en profundidad, 
con 14 personas mayores, 7 hombres y 7 
mujeres. 

Muchas personas migrantes regresan a 
sus comunidades de origen como 
personas mayores, volviendo a ser 
migrantes en ellas, y con dificultades 
psicológicas, sociales, médicas. 

De Lima y 
Sánchez 
(2010) 

Escenario del 
envejecimiento 
emigratorio en municipio 
Tocópero, estado Falcón. 

Venezuela Estudiar un escenario 
migratorio de personas 
mayores en situación de 
pobreza. 

Estudio cualitativo, con técnicas de 
encuestas y entrevistas 
semiestructuradas, realizadas con 44 
personas mayores. 

Si bien no se supera la pobreza con la 
migración, esta posibilita acceder a la 
vivienda propia y a los estudios 
universitarios de sus descendientes. 

Díazy 
Marroni  
(2017) 

Abuelas en la migración. 
Migración circular, 
servicios de cuidado y 
reunificación familiar en 
una localidad del 
occidente michoacano. 

México Comprender la dinámica 
de las personas mayores 
que deben cambiar de 
residencia.  
 
 

Estudio cualitativo de carácter 
etnográfico.  Dos estudios de caso con 
observación participante y entrevistas en 
profundidad, a personas mayores que han 
migrado de comunidades de Ecuandureo, 
Michoacán, hacia Estados Unidos.  

Cuando la familia migra, los/as 
abuelos/as pierden roles importantes y 
se dificulta la convivencia 
intergeneracional; pero también se ven 
distintas manifestaciones de agencia en 
su rol de cuidadores/as. 

 



É m i l i e  R ay m o n d ,  v i c t o R i a  c a R R a s c o - P av e z ,  b e a t R i z  R o d R í g u e z - g u t i É R R e z ,  l o R e n a  P a t R í c i a 
g a l l a R d o - P e R a l t a ,  h e R m i n i a  g o n z á l v e z - t o R R a l b o ,  P a u l i n a  o s o R i o - P a R R a g u e z  y  s a R a  c a R o - P u g a

Rev ista PR isma social  nº 42 | 3eR tR imestRe,  ju l io 2023 | issn: 1989-346942 166

Iorio y 
Lopes 
(2013) 
 

Envejecimiento, cultura y 
judíos polacos en Brasil. 
 

Brasil Investigar la relación 
entre la inmigración y los 
significados sobre la 
vejez, en mayores judíos 
polacos en Sao Paulo. 

Estudio etnográfico, interpretativo. 
Técnicas de observación libre y 
participante, registro fotográfico, 
documentación y entrevistas en 
profundidad, con 5 personas mayores de 
origen judío y 10 de origen polaco. 

Si bien las personas se identifican como 
brasileñas en cuanto a su nacionalidad, 
la cultura en la que se involucran es 
tradicionalmente la de origen ancestral. 

Kunz  et al. 
(2020) 

Procesos de 
envejecimiento de la 
población: Caso de 
inmigrantes de los 
Azorense em Taquari/RS. 

Brasil Conocer el proceso de 
envejecimiento de 
descendientes 
de inmigrantes 
azorenses. 
 

Estudio cualitativo basado en entrevistas 
con cinco personas mayores 
pertenecientes a cada uno de los 5 
municipios de la región de estudio. 

Si bien la participación de personas 
mayores en sus grupos sociales posibilita 
una mejor calidad de vida, esta no es tan 
frecuente debido a dificultades de 
locomoción y depresión crónica. 

Neira y 
Pérez  
(2017) 

Las abuelas de la 
migración. Cuidados, 
reciprocidad y relaciones 
de poder en la familia 
transnacional. 

Ecuador Visibilizar el rol de 
abuelas cuidadoras, con 
hijas/os que migran 
entre espacios urbanos-
rurales. 

Estudio cualitativo, basado en entrevistas 
a mujeres mayores de 55 años jefas de 
hogar, con menores a cargo.  

Las abuelas se hacen cargo de sus 
nietos/as en condiciones precarias, bajo 
una dinámica de “resignación solidaria” 
sin expectativas de retribución, en pos 
de la supervivencia familiar. 

Neira y 
Pérez  
(2013) 

Las abuelas de la 
migración. Huellas 
olvidadas de experiencia, 
solidaridad y cuidado en 
las migraciones 
transnacionales. 

Ecuador Visibilizar el papel de las 
abuelas en familias 
migrantes y en el 
desarrollo económico 
social. 

Estudio mixto, basado en entrevistas 
semiestructuradas, encuestas cualitativas, 
historias de vida, y aplicación del 
Mecanismo de Monitoreo del Impacto 
Migratorio (MMIM), con 1000 familias de 
zonas urbanas. 

Las abuelas cumplen roles claves en el 
desarrollo y las relaciones familiares en 
contextos migratorios, pero la 
naturalización social de su rol de 
cuidadoras genera fuertes tensiones 
personales. 

Pena 
(2020) 

El cuidado de los adultos 
mayores en Paraguay: 
estrategias colectivas y 
circulación de cuidados en 
familias transnacionales.  

Paraguay Analizar cómo se 
organiza el cuidado de 
personas mayores 
rurales, en familias cuyos 
hijos/as han migrado. 

Estudio cualitativo con apoyo en 
búsqueda de datos secundarias. 
Realización de entrevistas 
semiestructuradas de carácter biográfico, 
a personas mayores con y sin hijos/as 
migrantes, abarcando 13.056 viviendas 
del país. 

En contextos de cuidados familiaristas y 
escasa responsabilidad estatal, la 
migración de algún familiar puede 
reforzar la vulnerabilidad de personas 
mayores. 

Sector Pueblos Originarios 
Aguiar y 
Díaz 
(2017) 

Vejez, etnia y género en 
Quintan Roo. 

México Conocer condiciones de 
vida de mujeres mayores 
maya en zonas rurales. 

Estudio de carácter mixto, basado en 
encuestas realizadas a 63 personas 
mayores de las zonas mayas de Quintana 
Roo. 

Los hombres cuentan con mayor poder 
en la toma de decisiones que las 
mujeres, quienes asumen roles 
domésticos, de parteras y/o curanderas. 

Borghi y 
Carreira  
(2015) 
 

Condiciones de vida y de 
salud de los ancianos 
indígenas Kaingang. 

Brasil Describir las condiciones 
de vida y salud de 
personas mayores 
Kaingang. 

Estudio cualitativo, basado en observación 
participante y registros en diario de 
campo.   

Hay factores de riesgo modificables en 
los estilos de vida Kaingang, que 
explican el perfil epidemiológico 
de enfermedades crónicas no 
transmisibles en la población. 

 



« e s t u d i o s  s o b R e  l a  d i v e R s i d a d  d e  l o s  e n v e j e c i m i e n t o s  e n  a m É R i c a  l a t i n a  y  e l  c a R i b e :  
R e v i s i ó n  s i s t e m a t i z a d a  e n  c u a t R o  c R u c e s »

Rev ista PR isma social  nº 42 | 3eR tR imestRe,  ju l io 2023 | issn: 1989-346942 167

Gallardo et 
al. (2018) 
 

Calidad de vida de 
personas mayores 
indígenas y no indígenas 
en el norte de Chile.  

Chile Analizar las diferencias 
de calidad de vida entre 
personas mayores 
indígenas y no indígenas. 

Estudio cuantitativo sobre calidad de vida 
(instrumento WHOQOL-BREF) que se 
utilizó en una muestra de 777 personas 
mayores chilenas, 232 de ellas de origen 
aymara.  

Las personas mayores aymara dependen 
menos de tratamientos médicos y tienen 
mejores condiciones físicas, pero peores 
condiciones de salud mental, acceso a 
educación y participación política-social. 

Gallardo et 
al. 
(2016) 

Ethnicity, Social Support, 
and Depression Among 
Elderly Chilean People 

Chile Describir el apoyo social 
de personas mayores y 
su relación con la 
depresión, analizando 
las diferencias étnicas.  

Estudio cualitativo basado en aplicación 
de cuestionarios a 493 personas mayores, 
hombres y mujeres de la región de Arica-
Parinacota, chilenas y aymara. 

Los altos niveles de depresión 
predominan en personas mayores, 
mujeres y pertenecientes al grupo 
Aymara. 

García et 
al. (2020) 

Interpretación del 
significado de envejecer 
en dos comunidades 
indígenas de la región 
andino amazónica 
Colombiana desde el 
interaccionismo simbólico 

Colombia Interpretar el significado 
de envejecer en las 
comunidades Inga 
y Kamëntsa. 

Estudio cualitativo, interpretativo-
comprensivo, basado en entrevistas 
individuales a personas mayores 
pertenecientes a las comunidades 
Kamëntsa e Inga. 

La vejez se asocia a un cambio de rol 
hacia la sabiduría, la que se va 
adquiriendo en toda la trayectoria de 
vida, otorgando prestigio, respeto y 
autoridad en la comunidad. 

Hernández 
et al. 
(2017) 

Vulnerabilidad y 
estrategias de cuidado de 
la salud de adultos 
mayores en comunidades 
indígenas con alta 
migración hacia EUA. 

México Analizar las 
consecuencias de la 
migración en el cuidado 
de personas mayores de 
comunidades rurales 
indígenas. 

Estudio cualitativo basado en observación 
participante y 
entrevistas semiestructuradas a hijos/as 
migrantes con y sin documentos. 
  
 

Ante la falta de un sistema institucional 
de cuidados y las altas tasas de 
migración, las personas mayores 
cuentan con pocas redes de apoyo, lo 
que se agudiza cuando viven solas. 

Laso y 
Males  
(2018) 
 

Calidad de vida del adulto 
mayor en el sector 
indígena. Estudio de caso. 

Ecuador Conocer la calidad de 
vida de personas 
mayores del pueblo 
Kichwa Otavalo.  

Estudio cualitativo basado en observación, 
entrevistas y un grupo focal con personas 
de la comunidad Calpaqui. 

Las personas mayores han perdido su rol 
de sabios y consejeros, y sus ideas han 
sido consideradas anticuadas, quedando 
muchas veces relegados de las 
actividades comunitarias. 

Marques 
et al. 
(2015) 
 

La vida de las personas 
mayores en una 
comunidad indígena 
guaraní Mbyá. 

Brasil Comprender la dinámica 
cultural de una 
comunidad indígena en 
torno a las personas 
mayores. 

Estudio cualitativo, basado en 
observaciones y entrevistas abiertas con 
miembros del Consejo de Ancianos del 
pueblo guaraní-Mbyá. 

Las personas mayores ocupan un 
espacio privilegiado en la comunidad, 
con menos responsabilidades de 
producción, y un importante rol en la 
consejería y transmisión de la historia. 

Paredes et 
al. (2018) 

Reserva cognitiva y 
factores asociados en una 
muestra de adultos 
mayores indígenas. 

Colombia Describir las reservas 
cognitivas y factores, en 
personas mayores de la 
comunidad Camëntsá 
Biyá. 

Estudio cualitativo de carácter descriptivo. 
Se evaluó la reserva cognitiva de 67 
personas mayores indígenas, según 
características demográficas, 
comorbilidad y su correlación con 
el Minimental y el Fototest.   

Muchas personas han tenido precarias 
condiciones socioeconómicas, siendo 
susceptibles a la sintomatología 
depresiva, lo que tiene relación a su vez 
con las reservas cognitivas. 
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Pelcastre 
et al. 
(2016) 

Envejecer en comunidades 
rurales e indígenas: un 
enfoque de salud 
participativo e 
intercultural en México. 

México Fomentar nuevos 
modelos de salud 
interculturales para 
personas mayores 
indígenas. 

Estudio cualitativo y etnográfico, basado 
en grupos de discusión, observación 
participante, entrevistas 
semiestructuradas y análisis de contenido 
de documentos claves. Trabajo con 
personas mayores y proveedores de salud 
en tres regiones indígenas de México.  

En las comunidades indígenas, el actual 
modelo de salud no incorpora 
adaptaciones interculturales y no hay 
suficientes profesionales especializados 
en temas de vejez.  
 

Reyes  
(2012) 

Vejez en contextos 
indígenas y pobreza 
extrema en Chiapas. 
 

México Develar estrategias de 
sobrevivencia en la vejez 
en comunidades 
indígenas en contextos 
de pobreza y 
marginación. 

Estudio cualitativo basado en 25 
entrevistas en profundidad realizadas con 
hombres y mujeres mayores de 75 años.  

Las personas mayores trabajan hasta el 
límite de sus capacidades y se retiran sin 
prestación social, encontrando vínculos 
de apoyo en la comunidad, religión, 
familia, amistades, y programas de 
apoyo económico. 

Reyes y  
Villasana 
(2010) 

Vejez en edad extrema. Un 
estudio 
de etnogerontología 
social. 

México Conocer experiencias de 
vejez con incidencia de 
enfermedades en un 
grupo étnico. 

Estudio cualitativo basado en 6 estudios 
de caso de personas zoques en edades 
extremas, en el noroeste del estado de 
Chiapas. 

Se tejen estrategias organizadas de 
soporte para la vejez, generalmente 
desde el espacio religioso. 

Servicio 
Nacional 
del Adulto 
Mayor 
(2015) 

Estudio cualitativo 
sobre el rol social de las 
personas mayores 
pertenecientes a pueblos 
originarios. 

Chile Analizar la valoración y 
percepción de las 
personas Mapuche sobre 
el rol de los/as mayores. 

Estudio cualitativo basado en focus group, 
entrevistas semiestructuradas e historias 
de vida de 28 personas mayores del 
Municipio Candido de Abreu, en la región 
Centro-Sur del Paraná. 

Las personas mayores Mapuche tienen 
presencia activa y reconocimiento de la 
comunidad, pero viven en condiciones 
precarias, muchas veces agravadas por 
la migración. 

Waters y 
Gallegos 
(2014) 

Envejecimiento, salud e 
identidad en las 
comunidades indígenas de 
Ecuador.  
 
 

Ecuador Explorar el apoyo 
familiar comunitario de 
personas mayores, y su 
relación con salud, 
cuidado y 
envejecimiento. 

Estudio cualitativo, basado en grupos 
focales, observaciones estructuradas y 
entrevistas individuales a personas 
mayores indígenas. 

Las limitaciones para trabajar la tierra 
influyen en el sentido identitario, y la 
percepción del envejecimiento está 
marcada por el deterioro y enfermedad. 
Si bien participan de la comunidad, 
faltan redes de apoyo y cuidado. 

Zerda 
(2019) 
 
 

Factores protectores de  
envejecimiento patológico 
en la 
cultura aymará. Estudio 
con personas mayores de 
la ribera del lago Titicaca 
en la Paz. 

Bolivia Identificar factores 
protectores del 
envejecimiento, 
presentes en las 
representaciones de 
personas mayores 
Aymara. 

Estudio cualitativo basado en un 
cuestionario sociocultural contestado por 
53 personas mayores, hombres y mujeres 
de origen aymara que viven en 
comunidades campesinas. 

Se identifican concepciones de la 
cosmovisión aymara que son 
fundamentales en la significación del 
envejecimiento: reciprocidad, tiempo, 
contextualización, curso de la 
vida, Ukhamaw y Chuyma.   

 


