
RESUMEN 
Los estereotipos asociados a las personas mayores y los procesos de envejecimiento constituyen una preo-

cupación sanitaria y social relacionada con el envejecimiento activo (OMS, 2016). Las personas mayores han
sido objeto de preocupación en la pandemia por la COVID-19, no solo por su mayor riesgo de mortalidad y con-
tagio, sino por el riesgo a ser discriminado y desarrollar sentimientos de tristeza e insatisfacción. Además, las
mujeres mayores de 50 años han sido uno de los grupos que más ha consultado y pedido ayuda durante la pan-
demia (Cruz Roja Española).

Los objetivos de este estudio han sido: conocer la actitud hacia el envejecimiento en mujeres mayores de 50
años, estudiar la relación entre la actitud hacia el envejecimiento, el funcionamiento ejecutivo, la depresión y la
satisfacción con la vida.

Los participantes han sido 139 mujeres mayores de 50 años. Los instrumentos utilizados han sido: Attitudes
to Ageing Questionnaire (Laidlaw, et al., 2007), Satisfacción con la vida (Dienner, 1985), Funcionamiento pre-
frontal (ISP-20, Pedrero-Pérez, et al., 2015), y A Self-Report Depression (Radloff, 1977). Los datos fueron reco-
gidos en noviembre de 2020 mediante un formulario on line.

Se han obtenido correlaciones que indican que una actitud negativa hacia el envejecimiento se relaciona con
menor satisfacción con la vida, mayor puntuación en depresión y peor funcionamiento ejecutivo. Se discuten las
implicaciones de los resultados en la programación e inclusión de variables neuropsicológicas en los programas
de atención a mujeres mayores en tiempos de crisis sanitarias.
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ABSTRACT
Relationship between psychosocial variables and attitude towards aging. Stereotypes associat-

ed with older people and aging processes are a health and social concern related to active aging (WHO, 2016).
Older people have been the subject of concern in the pandemic for COVID-19, not only because of their higher
risk of mortality and contagion, but also because of the risk of being discriminated against and developing feel-
ings of sadness and dissatisfaction. In addition, women over 50 years of age have been one of the groups that
have consulted and asked for help the most during the pandemic (Spanish Red Cross).

The objectives of this study were: to know the attitude towards aging in women over 50 years old, to study
the relationship between attitude towards aging, executive functioning, depression and life satisfaction.

The participants were 139 women over 50 years of age. The instruments used were: Attitudes to Ageing
Questionnaire (Laidlaw, et al., 2007), Satisfaction with Life (Dienner, 1985), Prefrontal functioning (ISP-20,
Pedrero-Pérez, et al., 2015), and A Self-Report Depression (Radloff, 1977). Data were collected in November 2020
using an online form.

Correlations were obtained indicating that a negative attitude toward aging is related to lower life satisfaction,
higher depression scores, and worse executive functioning. The implications of the results for the programming
and inclusion of neuropsychological variables in programs of care for older women in times of health crisis are
discussed.

Keywords: attitude toward aging; satisfaction with life; prefrontal functioning; depression

INTRODUCCIÓN
El envejecimiento tiene su inicio en la quinta década de la vida (alrededor de los 45 años edad), presentán-

dose cambios biopsicosociales importantes relativos a esta etapa vital (Martínez-Maldonado, & Mendoza-Núñez,
2015,). Uno de los cambios que se produce está en relación con las funciones ejecutivas (FE). Durante el enve-
jecimiento, las FE se ven afectadas por los cambios degenerativos de la corteza prefrontal, situada en la región
dorsolateral del cerebro, que es el área encargada de adaptar el mismo a los nuevos aprendizajes, la resolución
de situaciones complejas de la memoria, las conductas, los pensamientos, así como de controlar los impulsos y
las conductas inapropiadas en el marco social (Tirapu-Ustarroz, & Luna-Lario, 2008). Las FE inician un claro
deterioro hacia la década de los sesenta y setenta, donde los cambios del envejecimiento empiezan a afectar a las
diversas capacidades cognitivas (Rosselli et al., 2008). Los cambios evolutivos del envejecimiento pueden, en
interacción con el estilo de vida, suponer el deterioro de las capacidades del pensamiento, dificultades en el
aprendizaje (olvido y dificultad para aprender nuevas tareas), alteración de la memoria, haciendo más fácil recor-
dar procesos traumáticos o emocionalmente intensos antiguos que situaciones recientes, afectando las habilida-
des sociales y emocionales (Craik, & Salthouse, 2011). 

Los cambios evolutivos naturales que tienen lugar en esta etapa de la vida han dado lugar a una serie de for-
mulaciones estereotipadas sobre ellas al considerar que los cambios son generales o similares en todas las per-
sonas mayores. En relación con los estereotipos respecto al envejecimiento, se pueden distinguir dos grupos
según su valoración negativa o positiva (Lamont et al., 2015). Respecto a los estereotipos negativos, destacan
cuestiones como el hecho de considerar que todas las personas mayores sufren una disminución del funciona-
miento físico y cognitivo, falta de creatividad, dificultad para aprender nuevas habilidades, y la consideración de
ser una carga para la familia y la sociedad y referirse a ellos como dependientes, asexuales, personas enfermas
y frágiles. Los estereotipos positivos se basan en describir a todos los mayores como personas sabias, genero-
sas, amigables, morales, confiables, leales y experimentadas. Estos estereotipos estarían presentes en todas las
culturas y en relación con los estereotipos positivos, a pesar de poder suponer una ventaja para las personas
mayores, lo que se ha observado es que, junto con una mayor calidez, también se les confiere una menor com-
petencia, así como un paternalismo condescendiente y protector y sentimientos de lástima. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) ha destacado los perjuicios de la discriminación por edad
en relación con la salud física y mental. La encuesta World Values Survay, analizada por la OMS, mostró que un
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60% de los encuestados consideraba que las personas mayores no reciben el respeto que merecen. Teniendo en
cuenta el envejecimiento global de la población, la OMS destacó la importancia de reflexionar sobre los estere-
otipos hacia la población mayor. En este sentido, es importante considerar la previsión en relación con datos
sociodemográficos, ya que se prevé que se duplique el número de personas mayores de 60 años del 2000 al
2050, lo que supondría que más de 1 de cada 5 personas superaría esta edad. En base a estos datos, la OMS
refiere la importancia de promover el envejecimiento activo y saludable a través de la implicación social, econó-
mica y política. Esta organización afirma que envejecer activamente significa continuar participando en el merca-
do laboral, realizar otras actividades productivas no remuneradas y vivir de forma saludable e independiente. 

La actitud hacia el envejecimiento puede ser considerado un aspecto esencial en cuestiones referentes al bie-
nestar emocional y físico. Así, se plantea que la esperanza de vida puede ser menor en el caso de aquellas per-
sonas que presentan una percepción negativa del envejecimiento: 7.5 años menos que las personas que refieren
una actitud positiva (Levy et al., 2002). La importancia de considerar esta etapa de vida desde una mirada positiva
es fundamental en el caso de las personas mayores, ya que pueden desarrollar un autoconcepto negativo que les
suponga un peor estado de ánimo y menor satisfacción con la vida. En relación con un envejecimiento saludable
y activo, la discriminación por edad tendría consecuencias en la salud y el bienestar físico y psicológico, en el
funcionamiento diario de las personas mayores, los niveles de estrés, depresión, satisfacción con la vida, etc
(Kornadt, & Rothermund, 2011).

El envejecimiento activo fue propuesto por la OMS y aceptado por los países participantes en la II Asamblea
Mundial del Envejecimiento (OMS, 2002. p. 75), foro en que se define el Envejecimiento Activo como “el proceso
de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida
a medida que las personas envejecen”. De este modo, se postulan los cuatro pilares básicos del envejecimiento
activo: Participación, Salud, Seguridad y Aprendizaje Permanente. Swift, & Abrams (2017) analizaron cómo la
discriminación por edad puede afectar negativamente a los seis determinantes propuestos por la OMS en relación
con el envejecimiento activo: condiciones económicas, servicios de salud y sociales, comportamiento, caracte-
rísticas personales, situación social y entorno físico. La discriminación por edad supondría, así, un riesgo para
el envejecimiento activo (Swift, & Abrams, 2017).

En la actualidad, destacan además otra serie de dificultades y obstáculos para el envejecimiento activo. La
pandemia por COVID-19 ha supuesto un importante agravio en algunos de los aspectos referidos como parte de
este envejecimiento activo y saludable. En relación con los cuatro pilares básicos propuestos, se puede conside-
rar cómo cada uno de ellos podría verse afectado por cuestiones como el confinamiento domiciliario y la reduc-
ción de encuentros sociales, suponiendo esto una menor participación en la sociedad que, además, ha desarro-
llado otras formas de comunicación, a veces, poco accesibles para población mayor. Así, la menor accesibilidad
y participación social podrían también considerarse un problema para el aprendizaje permanente de esta franja
poblacional. En relación con la salud, a pesar de la dedicación y el esfuerzo del personal sanitario y de investi-
gación, han sido muchas las vidas que se han saldado y los problemas de salud ocasionados por la COVID-19.
En cuestiones como la seguridad, también se puede destacar repercusiones de la pandemia en población mayor. 

La pandemia por COVID-19 ha supuesto un aumento de los problemas de salud mental y la necesidad de
prestar atención a dificultades de enorme impacto como el trastorno de estrés postraumático, especialmente, en
mujeres (Liu et al., 2020). Si se tienen en cuenta las diferencias por sexo, una de las cuestiones fundamentales
tiene relación con la participación en los cuidados que se estima en un 95% de las mujeres frente a un 68% de
los hombres (Eurostat, 2019). En este sentido, ante la necesidad de intensificar los cuidados de hijos e hijas
durante la pandemia dada la interrupción del curso escolar en particular y la situación de confinamiento en gene-
ral, se puede llegar a comprender la repercusión que esta realidad ha supuesto para muchas mujeres. 

Otro de los problemas que se ha visto agravado durante el confinamiento ha sido la violencia de género, ya
que muchas mujeres han convivido con sus agresores de forma permanente durante este período (Castellanos-
Torres et al., 2020). En población mayor, si se analizan las repercusiones de la pandemia en mujeres mayores, se
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observa además aún un mayor riesgo de violencia de género teniendo en cuenta que muchas mujeres de edad
avanzada muestran una mayor dependencia hacia sus parejas, principalmente, a nivel económico. Esto supondría
que, si ya de por sí es complicada la gestión de este tipo de situaciones, en caso de pandemia se dificulta aún
más ya que algunos de los avances alcanzados en los últimos años, se han visto paralizados o han sufrido un
retroceso. Así, estas mujeres podrían encontrar aún más dificultades para encontrar ayuda ya que las opciones
informatizadas o en formato online pueden ser menos accesibles para ellas, además de encontrarse con la obli-
gación de permanecer en sus hogares confinadas junto a sus agresores.

En relación con el ámbito sanitario, han sido varias las voces que han pedido un análisis detallado de los
casos de contagios y muertes, ya que, en varios países no se ha recogido información referente a algunas cir-
cunstancias de enorme interés como pueden ser el sexo y la edad (OMS, 2020; Wenham et al., 2020). Se consi-
dera además que un porcentaje mayor de mujeres se ha contagiado a nivel laboral, dado el mayor porcentaje de
mujeres sanitarias que el de hombres con esta misma condición, en concreto, un 72% del total de trabajadores
contagiados en España (ONU-Mujeres, 2020).

Destacan también las funciones como cuidadores por parte de la población mayor y principalmente por parte
de las mujeres mayores, ya sea hacia los nietos o hacia madres, padres o familiares de mayor edad. Esto supone,
además de dificultades a nivel social y económico, un mayor riesgo de contagio de la enfermedad, estando más
expuestas al virus debido a los cuidados a diferentes grupos poblacionales. Se puede considerar, así, la dificultad
por parte de las familias de dirigir los cuidados a las personas mayores ante situaciones como confinamientos
de los menores en centros educativos o tras el contacto con un positivo. Se entiende que la solución pasa porque
padres y/o madres dispongan de permisos laborales que les permitan cuidar de sus hijos e hijas, lo cual no siem-
pre es una realidad. En estas situaciones, son los mayores, en concreto, las mujeres, quienes finalmente cuidan
de los nietos exponiéndose a situaciones de riesgo a nivel sanitario y social (Naciones Unidas, 2020).

Por último, en lo que respecta al ámbito laboral, a pesar de que muchas mujeres puedan encontrarse en
situación de jubilación, destaca el hecho de que algunas de ellas puedan haberse incorporado a su puesto de tra-
bajo tras la petición de incorporar más sanitarios al sistema de salud con el fin de hacer frente al virus, incluyendo
a personas jubiladas y comprendiendo que mayoritariamente vuelven a ser las mujeres quienes han ocupado fun-
ciones de cuidado y profesiones relacionadas con el ámbito sanitario como puede ser la enfermería (Naciones
Unidas, 2020).

Teniendo en cuenta estos datos, se considera necesario aumentar la investigación en materia de género en rela-
ción con la COVID-19 y en cuestiones transversales relacionadas con la pandemia. Se ha pedido igualmente detallar
los datos relativos a la enfermedad destacando sexo, etnia y edad, entre otros, con el fin de conocer diferencias entre
hombres y mujeres también en relación con el contagio y la mortalidad (OMS, 2020). Por lo anteriormente expuesto,
se ha realizado el presente trabajo, que persigue los objetivos que se comentan a continuación.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los objetivos de este estudio han sido: 
(i) conocer la actitud hacia el envejecimiento, en funcionamiento ejecutivo, los niveles de depresión y satis-

facción con la vida en mujeres mayores de 50 años, 
(ii) estudiar la posible relación entre las variables estudiadas.

MUESTRA Y/O PARTICIPANTES
La muestra estuvo constituida por 139 mujeres mayores de 50 años con una edad media de 58.73 con una

desviación típica de 7.3 y un rango de 50 a 75 años. Las mujeres residían en las comunidades de Madrid y
Castilla La Mancha. Se construyó un formulario online con los instrumentos que aparecen comentados. En la pri-
mera hoja del formulario se informaba a las participantes de los objetivos del estudio, así como de la voluntarie-
dad y anonimato. Los criterios de inclusión fueron: ser mujer, mayor de 50 años, participación anónima y volun-
taria.
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METODOLOGÍA Y/O INSTRUMENTOS UTILIZADOS
La metodología ha sido exploratoria y cuantitativa, mediante estadística descriptiva y análisis correlacional.

El análisis de los datos se realiza con el Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 24. Se comprobó
la normalidad de las variables mediante el test de K-S y se obtuvieron en todos los casos p<0.5, por lo que se
obtuvieron los coeficientes de correlación de Spearman, adecuados para variables no paramétricas.

Variables de estudio e instrumentos de evaluación:
• Actitud hacia el envejecimiento. Para evaluar esta variable se utilizó el e Attitudes to Ageing Questionnaire

(Laidlaw et al., 2007). El instrumento original consta de 7 ítems que valora la actitud positiva y negativa hacia el
envejecimiento. Para este estudio se han utilizado los 4 ítems que forman parte de la subescala para evaluar la
actitud negativa con respuestas en escala tipo Likert que valora el grado de acuerdo de 0 a 4, de manera que a
mayor puntuación, mayor actitud negativa hacia el envejecimiento. La consistencia interna obtenida en la muestra
de estudio es aceptable en ciencias sociales (Alfa Cronbach= .683).

• Satisfacción con la vida. Se utilizó el Cuestionario de Satisfacción con la Vida (Diener et al., 1985). Consta
de 5 ítems donde se solicita el grado de acuerdo (escala tipo Likert 1-5). Una mayor puntuación implica una
mayor satisfacción con la vida. La consistencia interna en la muestra de esta investigación es adecuada (Alfa
Cronbach=.892).

• Funcionamiento cognitivo en situaciones de la vida diaria. Se utilizó el cuestionario Funcionamiento pre-
frontal (ISP-20, Pedrero-Pérez et al., 2015). Está formado por 20 ítems que se responde con una escala de res-
puesta de frecuencia de 0-4. A mayor puntuación, peor funcionamiento cognitivo en situaciones de la vida diaria.
La consistencia interna en la muestra de estudio es adecuada (Alfa Cronbach = .880).

• Estado de ánimo. Este fue evaluado con la CES-D Scale: A Self-Report Depression (Radloff, 1977). Consta
de 20 preguntas donde se valora el estado de ánimo en los últimos 7 días, preguntándose por el número de días
en los que se ha sentido acorde con el contenido de los ítems del cuestionario. Una mayor puntuación es indicador
de un estado de ánimo depresivo. La consistencia interna en el estudio es muy adecuada (Alfa Cronbach  .912). 

Procedimiento
Con los instrumentos de evaluación descritos se elaboró un formulario de evaluación (Google Form) para

ser utilizado de manera online. En la primera hoja de dicho formulario se explicaba el objetivo del estudio, la peti-
ción de participación de manera voluntaria y anónima. En dicho formulario no se pedían datos personales por lo
que la base de datos estaba anonimizada, cumpliendo así con la voluntariedad y anonimato de la declaración de
Helsinki. Se contactó con mujeres a través de redes sociales del grupo de investigación y los datos se recogieron
en noviembre de 2020, en época de pandemia por COVID-19.

RESULTADOS ALCANZADOS
En la tabla 1, aparecen los estadísticos descriptivos de las variables evaluadas (actitud hacia el envejecimien-

to, satisfacción con la vida, funcionamiento ejecutivo y depresión).

Tabla 1.  Estadísticos descriptivos de las variables evaluadas
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Los coeficientes de correlación de Spearman entre las variables consideradas se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Correlaciones entre actitud hacia el envejecimiento, satisfacción con la vida,
funcionamiento ejecutivo y depresión

En las figuras 1 a 3 se muestran los gráficos que muestran la relación entre la actitud negativa y la depresión,
la primera y la satisfacción con la vida, y aquella y el funcionamiento ejecutivo. 

Figura 1. Correlación entre la actitud negativa hacia el envejecimiento y el estado de ánimo depresivo.

Figura 2. Correlación entre la actitud negativa hacia el envejecimiento y la satisfacción con la vida
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Figura 3. Correlación entre la actitud negativa hacia el envejecimiento
y el funcionamiento ejecutivo en situaciones de la vida diaria.

Todas las correlaciones indican que una mayor actitud negativa hacia el envejecimiento se relaciona con
menor satisfacción con la vida, mayor puntuación en depresión y peor funcionamiento ejecutivo.

DISCUSIÓN
Este trabajo perseguía conocer la actitud hacia el envejecimiento, el funcionamiento ejecutivo, los niveles de

depresión y satisfacción con la vida en mujeres mayores de 50 años, y conocer la posible relación entre las varia-
bles estudiadas. Para ello se trabajó con una muestra constituida por 139 mujeres mayores de 50 años con una
edad media de 58.73 (DT=7.3) residentes en las comunidades de Madrid y Castilla La Mancha. 

Los resultados obtenidos muestran que la actitud más negativa se relaciona con una menor satisfacción con
la vida, mayor tendencia a la depresión y un mayor deterioro de las funciones ejecutivas. Podría hipotetizarse que
una actitud negativa hacia el envejecimiento redunda en una peor calidad de vida porque se disfruta de una peor
percepción y de un estado de salud peor. Estos resultados podrían estar en línea con el publicado por Levy et al.
(2002) que indican que la esperanza es 7.5 años menor en personas con actitud negativa hacia el envejecimiento,
aspecto que no se puede concluir a través del presente estudio y en el que habrá que profundizar en futuros estu-
dios. Además, los datos han sido recogidos durante la pandemia, cuando la ciudadanía española vivía bajo un
estado de alarma nacional en el que las mujeres ha sido uno de los grupos que han sufrido más problemas de
salud mental (Liu et al., 2020), menor participación ciudadana en la esfera pública (Eurostat, 2019), mayor asun-
ción de responsabilidades en la esfera familiar (Naciones Unidas, 2020), así como mayores tasas de contagio
entre las mujeres (OMS, 2020; Wenham, et al., 2020).

Por otro lado, nuestros hallazgos coinciden con los aportados en otros estudios que analizan la actitud hacia
el envejecimiento, como el de Kornadt, & Rothermund (2011), en tanto que estos autores reportan que estereo-
tipos positivos sobre el envejecimiento generan más satisfacción con la vida.  Estos autores reportan sobre acti-
tud positiva ante el envejecimiento y encuentran que podría estar relacionada con un mejor estado psicológico
en personas mayores, es decir, un mejor estado de salud. Esto redundaría en menor probabilidad de sufrir tanto
depresión, como de experimentar un deterioro de las funciones ejecutivas.  

Teniendo en cuenta las diversas investigaciones realizadas y los datos obtenidos en este
estudio, se proponen diversas acciones para promover el envejecimiento activo, así como el acceso al mer-

cado laboral y el reconocimiento de la barrera laboral en relación con la edad, evitar el tono condescendiente y
el exceso de ayuda y, en general, promover acciones de prevención en población mayor, fomentar una visión salu-
dable del envejecimiento desde la infancia y facilitar el contacto intergeneracional. Este último punto podría ser
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fundamental para desarrollar una actitud positiva y realista hacia el envejecimiento, de manera que desde las pri-
meras etapas de desarrollo se cuente con modelos positivos que no se ajusten necesariamente a los estereotipos
más extendidos en relación con la población mayor, especialmente hacia mujeres mayores (Lamont et al., 2015).

Estos datos podrían ser considerados en el desarrollo de programas de promoción de la salud en los que se
incluyan elementos propios del estilo de vida que propicie el envejecimiento activo, teniendo en cuenta, tanto los
estereotipos hacia las personas mayores como los sesgos de género presentes en nuestra sociedad. De este
modo, se podría promover la revisión de creencias, prejuicios y estereotipos, lo cual puede ayudar a que la pobla-
ción general modifique sus creencias y prejuicios ajustándolos a un modelo positivo de envejecimiento. El desa-
rrollo de actitudes positivas de la ciudadanía podría suponer una mejora para la salud de las personas mayores
y una mejora en el proceso de envejecimiento en generaciones futuras, especialmente para las mujeres mayores.

CONCLUSIONES
En este estudio se encuentra que la actitud más negativa hacia el envejecimiento se relaciona con una menor

satisfacción con la vida, con una mayor tendencia a la depresión y un mayor deterioro de las funciones ejecutivas.
Por lo tanto, conseguir que la actitud hacia el envejecimiento sea positiva se convierte en un desafío social en el
siglo XXI para conseguir una mejor calidad de vida entre las mujeres mayores.

Este estudio tiene algunas limitaciones. Entre ellas, es importante destacar que la muestra obtenida ha estado
compuesta por población mayor de 50 años con una media de edad de 59.69 años, lo que implica una falta de
representatividad de la muestra en edades más avanzadas. La menor participación de personas de mayor edad
podría interpretarse en relación con sus dificultades para acceder a un formulario online como el utilizado en este
estudio, si consideramos, como indican algunos estudios, la gran brecha digital intergeneracional existente en
nuestro país (González, & Martínez, 2017).

Esta investigación supone una reflexión que movilice acciones encaminadas a prevenir la discriminación por
edad en personas mayores, lo que podría suponer una mejora en los procesos de envejecimiento y en la salud
física y psicológica de las mujeres mayores.
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