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CAPÍTULO 9
PRODUCTIVIDAD DE LAS CIENCIAS SOCIALES SOBRE LAS 
DEMENCIAS EN LAS PERSONAS MAYORES EN EL CONO SUR, 
ESPAÑA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES ENTRE 2003 Y 
2013
Hugo Sir Retamales43

Introducción

A continuación se presentan los resultados del estudio de la productividad 
científica respecto a los cuidados de la demencia de las personas mayores en el 
Cono Sur de América latina, españa y organismos internacionales entre 2003 y 2013. 
el objetivo de investigación que orientó el estudio del sub-campo científico de cien-
cias sociales fue conocer el estado de su producción, incluida la gerontología social 
y su evolución en el período entre los años 2003 y 2013. los principales medios de 
información fueron los catálogos electrónicos en idioma español; con ello se buscó 
determinar la productividad científica visible y de acceso gratuito. 

la cobertura geográfica comprende el Cono Sur, españa y las instituciones, en parti-
cular los organismos internacionales. A través de este panorama general, se pretende 
también reflexionar sobre las oportunidades que la experiencia demuestra relevante 
para incentivar y consolidar la investigación sobre la temática en nuestro país. el 
criterio temporal, se basa en la realización de la Primera Conferencia Regional inter-
gubernamental sobre envejecimiento, en la ciudad de Santiago de Chile, y el año en 
el cual se realizó el estudio, esto es, el año 2013. Además, permite una temporalidad 
comparable con el estudio de productividad científica realizado para el tema del 
maltrato de las personas mayores, en el año 2012 (Abusleme & Guajardo (ed.) 2013). 

en lo referente a las áreas de producción seleccionadas, se trata de tres criterios. 
Primero, para el Cono Sur, se constata un patrón común de envejecimiento acelerado 
(engler & Peláez, 2002). Aun cuando, se trate de un rasgo generalizado en la región 
latinoamericana (Vidal, et. al., 2008), se hace especialmente notorio en uruguay, 

43  Sociólogo, Magíster en Sociología de la universidad de Chile. e-mail: hugo.sir.r@gmail.com.
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Argentina y Chile (Alanis, 2009). en segundo lugar, españa y los organismos interna-
cionales generan regularmente insumos para la elaboración de políticas públicas, 
dado el prestigio de determinadas instituciones y su avance en las temáticas de 
vejez. Finalmente, se trata de un criterio compartido con la investigación anterior 
(Sir, 2013)44, por lo tanto, también permite establecer comparaciones, que aunque no 
sean explicativas, sí logran ilustrar los estados sobre ambos temas.

el concepto de productividad científica, engloba la parte más cuantificable y medi-
ble, por tanto visible, de la producción científica general, en este caso en las ciencias 
sociales. esto en contraposición a la llamada literatura gris, que proviene de una pro-
ducción que queda opaca al análisis, dado su almacenamiento como documentos de 
trabajo, informes no publicados, consultorías y asesorías profesionales que tocan el 
tema. Por esta razón, esta investigación se centra en publicaciones de rigor científi-
co, con los criterios de los que se puede disponer y que se exponen más adelante. No 
obstante, la producción que forma parte de la literatura gris contiene investigaciones 
que podrían enriquecer el conocimiento de ciencias sociales en vejez y envejeci-
miento, y para ello se requerirían estrategias de búsqueda bibliográfica de mayor 
complejidad y costo. 

lo anterior significa que la productividad científica contempla específicamente los 
elementos publicados, accesibles y gratuitos de investigaciones empíricas o teóricas 
a través de medios electrónicos. este concepto alude a la cantidad de publicaciones 
que produce un autor o autora, una institución o un país de terminado, permitiendo 
caracterizar la “forma a través de la cual se expresa el conocimiento resultante del 
trabajo intelectual mediante investigación científica en una determinada área del 
saber, perteneciente o no al ámbito académico, publicado o inédito; que contribuye 
al desarrollo de la ciencia como actividad social” (Piedra y Martínez, 2007: 34).

Junto a la oportunidad manifiesta de medición, el estudio que se expone a conti-
nuación da cuenta de la forma en que la demencia y sus cuidados son abordados, las 
palabras con que son clasificadas personas, enfermedades, familias, las condiciones 
que adquiere la producción del conocimiento con mayor visibilidad electrónica, el rol 
y la relación que los organismos públicos y privados mantienen con la generación de 
conocimiento en esta temática, etc. Se pretende, entonces, no solamente presentar 
resultados, sino también dar cuenta de necesidades, desafíos y oportunidades a los 
que se enfrenta el sub-campo de las ciencias sociales respecto a la construcción de 
un sentido común científico acerca de los cuidados de la demencia.

44  Cuando nos referimos al “estudio anterior”; o “estudio de maltrato”; o “estudio de 2012”, nos referimos a Sir, H. 
(2013) “Producción científica sobre el maltrato a las personas mayores en el período 2003 y 2012 en el Cono Sur, 
españa y organismos internacionales” (pp. 53-77). en: Guajardo, Gabriel y Abusleme, María teresa (eds.) el maltrato 
hacia las personas mayores en la Región Metropolitana, Chile. Santiago, Chile: SeNAMA-FlACSo Chile.
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el capítulo se organiza de la siguiente manera: primero (i) se presenta la metodología 
y el procedimiento para la búsqueda y selección de las publicaciones. luego (ii) se da 
cuenta de la perspectiva teórica de la observación. en un tercer apartado se detallan 
los resultados. Finalmente (iV) se exponen consideraciones finales.

Metodología

la metodología empleada en este estudio fue de carácter exploratorio y descriptivo, 
destinada a la búsqueda, identificación, acceso y selección de investigaciones con 
rigor científico y que, en sus metodologías, tuvieron diseños cualitativos y/o cuanti-
tativos. todo ello, con la finalidad de abordar investigaciones de alto nivel acerca de 
la demencia y sus cuidados en personas mayores en las instituciones y países antes 
mencionados.

las disciplinas consideradas fueron las siguientes: sociología, antropología, psicología 
y gerontología social. Para la recolección de los textos, se utilizaron diversos busca-
dores, todos ellos de carácter electrónico, por lo que la producción abordada se res-
tringe a aquella que es posible acceder vía web. esto dado que las diversas distancias 
geográficas obligan a que un criterio de comparabilidad; su disponibilidad vía web. Se 
hace necesario señalar que Chile, Argentina y uruguay, se ubican en un índice de de-
sarrollo de tecnologías de la información (idt), desde 2007, cercano a 4. Actualmen-
te, los tres países superan el 5 de puntaje, mientras que españa se ubica por sobre el 
idt 6,6 (Guerra & Jordán, 2007; unión internacional de telecomunicaciones, 2013).

el período de búsqueda y recolección, se extendió en una primera instancia entre 
el 13 de agosto y el 27 de septiembre de 2013. luego, hubo una segunda fase de 
corrección entre el 19 y el 31 de enero de 2014, donde se completó la muestra de 
134 publicaciones. el idioma de búsqueda fue el español. el listado de descriptores 
utilizado en la búsqueda bibliográfica es el siguiente, el cual se dispuso en diversas 
combinaciones: 

• Adulto(s) 
• Anciano(s) 
• Autonomía/dependencia 
• Cuidadores(as) 
• Cuidado(s) 
• demencia(s)
• demencia senil 
• deterioro cognitivo 
• demenciado(a)
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• discapacidad cognitiva 
• envejecimiento 
• interdicto(a) 
• Mayor(es) 
• Personas mayores 
• tercera edad 
• Vejez 
• Viejo(s)

el análisis de la información se realizó en dos pasos. Primero el fichaje mediante el 
programa excel, y luego la construcción de una base de datos para el análisis cuan-
titativo, utilizando el paquete estadístico SPSS 20. Con ello se pretendía conseguir 
exhaustividad en el tratamiento de la información obtenida.

las plataformas de búsqueda consideradas, en total, fueron las siguientes: Scielo; 
latindex; Redalyc; dialnet; eBSCo; FlACSo; ClACSo; doAJ (directory of open Access 
Journal); CSiC (Consejo Superior de investigaciones, españa); BiuR (Bibliotecas de la 
universidad de la República). también se indagó en Centros académicos indepen-
dientes; Portales estatales e institucionales; el Portal tesis Chilenas; el Portal tesis 
latinoamericanas; y Redes del adulto mayor disponibles. A continuación, a modo de 
orientar la lectura según los alcances y limitaciones de la muestra, se presenta el 
resumen de la cantidad neta de publicaciones por área de publicación45.

tabla 1: Muestra total46 

Tipo de publicación 
Lugar de publicación

Total
Chile Argentina Uruguay España Organismos 

internacionales

Artículo Académico 10 19 4 81 3 117

Libro y Capitulo de 
Libros 3 1 5 0 2 11

Tesis Doctoral 1 1 0 4 0 6

Total 14 21 9 85 5 134

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

45  en lo que sigue, y salvo excepciones, se trabaja con porcentajes que hacen posible un mejor tratamiento de los 
datos, en tanto ilustran las comparaciones.

46  el universo corresponde al total de las publicaciones disponibles en línea, en los lugares y en el período indagado.
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Perspectiva teórica

la presente investigación es atravesada por los conceptos de campo y de habitus. 
en efecto, como se aprecia en los capítulos del libro el análisis de la productividad, 
en tanto esbozo de un estado del arte, se inserta en un aspecto particular llamado 
sub-campo científico y que da forma al campo de la salud mental del cuidado de 
personas mayores con demencia. el presente apartado, tiene la única pretensión de 
mostrar que desde la perspectiva que adopta este estudio, dar cuenta de la forma 
en que es nombrado, y desde dónde esto es posible, no implica solamente un trabajo 
descriptivo neutralizante, sino que tiene un peso teórico y heurístico relevante, en 
tanto entrega elementos para la descripción del estado actual de la lucha simbólica, 
de las luchas por las clasificaciones, por ejemplo, entre lo viejo y lo nuevo, lo lento y 
lo veloz, lo activo y lo pasivo, lo óptimo y lo deteriorado, entre otros (Bourdieu, 2007; 
1999).

es ampliamente reconocido en las investigaciones en ciencias sociales respecto a 
la vejez, el modo en que afectan a los mayores, los estereotipos, las imágenes, las 
ideas, en definitiva, la forma en que se construye semánticamente la vejez (oso-
rio, 2006; 2007; Sánchez, 2004). Frente a esto es elemental considerar que estos 
enunciados, no circulan arbitrariamente en el mundo social, no son construidos por 
cualquiera. el estereotipo, en tanto tal, debe examinarse en aquello que lo compone, 
y que le confiere su eficacia simbólica. en el fondo, existe una organización social del 
privilegio de la palabra, y que por tanto, los estereotipos aunque cueste aceptarlo, 
no son principalmente resabios de un conocimiento anterior, sino una articulación 
mucho más compleja entre los agentes en su contexto, y los discursos dominantes, 
es decir, aquellos que pueden comunicarse no sólo por los canales más prestigiosos, 
sino por lo más difundido.

lo anterior quiere decir que no todo lo dicho en el ámbito académico, que es lo que 
principalmente recogemos para este capítulo, llega a constituir directamente parte 
de los estereotipos difundidos por los medios masivos. No obstante, el estado del 
sub-campo de las ciencias sociales, sí posibilita vislumbrar los principios que consti-
tuyen el estado de la lucha por las clasificaciones, y por tanto, analizar por ejemplo 
qué disciplinas y qué aproximaciones logran conformar un sentido común científico 
respecto a la temática (Bourdieu, 2001; 2005).

lo fundamental desde esta perspectiva, entonces, no es únicamente los adjetivos 
negativos, con los que los individuos mayores terminan describiendo y viviendo sus 
propias vidas, sino la correspondencia con un orden social, es decir, cómo el conoci-
miento legitimado, transformado en categorías cognitivas, justifica una cierta orga-
nización económico-política. Por ello para Bourdieu, los sistemas simbólicos nunca 
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son simplemente instrumentos de conocimiento, sino que son al mismo tiempo, sin 
perder su especificidad, instrumentos de dominación (Bourdieu & Wacquant, 2005). 
la cierta independencia del ámbito del conocimiento, es un asunto relevante, pues 
marca una decisiva diferencia con las sociedades tradicionales, en donde el con-
formismo moral que permiten las categorías cognitivas ya había sido descrita por 
durkheim y Mauss (1996; Bourdieu, 2007). 

en las sociedades avanzadas que han diferenciado campos relativamente autónomos 
para actividades antes explícitamente fusionadas, existen estructuras educativas 
que se encargan de asegurar —por su propio funcionamiento, sin necesidad de un 
ente maquiavélico— la reproducción de las divisiones, de las clasificaciones, de la 
definiciones del espacio y los “problemas” sociales, que mejor reafirma y se reafir-
man con la realidad social producida activamente en las luchas políticas (Bourdieu & 
Wacquant, 2005). en otras palabras, la definición del conocimiento legítimo, de sus 
conceptos y sus preceptos, es clave en tanto principio de universalización, o sea, de 
desconocimiento de la arbitrariedad que instituye. esto conforma el poder simbólico 
del que habla el autor francés, la capacidad de los dominantes de imponer clasifi-
caciones cognitivas favorables al modo de vida que los hace dominantes, y la com-
plicidad tácita con esta arbitrariedad, mediada por la aceptación extorsionada por 
la aparente neutralidad del sentido común científico. todo ello que se conoce como 
violencia simbólica (Bourdieu, 1999).

Se hace relevante la realización de un capítulo de esta índole, más allá de los inte-
reses coleccionistas, precisamente porque puede brindar algunos elementos res-
pecto a la constitución de un sentido común científico, en relación a las disciplinas, 
a las autorías, a las modos de denominar, entre otros fenómenos. en ese sentido, 
aportar a la desnaturalización de las categorías más arraigadas en las definiciones 
expertas, sancionadas legítimas por los mecanismos institucionales de las revistas, 
las universidades, los órganos del estado o los organismos internacionales, que 
son las concepciones que más probabilidades tienen de atravesar los muros de lo 
“netamente” académico, dada la fuerza de la repetición. Si los estereotipos y las 
imágenes negativas sobre las personas mayores, es decir el sentido común “lego”, 
puede influir decisivamente en cómo se construye la demencia y sus cuidados, y en 
definitiva, en cómo se experimenta la prolongación de la vida, se debe a que puede 
afirmarse aunque sea en una comprensión superficial, precaria, o derechamente 
en una mala comprensión, de aquello que constituye el sentido común científico, y 
que de la mano de este análisis de la productividad científica, pretendemos contri-
buir a delinear.
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Resultados 

a) Panorama de la productividad científica acerca de la demencia y sus cuida-
dos en las personas mayores

el total de publicaciones de ciencias sociales en torno a las demencias y sus cui-
dados en las personas mayores, es de 134 para el período 2003 y 2013, según los 
criterios establecidos. el gráfico 1, muestra la manera en que se reparten según área 
de publicación:

Gráfico 1: Publicaciones por área de publicación. [N=134] (FlACSo Chile & SeNAMA, 
2013)

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

un elemento que llama inmediatamente la atención, en relación a la investigación 
anterior, es la escasa presencia de publicaciones específicas sobre demencia de los 
organismos internacionales, dada su gran preponderancia en el tema del maltrato, 
como se aprecia en el gráfico 2, que ha sido construido con los datos ajustados de 
aquel estudio47. A modo de hipótesis de trabajo, esto apuntaría a que el fenómeno de 
la demencia y sus cuidados por sí mismo, todavía no aparece como una clasificación 
tan relevante en las preocupaciones interregionales, como lo es el maltrato, lo cual 
no excluye que se haya tocado tangencialmente, sino que señala que la producción 
no es sensible a los descriptores más directamente involucrados con la demencia y 
los cuidados. 

47  Para todo uso de los datos de la investigación anterior, desarrollada por las mismas instituciones principales del 
presente trabajo, se han adaptado las variables para su comparabilidad. específicamente se han excluido discipli-
nas y tipos de publicaciones que la presente entrega no consideraban. el total de publicaciones sobre maltrato en 
las personas mayores, ha quedado así en 108.
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es significativo que en el año 2013 el informe Mundial de la Salud, publicado por la 
oMS, y la oPS para latinoamérica, esté dedicado a la demencia y lleve por título 
“demencia: una prioridad de salud pública”48. Además, este informe se presenta como 
heredero de una preocupación iniciada en 2008 con el nacimiento de un “Programa 
de acción mundial para superar las brechas en salud mental”, que repercute en la 
elaboración de guías de intervención, antes que en investigación que cumplan con el 
carácter científico de la muestra. esta inquietud respecto a la demencia en general, 
y en relación al envejecimiento en particular, tiene un nuevo hito en 2011, con la 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones unidas, que declara lo 
siguiente: “la carga mundial de las enfermedades no transmisibles constituye uno de 
los mayores retos para el desarrollo en el siglo veintiuno” (oMS & oPS, 2013). 

Sin embargo, recién en 2013 se produce una publicación de carácter científico en es-
pañol, que intenta acordar las bases para la comprensión de la demencia, y luego para 
su intervención, yendo más allá de las “guías”, pretendiendo oficializar un conocimiento 
sobre la demencia49. esto mostraría que el ingreso de la demencia en las personas ma-
yores como preocupación internacional, tanto de producción de conocimiento como de 
intervención, tiene una instalación más reciente que el tema del maltrato.

Por su parte, españa presenta un volumen relevante igual que en la investigación 
anterior. A su vez, destaca la producción en Argentina.

Gráfico 2: Publicaciones por área de publicación, estudio maltrato. [N=108] 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

48  Se escoge incluir esta versión del informe en la muestra, y no la original en inglés de 2012, por el idioma en que 
se han recogido las publicaciones en general.

49  es interesante resaltar, de cara al análisis ulterior, que si bien esta publicación entra en el marco de lo “interdis-
ciplinarios” la disciplina dominante es la psicología, acompañada de la epidemiología, y la economía, como darían 
cuenta sus descriptores declarados.
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otro elemento que llama la atención en el panorama general, es el predominio 
de temas específicos respecto a la demencia y sus cuidados en las personas 
mayores. Así, las publicaciones que abordan la “definición de demencia”; los 
“instrumentos de medición de la demencia y relacionados”; y la problemática de 
los “cuidadores”, representan la mayoría con un 55,9% del total. en contraste, en 
lo referente al maltrato representaban un 46% de la muestra total. una hipótesis 
que se explorará más adelante, es la influencia de las publicaciones de psicología 
que establecen la fijación semántica de las demencias, dado su campo de estudio, 
en desmedro de las consideraciones deconstructivas de otras disciplinas de las 
ciencias sociales. esto pues, en el caso de la investigación anterior, una de las 
primeras constataciones daba cuenta del predominio de una visión que desplazaba 
el fenómeno específico del maltrato hacia las consideraciones societales de sus 
causas, especialmente en el Cono Sur. 

la forma en que se distribuyen las temáticas entre los países (gráfico 3), da cuenta 
del predominio que tiene la “significación social de la vejez y la demencia” en Chile, 
cuestión que podríamos considerar periférica en relación a las otras temáticas, y que 
es consistente con lo que sucedía respecto al maltrato. otro elemento destacable, es 
la presencia de uruguay en la “definición de la demencia”, a pesar de un menor nú-
mero de publicaciones disponibles que se hallaron en la búsqueda.

Gráfico 3: tema general por área de publicación. [N=134] 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014
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la hipótesis de observación que refería a la influencia determinante de la psicología 
sobre el fenómeno, puede complementarse, señalando que esta alta presencia po-
dría generar un desincentivo para el tratamiento del fenómeno desde perspectivas 
que recogen aristas sociales generales, es decir, lo que el estudio marco del presente 
trabajo llama “construcción social de la demencia”.

b) Condiciones de producción

en este apartado se describen el tipo de institución responsable de la publicación 
y autoría. estos elementos son fundamentales para distinguir quién publica y desde 
qué marco institucional lo hace.

-institucionalidad

la principal institución responsable detrás de las publicaciones, son las universi-
dades, por una amplia diferencia, alcanzando aproximadamente un 71% del total 
(gráfico 4). Sólo la categoría otros tipos de institución supera el 10% de la muestra, 
luego los centros académicos independientes tienen un 17% y “organismo estatal” 
e “internacional” con un 4%. Finalmente, tanto “autoridad local”, como “otros” llegan 
apenas al 2%. esta última categoría contiene fuentes privadas de financiamiento que 
no constituyen centros académicos formales.

Gráfico 4: tipo de institución responsable. [N=134] 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014
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Al igual que para el fenómeno del maltrato, predomina el perfil académico-profesional, 
pero de una manera aún más marcada, ya que en total para la investigación anterior “uni-
versidad” alcanzaba un 44,4% del total, y con la muestra ajustada incluso desciende al 
37% (gráfico 5). Además, se observó mayor presencia de los organismos internacionales.

Gráfico 5: tipo de institución responsable. estudio maltrato 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

la gran diferencia en la presencia de los organismos internacionales, en conjunto 
con el estudio referido al maltrato de 2013, puede significar la concreción de una 
inquietud por visibilizar la demencia en general y particularmente en relación al 
envejecimiento poblacional, como un problema de salud pública. en consecuencia 
correspondería a una temática de agenda de instituciones internacionales y estados 
nacionales, que logra una instalación posterior al maltrato, al menos desde el punto 
de vista de las publicaciones disponibles en línea.

la hipótesis de trabajo anterior permitiría explicar la mayor presencia académica-
universitaria, muy por sobre organismos estatales y autoridades locales. Ahora bien, 
esto no implica necesariamente una desconexión entre los desarrollos que surgen 
en el ámbito universitario, y las políticas públicas y sociales que se implementan, que 
puede tomarse como una primera hipótesis. también puede referir a una relación de 
subordinación, entre por un lado la generación de conocimiento especializado, y por 
otro, la ejecución de medidas en consonancia con estas verdades surgidas en con-
textos de producción radicalmente distintos a los de aplicación de aquel saber. otra 
hipótesis, es que con base a estos insumos se constituye la guía para la intervención 
en salud mental de 200850. de todos modos, la comprobación de una u otra hipótesis 
requería de una investigación más especializada.

50 la estructura de la Guía, que pasa rápidamente de la definición —en un lenguaje notoriamente cercano a la biología— 
de diversos problemas cognitivos (entre ellos la demencia en los mayores), a las indicaciones para la evaluación, 
manejo e intervención, hace pensar en la plausibilidad de esta hipótesis. la publicación no incluida en la muestra del 
presente estudio, puede revisarse acá: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789243548067_spa.pdf?ua=1
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en la investigación anterior, la diversificación de las instituciones responsables, y por 
ende de las fuentes de financiamiento que existía en españa, se relacionaba con su 
especificad temática, y en ese sentido, se podía plantear que la presencia de centros 
de producción más cercanos a los contextos de aplicación de los saberes generados, 
permitía una mayor especialización. Al repetir la experiencia (gráfico 6), podemos 
notar que si bien, en ambos, “universidad” supera el 70% de los subtotales, españa 
da cuenta de todas formas de una mayor diversificación, con la presencia de centros 
académicos independientes y autoridades locales.

Gráfico 6: tipo institución responsable Chile [N=14] y españa [N=85] 
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Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

lo anterior podría vincularse con la relativa mayor presencia de españa en los temas 
específicos, con un 46% en “definición demencia”, un 71,4% en “instrumentos de 
medición de la demencia y relacionados”, y 75% en “cuidadores”, frente al 41,4% al 
que llega en “significación y representación social de la vejez y demencia”.
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tabla 2: distribución temas entre áreas de publicación. [N=134]

Tema General
Lugar de publicación

Total
Chile Argentina Uruguay España Organismos 

internacionales

definición demencia - 7,7% 38,5% 46,2% 7,7% 100%

instrumentos de medición 
demencia y relacionados 7,1% 14,3% 2,4% 71,4% 4,8% 100%

Cuidadores 10% 15% - 75% - 100%

Significación y/o 
representación social de 

la vejez y demencia
27,6% 20,7% 3,4% 41,4% 6,9% 100%

Maltrato 16,7% - - 83,3% - 100%

estudios con enfoque de 
género - - - 100% - 100%

Varios - 23,8% 9,5% 66,7% - 100%

total 10,5% 15,8% 6,8% 63,9% 3,0% 100%

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

Por lo tanto, esto sería coherente con lo planteado, en la medida en que existe una 
mayor diversidad se incrementa la especificidad. Sin embargo, no se debe ir muy le-
jos con esta aseveración, dado el extraordinario predominio de la producción acadé-
mico-universitaria sobre el tema. Ante la distribución tan desigual de la muestra, el 
peso de la variedad de las instituciones disminuye, por lo que, si bien sería consisten-
te con los resultados del estudio de 2013, esto no genera de ningún modo pruebas 
concluyentes de una vinculación causal. Respecto a los temas ausentes según espa-
cio geográfico de publicación llama la atención que en Chile no se registren textos 
que en este nivel intentan dar una definición agotada de demencia. en segundo lugar, 
la falta de la perspectiva de género en todas las áreas, menos españa, podría indicar 
ciertos límites autoimpuestos a la investigación en ciertas regiones. en tercer lugar, 
la relativamente baja presencia del maltrato como tema general, presentándose sólo 
en Chile y españa, es un dato ambivalente, pues puede indicar tanto especificación 
temática, subsunción de temas (el maltrato como parte de una consideración gene-
ral sobre la demencia, con lo cual se naturaliza), o bien, realmente su ausencia.

-Autoría

Como puede apreciarse en el gráfico 7, la autoría grupal (“equipos”), es el tipo que 
predomina (55,2%), seguida por “individual” (41%), e “institucional” (4%). esto mar-
ca un nuevo contraste con los resultados respecto al fenómeno del maltrato. en 
aquella oportunidad, primaba la autoría individual, no obstante al ajustar la base, 
la “autoría grupal” pasa a primer lugar con 40,7%, seguida de “individual” (38,9%) e 
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“institucional” (20,4%). esto significa que la diferencia se da fundamentalmente en 
esta última categoría que desciende notoriamente, y que por tanto, estaría vincula-
do con la escasa presencia de los organismos internacionales, que es el área donde 
mayormente se encontraron las autorías institucionales en el estudio pasado.

Gráfico 7: tipo de autor. [N=134] 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

Cuando se divide la presencia de los modos de autoría por las áreas de producción, 
constatamos que los organismos internacionales no registran publicaciones institu-
cionales. esto reafirmaría la idea de que el cuidado de la demencia en las personas 
mayores, no se ha consolidado como un problema global que deba ser abordado por 
instituciones del mismo orden, y más bien queda a disposición de iniciativas de in-
vestigadores/as o grupos de investigación.

tabla 3: tipo de autor según área de publicación. [N=134]

Tipo de autor 
Lugar de publicación

Total
Chile Argentina Uruguay España Organismos 

internacionales

individual 42,9% 47,6% 55,6% 36,5% 60,0% 41,4%

equipo 57,1% 42,9% 44,4% 61,2% 20,0% 55,6%

institucional  9,5%  2,4% 20,0% 3,0%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

es relevante que la autoría de equipos tenga una presencia relevante en todas las 
áreas, excepto en los organismos internacionales, lo que podría indicar que a nivel de 
países, la temática ha conseguido una instalación más avanzada en grupos académicos, 
lo que será interesante retomar cuando abordemos la distribución de las disciplinas.
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en cuanto al sexo51 de las autorías (gráfico 8), se aprecia una leve primacía de la com-
posición femenina (40%), seguida por trabajos mixtos (39%), frente a la exclusividad 
masculina que llega al 20%. la autoría institucional aparece sólo con una publicación 
(el informe Mundial de 2013), alcanzando un 0,7% de la muestra. esto apuntaría a una 
temática medianamente feminizada, llegando a un 80% del total de los trabajos en 
donde participa al menos una mujer, con escaso trabajo a nombre de instituciones.

Gráfico 8: Sexo autoría. [N=134] 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

Cuando se descompone por área de publicación (gráfico 9), nos percatamos de que 
en la mayoría prima la autoría femenina, con excepción de españa y uruguay. en 
uruguay, la presencia es marcadamente masculina (66,7%), mientras que en el país 
ibérico, predomina la producción en equipos mixtos (47,1%), seguido de la autoría 
femenina (34,1%), los hombres rozan el 19%. un elemento a considerar es que la alta 
presencia masculina en uruguay, no puede restringirse a la autoría individual, puesto 
que alcanza sólo a un 55,6% de los mismos datos, no obstante es un factor a consi-
derar. Como ya se ha mencionado la única publicación de autoría institucional se da 
en la organización Mundial de la Salud.

51  Se debe hacer notar que hablamos de “sexo”, y que se identifica con base a la autoría que se declara en la publi-
cación. es un indicador especìfico que no agota las diferencias y desigualdades de género en las ciencias sociales. 
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Gráfico 9: Sexo por área de publicación. [N=134]

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

Al observar el sexo en la autoría, podemos apreciar otra arista de esta asociación 
feminizada, que es la relación con el tipo de publicación (tabla 4). Podemos ver que 
dentro de los artículos y las tesis doctorales, sobresale la autoría femenina, aunque 
en artículos los equipos mixtos obtienen el mismo porcentaje. lo anterior signifi-
ca que en un 82% de los artículos académicos de la temática, está involucrada al 
menos una mujer, los autores sólo llegan a un 17,9%. Mientras que los libros y los 
capítulos del libro se reparten equitativamente entre autorías masculinas y mixtas 
(36,4%), seguida de las autoras con un 18,2%. Se registra un 9,1% de autoría institu-
cional. la importante mayoría de las autoras en la escrituras de tesis doctorales so-
bre la temática, apunta nuevamente a la forma en que se clasifican los agentes y las 
temáticas, reforzando la vinculación del envejecimiento, la demencia y sus cuidados, 
con lo femenino.

tabla 4: tipo de publicación por sexo de autoría. [N = 134]

tipo de 
publicación 

Sexo de la autoría
total

Femenino Masculino Mixto institucional

Artículo 
Académico 41,0% 17,9% 41,0%  - 100,0%

libro y Capitulo 
de libros 18,2% 36,4% 36,4% 9,1% 100,0%

tesis doctoral 66,7% 33,3%  - - 100,0%

total 40,3% 20,1% 38,8% 0,7% 100,0%

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014
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en síntesis, según los datos obtenidos, las demencias se trata de un tema relativa-
mente feminizado, pues a pesar de la alta presencia de la autoría grupal, éstos esta-
rían compuestos mayoritariamente por mujeres, con la excepción de uruguay. Ade-
más, son relevantes la alta presencia femenina en los artículos dado el volumen de 
ellos que dan vida al campo, y su mayor peso en las tesis doctorales, que apuntan a 
una continuación de la tendencia en la renovación del campo. Se requeriría profundi-
zar la investigación para determinar con mayor exactitud las causas del predominio 
masculino en uruguay. 

esta exploratoria representación del sub-campo de las ciencias sociales, da cuenta 
de que las condiciones de producción de quiénes están autorizados por el rigor cien-
tífico para hablar del cuidado de la demencia en las personas mayores, son principal-
mente grupos de académicos en universidades, y que aquellos grupos son principal-
mente compuestos por mujeres, que publican artículos en revistas indexadas. Si bien 
la alta presencia de equipos de trabajo, no permite hablar de una temática incipiente 
en la academia, como era el caso del maltrato, que dada también su feminización 
daba la impresión de una devaluación simbólica (Bourdieu, 2007), respecto a este 
tema es posible aventurar una relativa instalación institucional feminizada. A su vez, 
se encontraría en proceso de visibilización por parte de la oMS, organismo interna-
cional directamente vinculado con la temática, y sus oficinas regionales.

c) Sobre las publicaciones

una manera de indagar en la distribución disciplinar de la producción científica, es a 
través de la inscripción de las publicaciones. Por ende en primera instancia conviene 
explorar la forma en que se dispersan los tipos de textos, cómo varían a lo largo del 
tiempo, y luego adentrarnos en la clasificación disciplinar. 

Gráfico 10: tipo de publicación. [N=134] 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014
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Como era de esperarse, y reafirmando la intuición de la relativa institucionaliza-
ción académica, el tipo de publicación predominante en general, es el artículo 
académico (87,3%), seguida con bastante distancia, con un 8% aproximado, por el 
formato de libro y por capítulos de libros. Formato por excelencia de la industria 
actual del conocimiento. en efecto, ante la misma observación en el caso de la 
muestra ajustada del fenómeno del maltrato, vemos que, si bien, el artículo sigue 
siendo predominante (alrededor de un 60%), la categoría “libros y capítulos de 
libros” alcanza el 34%.

Gráfico 11: tipo de publicación. estudio maltrato. [N=108] 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

Cuando descomponemos estas cifras por área de publicación (gráfico 12), nos perca-
tamos de que para el caso de la temática de las demencias y sus cuidados, la prima-
cía del artículo académico, se dan en todos los países salvo en uruguay, lo que tam-
bién sucedía en el estudio anterior52. incluso en españa donde constatábamos una 
mayor diversidad de instituciones responsables, el tipo de publicación ampliamente 
dominante es el artículo científico. esto podría vincularse, por la misma forma en que 
se gesta la lógica del campo, que da prioridad a la neutralidad científica como princi-
pio de prestigio y legitimidad de la palabra, y por ende, a pesar de que los contextos 
de producción y aplicación del conocimiento sean más próximos en españa que en 
otro países, el formato elegido sea el mismo. 

52  las anomalías que presenta uruguay en relación al cono sur, e incluso al general de la muestra, requerirían de una 
investigación posterior, de mayor duración y con acceso a otro tipo de formatos, para evaluar factores causales.
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Gráfico 12: tipo de publicación según área de publicación. [N=134] 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

en efecto, esto no se daba de igual modo en el caso del maltrato, en donde, si bien en 
todas las áreas primaba el artículo salvo uruguay, en españa y los organismos inter-
nacionales, esta diferencia disminuía (gráfico 13).

Gráfico 13: tipos de publicación según área de publicación 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

-Productividad en el tiempo

un elemento de importancia en la forma que toma la lógica de este campo temático, 
es la manera en que se comportan las publicaciones en el tiempo.
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Gráfico 14: Productividad en el tiempo. [N=134]

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

en el gráfico 14 se presentan tres períodos de cifras altas. el primero en 2004. 
luego una escalada pronunciada desde 2006 a 2008. Finalmente, una subida de 
menor intensidad entre 2010 y 2012, cuyo punto cumbre, de hecho, lo alcanza el 
de 2008 que bordeó el 15% del total de las publicaciones. esto no se encontraría 
directamente relacionado con las variaciones experimentadas en el caso del mal-
trato con la muestra corregida, que se registran en 2006 y 2010, en este último 
año se llega casi al 18% del total. el año de mayor concentración de publicaciones 
es 2008, lo que coincide con el lanzamiento del programa de la oMS, sin embargo, 
se puede apreciar un indicio de ciclos de 4 años (2004-2008-2012). Por último, es 
interesante que desde 2006, el mínimo no baja de 10 publicaciones por año, con la 
excepción de 2013.

Cuando se desagrega esta variabilidad por tipo de publicación (gráfico 15), se pue-
de apreciar que el peso de la cifra más alta se lo lleva por completo el artículo, 
mientras que en 2004 sobresale la categoría “libros y capítulo de libros”, y en 2012 
las tesis doctorales, aunque hay en general una concentración importante de pu-
blicaciones. 
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Gráfico 15: Productividad en el tiempo según tipo de publicación. [N=134]53

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

en general, y aunque acompañado por otros tipos de publicaciones, lo que marca la 
tendencia global es lógicamente el artículo científico o académico, fenómeno que 
era matizado en el caso del maltrato (gráfico 16). 

Gráfico 16: Productividad en el tiempo según tipo de publicación. estudio maltrato 
[N=108]

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

53  en la lectura de este gráfico se debe considerar que los porcentajes son “entre los tipos de publicación”, por esa 
razón los porcentajes relativo de “artículo académico” son más bajos en ocasiones que los de las otras publicacio-
nes. esto se realiza porque es ilustrativo de sus variaciones internas.
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Cuando vemos la variación según área de publicación (gráfico 17), se observa que 
uruguay destaca en 2004 y las publicaciones aparecidas vía organismos interna-
cionales en 2007, y también en 2013 específicamente por el informe Mundial de 
la oMS. es interesante que en Chile las publicaciones sean sostenidas en el tiempo 
hasta 2010, reapareciendo sólo en 2012 con aproximadamente un 7%.

Gráfico 17: Productividad en el tiempo según área de publicación. [N=134] 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

en relación con la variabilidad según la disciplina, se aprecia por un lado la presencia 
constante de la psicología, pero a su vez, una explicación de los puntos de mayor 
productividad que no se asocia únicamente a su aporte en volumen. en 2004 se 
complementa con una participación importante de los estudios interdisciplinarios 
(12,5%), mientras que el 2008 (gráfico 18), la sociología bordea el 31% de su parti-
cipación. el 2012 la gerontología obtiene uno de sus puntos más altos (22,2%), y los 
estudios interdisciplinarios llegan a un 20% de su total. de todas maneras, la fluctua-
ción interna que tiene la psicología, que es la que más se asemeja a la distribución 
general, siendo un importante elemento para comprender la variación global, exige 
para su ponderación internarse en el examen de las disciplinas.



293

SeNAMA - FlACSo Chile - iChtF

Gráfico 18: Productividad en el tiempo según disciplina. [N=134]

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

-disciplinas

Como se aprecia en el gráfico 19, las publicaciones inscritas en el campo disciplina-
rio de la psicología son claramente preponderantes llegando a un 66,4%. entre las 
demás, sólo aquellos textos publicados adscritos a una interdisciplinariedad y a la 
sociología alcanzan el 10% o más. 

Gráfico 19: distribución entre las disciplinas. [N=134]

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

esta repartición difiere de forma bastante evidente con lo que acontecía en la temá-
tica del maltrato, en donde utilizando la base ajustada (gráfico 20), las publicaciones 
que se consideraban interdisciplinarias ocupaba un 50% del total, mientras que psi-
cología llegaba a un 17%, y sociología a un 14%. 
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Gráfico 20: distribución entre las disciplinas. estudio maltrato. [N=108] 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

de modo que lo que veníamos señalando se reafirma, y encontramos un campo en for-
mación de carácter predominantemente académico-universitario, dominado por la psi-
cología como abordaje por excelencia, fundamental en los primeros desarrollos en los 
organismos internacionales, como la guía de intervención publicada en 2008. en efecto, 
dentro de todas las áreas de publicación (gráfico 21), la psicología es mayoritaria, siendo 
un hecho a considerar la escasa presencia de otras disciplinas que presenta españa. la 
especificidad posible de la temática, estaría relacionada también a una disciplina es-
pecífica, que da indicios, por tanto, de un sentido común experto. interesante es que los 
últimos desarrollos de los organismos internacionales, y específicamente la publicación 
de 2013, logre equiparar lo interdisciplinario con la psicología, aunque se requiere un 
análisis más profundo del texto recogido para sopesar el peso específico del sentido 
común científico, que decanta de la alta presencia de los desarrollos de la psicología.

Gráfico 21: disciplinas según área de publicación. [N=134] 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014
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Al mirar los datos según el tipo de institución responsable, sólo en dos de éstas pre-
domina una disciplina distinta a la psicología. una es la autoridad local donde destaca 
la gerontología, y otros son los organismos estatales, en donde se instala la modalidad 
interdisciplinaria (gráfico 22). Como señalamos, en el caso de los organismos interna-
cionales coincide la presencia de la psicología y de estudios interdisciplinarios.

Gráfico 22: disciplina según tipo de institución responsable. [N=134] 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

el vínculo entre lo interdisciplinario y las formaciones de equipos de investigación no 
esté asociado al mismo nivel que en el caso de los estudios del maltrato, en donde 
los trabajos interdisciplinarios primaban en autoridades locales, organismos interna-
cionales y estatales (gráfico 23). 

Gráfico 23: disciplina según institución responsable. estudio maltrato. [N=108]

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014
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los aspectos dominantes del campo son: equipos de investigación, afiliación acadé-
mico-universitarios y de la psicología. 

d) Modos de construcción de objeto de estudio

un panorama acerca del tema de la demencia y la construcción de objetos de es-
tudio se completa a través de la descripción de las metodologías de investigación, 
el tipo de investigación predominante, y los temas específicos abordados, o mejor 
dicho, las maneras de nombrar el fenómeno.

-Metodologías de investigación

el enfoque metodológico que tiene primacía en la muestra, es el cuantitativo con 
un 35,1% del total de publicaciones (gráfico 24). le siguen los desarrollos teóricos-
conceptuales, que en conjunto equivalen aproximadamente a un 26% de la muestra. 
Aquellos textos que se nutren de análisis de datos secundarios y revisiones bibliográ-
ficas alcanzan un 15%, mientras que la investigación cualitativa, llega solamente al 
10%. Finalmente, las investigaciones teóricas y de métodos mixtos alcanzan el 7%, 
igualmente la categoría “otros”, que contiene fundamentalmente investigaciones 
vinculadas de diversas maneras con intervención en la población.

Gráfico 24: distribución aproximaciones metodológicas. [N=134] (FlACSo Chile & 
SeNAMA, 2013)

la primacía de la aproximación cuantitativa, se vincula directamente con el predo-
minio de la psicología, a tal punto que este tipo de investigación en la disciplina en 
cuestión, representa un 87,6% del total de investigación cuantitativa y un 30,6% del 
total de todas las respuestas. esto apunta a que el predominio de la psicología en el 
campo, es el predominio de un tipo particular de investigación psicológica, que reco-
ge los términos más cuantificables, que por tanto contribuye a la idea de una lógica 
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del campo basada en el predominio de la psicología con estatuto científico54. este 
contexto contribuye a comprender la relativa escasez de las otras disciplinas con 
epistemologías y metodologías distintas. 

Gráfico 25: Aproximación metodológica según disciplina. [N=133]

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

Al analizar por área geográfica de publicación (gráfico 26), observamos que la investi-
gación cuantitativa predomina en Argentina y españa, mientras que en los organismos 
internacionales se iguala con la utilización de datos secundarios y revisión bibliográfica. 
en el caso de Chile predominan las aproximaciones metodológicamente mixtas, y en 
uruguay, los artículos de definición conceptual. de modo que, el volumen de las publi-
caciones españolas influye directamente en la lógica cuantitativa mencionada.

Gráfico 26: Aproximación metodológica según área de publicación. [N=134]

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

54  el mayor peso de las metodologías cuantitativas en psicología se vincula con una noción de neutralidad científica, 
en la medida en que predominan las aproximaciones desde corrientes de la psicología no interpretativas, que 
adoptan la forma de la cuantificación, reconocida como legítima desde los cánones clásicos de la ciencia natural 
(Bourdieu, 2001; Bourdieu & Wacquant, 2005).
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Conociendo que en la forma en que se delinea el campo no sólo predomina la psi-
cología, sino que sus publicaciones tienen un carácter académico-universitario y 
metodológicamente cuantitativo, es de interés describir cuáles son las principales 
temáticas de las publicaciones.

-Maneras de nombrar las demencias

una primera constatación a este respecto, es la extendida presencia de descriptores 
o palabras claves que identifican las publicaciones, que contrasta con la investiga-
ción anterior sobre el maltrato. en ese caso, más del 80% de las publicaciones no 
presentaba descriptores, lo que daba a entender un tratamiento del tema menos 
vinculado con el rigor científico de la academia, y más vinculados con los contextos 
de aplicación del conocimiento y la información. en cambio en el ámbito de las de-
mencias encontramos la relación invertida y sólo aproximadamente un 22% de las 
publicaciones no presentan descriptores. 

Se observa una gran dispersión de los diversos descriptores escogidos por los in-
vestigadores/as. Aquellos que acumulan más de un 5% entre las respuestas (gráfico 
27) son: demencia (8,4%); vejez, Alzheimer, mayores y envejecimiento con un 6,1% y 
dependencia con 5,1%. en ese sentido lo más interesante de este incipiente análisis 
del campo semántico sería la vinculación de la demencia con la dependencia, a tra-
vés de una enfermedad particular, y del propio proceso de envejecimiento.

Gráfico 27: Presencia descriptores. [N=400]

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014
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la categoría de demencia tiene distintas maneras de ser nombrada, que se gra-
fica en la ilustración 1. lo que aquí se puede apreciar es el campo semántico más 
estrechamente ligado en torno a la demencia como categoría, se excluyen los 
descriptores de envejecimiento. el recurso de la nube de las palabras en internet 
referidas a un tema, permite visualizar mediante el tamaño de las letras el ma-
yor es el número de veces que se repite como descriptor. este ejercicio tiene la 
finalidad de ilustrar una manera típica en que se escribe en ciencias sociales, que 
constituye un elemento de un sentido común científico o experto, sin en ningún 
caso agotar su descripción, para lo cual se requerirían nuevas y más profundas 
investigaciones.

ilustración 1: Nube de palabras demencia 

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

Cuando indagamos en la distribución de los temas según las disciplinas, podemos 
completar el panorama exploratorio respecto a los componentes elementales del 
campo de la demencia en las áreas revisadas. en la disciplina predominante, que 
inunda por tanto el sentido común experto, es decir, la psicología, con énfasis en los 
“instrumentos de medición de la demencia y relacionadas” que involucra la medición 
de patologías en cuidadores, superando el 40% dentro de la disciplina. los otros te-
mas en esta disciplina ninguno alcanzan al 15%. en gerontología también se registra 
una alta presencia de esta temática, que se iguala con “varios” (principalmente temas 
de intervención), superando el 30%. luego, tanto en sociología, antropología, como 
en los temas interdisciplinarios predominan las temáticas de “significación represen-
tación social de la vejez y la demencia”.
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Gráfico 28: temáticas generales según disciplina. [N=134]

Fuente: Flacso Chile, Senama, iChtF, 2014

Reflexiones finales

el sub-campo científico que se ha intentado delinear se ha hecho a partir de áreas 
de publicación que tienen distinto cariz. Por un lado, se trata de lógicas internas de 
estados-naciones, con sus dinámicas de publicación, sus formatos de difusión, sus 
relaciones de poder específicas, entre otras cosas. Por otro lado, se encuentran or-
ganismos internacionales, especialmente enfocados en la materia, que responden a 
agendas propias y tienen presencia en distintos países. 

lo anterior, involucra una imagen muy general de las materias, que invitan a realizar 
nuevas investigaciones, que pudiendo enfocarse en áreas de publicación más es-
pecíficas, permitan una descripción acabada de aquello que componen las lógicas 
internas. Asimismo, los países que se incluyen en la muestra tienen realidades muy 
distintas entre sí, que no podemos evitar mencionar a la hora de reflexionar sobre 
los alcances de esta investigación. No obstante, la gran influencia de españa y los 
organismos internacionales en políticas de vejez, hacen interesante la exploración de 
los elementos generales que conforman las principales maneras de aproximarse a la 
temática.

las principales características que podemos distinguir en el sub-campo son: en pri-
mer lugar, se trata de un campo ampliamente dominado por la producción española 
y la psicología. Su lugar predominante es bastante indiscutible como tuvimos oca-
sión de ver, y en ese sentido sus aproximaciones definen el sub-campo que pudimos 
reconstruir. 
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la lógica fundamental de publicación es así, el artículo científico o académico, que da 
la impresión de la relevancia del aspecto académico-científico, entre quienes tienen el 
privilegio de la palabra legitimada sobre la demencia y sus cuidados. este carácter de 
la forma en que se aborda el fenómeno, se ve reforzado por la constatación de lo pre-
dominante del enfoque cuantitativo, que alcanzaba un 35% del total, pero sobre todo 
de lo importante que era dentro de la psicología, que superaba el 80% de la investi-
gación cuantitativa total. la investigación cuantitativa ha sido generalmente asociada 
con el polo más positivista y en ese sentido, con una comprensión de la cientificidad 
más clásica dentro de las ciencias sociales (Bourdieu, 2007; Canales, 2006). 

la investigación cualitativa en psicología sobre las demencias llega a un 5%, mien-
tras que, por ejemplo, en sociología este enfoque no se registra. el peso de antropo-
logía y los enfoques interdisciplinario en metodología cuantitativa es bajo. la con-
quista de la palabra y la aproximación legítima sobre la demencia y los cuidados de 
la demencia, va de la mano con el carácter científico más clásico de las publicacio-
nes, y en ese sentido, más cercano a las ciencias duras, especialmente dado el caso 
a las ciencias biomédicas. de ahí que no sea extraño que el tema que predomine sea 
sobre los instrumentos de medición de la demencia (sobre el 31% del total de la 
muestra), puesto que es además el tema dominante de la disciplina dominante. 

los descriptores que más estrechamente se vinculan a la demencia la configuración 
como una enfermedad definitivamente establecida. Sin embargo, la investigación 
cualitativa desarrollada sobre todo en sociología y antropología, sitúa la otra cara 
de esta temática en las “significaciones y representaciones sociales” de la demencia 
(21% del total). 

Sería interesante en este sentido, fomentar investigaciones interdisciplinarias que 
vincularan los enfoques con el fin de desnaturalizar el carácter marcadamente posi-
tivista de la investigación académica-científica del área psicológica, que puede ten-
der a sustancializar, es decir, a dar como un hecho en sí y por sí mismo a la demencia 
en la vejez, e incluso a quienes deben hacerse cargo, evitando el diálogo social y 
sociológico que debe acompañar a un fenómeno cuya visibilidad crece, en la acele-
rada medida en que envejecen nuestras poblaciones. 

Al igual que en el caso del maltrato, se requiere de una diversificación de fuentes de 
financiamiento, que permitan articular equipos interdisciplinarios que puedan produ-
cir conocimiento, en contextos cercanos a sus ámbitos de aplicación, con el objetivo 
de incrementar la diversidad de aproximaciones sin perder la especificidad de la 
temática. es decir, que permita una mayor vinculación entre aparentes opuestos es-
tructurales, como son la investigación cuantitativa v/s la cualitativa; la medición v/s 
la interpretación, entre otras dicotomías.
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en la disciplina dominante, encontramos, también un rasgo característico de la 
muestra en general, la primacía de la autoría femenina (40% del total), y más am-
pliamente, de la participación de mujeres en la temática, dado que la segunda ma-
yoría la tienen las publicaciones de equipos mixtos (39% del total). la presencia de 
equipos, y a la vez de mujeres, nos daba indicaciones de una temática con un cierto 
nivel de instalación académica-universitaria, y con alta presencia de mujeres. esto 
no es inmediatamente asimilable a inequidades de género, pues se requeriría de una 
investigación de otra índole y de una conceptualización que no se limitara al “sexo” 
de quienes firman las publicaciones. No obstante, sí marca un rasgo a nivel general 
que es la feminización de la temática con excepciones en uruguay y españa.

dentro de las publicaciones halladas, si bien, en varias hay revisiones de literatura, 
ninguna plantea sistemáticamente una reconstrucción del estado del arte, ni nacio-
nal, ni regionalmente. Finalmente, un elemento a destacar es la preocupación que 
parece ir calando en los organismos internacionales especializados, y que se refleja 
específicamente en la publicación en 2013 de un informe Mundial en Salud, dedica-
do a la demencia, que incluye por supuesto, la dimensión de los cuidadores/as.

dados los alcances y limitaciones de esta investigación, sería relevante su profundi-
zación, ampliando quizás las disciplinas, pero reduciendo las áreas de búsqueda, con 
el fin de poder incorporar sistemáticamente diversos formatos, y complementarlos 
con otros métodos y técnicas de investigación social, como son las entrevistas a 
especialistas, que permitieran penetrar en este campo en una doble dimensión, por 
un lado, ponderar hasta qué punto estructuran la manera de describir y construir el 
fenómeno los rasgos generales mencionados, y por otro lado, adentrarse en el con-
tenido para dar cuenta de las zonas de luz y oscuridad, y la relevancia social del sen-
tido común científico, que hasta ahora hemos podido sólo delinear en sus elementos 
más generales.
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