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RESUMEN 
Objetivo: este estudio tuvo como objetivo examinar las actitudes, los conocimientos 
y el interés de los estudiantes de salud hacia la geriatría y la gerontología y evaluar 
las asociaciones. Método: participaron un total de 225 estudiantes de los últimos 
años de cursos de Enfermería, Medicina, Fonoaudiología, Farmacia y Educación Física. 
Los cuestionarios incluían un formulario de caracterización, la Escala de Diferencial 
Semántico de Envejecimiento y el Cuestionario de Hechos sobre el Envejecimiento 
de Palmore. Se utilizaron modelos de regresión múltiple. Resultados: la actitud 
hacia las personas mayores fue negativa (50,67%) y asociada a un menor interés. 
El nivel de conocimiento fue mejor entre los estudiantes de Enfermería, Medicina 
y de edad mayor. El aumento de conocimientos estuvo relacionado con la actitud, 
en total, el 71,43% estaba interesado en la geriatría. El interés estuvo fuertemente 
asociado con el género femenino. Conclusión: los estudiantes mostraron un alto 
nivel de conocimiento, interés por la geriatría y una actitud negativa hacia la atención 
geriátrica. Deben implementarse acciones enfocadas a la formación geriátrica. 
Descriptores: Actitudes; Envejecimiento; Estudiantes del Area de la Salud. 

 

RESUMO 
Objetivo: este estudo teve como objetivo analisar as atitudes, conhecimentos e 
interesse dos estudantes de saúde em relação à geriatria e gerontologia e avaliar 
suas associações. Método: participaram do estudo 225 estudantes do último ano 
dos cursos de Enfermagem, Medicina, Fonoaudiologia, Farmácia e Educação Física. 
Os questionários incluíram um formulário de características demográficas, a Escala 
de Diferencial Semântico de Envelhecimento e Questionário Palmore - Fatos sobre 
o envelhecimento. Foram utilizados modelos de regressão múltipla. Resultados: a 
atitude em relação aos idosos foi negativa (50,67%) e associada ao menor interesse. 
O nível de conhecimento foi melhor entre os estudantes de Enfermagem, Medicina 
e estudantes mais velhos. O aumento do conhecimento se relacionou com a atitude 
e, no total, 71,43% apresentavam interesse em geriatria. O interesse esteve 
fortemente associado ao gênero feminino. Conclusão: os estudantes apresentaram 
um alto nível de conhecimento, interesse em geriatria e uma atitude negativa em 
relação aos cuidados geriátricos. Ações focadas na capacitação em geriatria devem 
ser implementadas. 
Descritores: Atitude; Envelhecimento; Estudantes de Ciências da Saúde. 

 

ABSTRACT 
Objective: this study aimed to examine health students’ attitudes, knowledge, and 
interest towards geriatrics and gerontology and evaluate associations. Method: a 
total of 225 students in the final year of Nursing, Medicine, Speech therapy, Pharmacy, 
and Physical education participated. The questionnaires included a characterization 
form, the Aging Semantic Differential Scale, and the Palmore Fact on Aging Quiz. 
Multiple regression models were used. Results: the attitude towards older people 
was negative (50.67%) and associated with less interest. The level of knowledge 
was better among Nursing, Medicine, and older students. Increased knowledge was 
related to attitude and, in total, 71.43% were interested in geriatrics. Interest was 
strongly associated with female gender. Conclusion: students showed a high level 
of knowledge, interest in geriatrics, and a negative attitude towards geriatric care. 
Actions focused on geriatric training should be implemented. 
Descriptors: Attitude; Aging; Students. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el aumento de la expectativa de vida, la re- 

ducción de las tasas de fecundidad y los avances 

tecnológicos, la población de adultos mayores ha 

crecido a nivel mundial trayendo consigo desafíos 

sociales, económicos y de salud(1). 

A pesar de que hemos visto cambios en la aten- 

ción de la salud, el aumento del número de per- 

sonas mayores conduce a una mayor demanda 

de servicios especializados(2). Estos problemas no 

se limitan a los países en desarrollo y los siste- 

mas de salud actuales no pueden satisfacer las 

demandas relacionadas con el envejecimiento(3). 

Además, la senilidad conduce a pérdidas fun- 

cionales, mentales y cognitivas, aumentando la 

vulnerabilidad, la morbilidad y la discapacidad(3). 

No hay dudas en cuanto a las peculiaridades de 

los individuos de edad avanzada. Requieren una 

valoración integral siendo la capacidad funcional 

el principal requisito para su atención. Por lo 

tanto, los profesionales de la salud capacitados 

deben atender las características de esta pobla- 

ción de manera integrada(3). La literatura relata 

la insuficiencia de equipos multidisciplinarios con 

los conocimientos necesarios para actuar en los 

diferentes niveles de atención a los adultos mayo- 

res(1). Además, varios factores han sido asociados 

a la atención a este grupo, entre ellos la falta de 

interés(3). Así, las inversiones en formación aca- 

démica son esenciales, con disciplinas dirigidas 

a la enseñanza integral del tema(4,5). 
Por lo tanto, surgieron las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el nivel actual de conocimiento, interés 

y actitud de los futuros profesionales de la sa- 

lud hacia la geriatría y la gerontología? Dada la 

creciente demanda de atención a las personas 

mayores en los servicios de salud, ¿cómo se 

relacionan estos tres dominios? 

 

MÉTODO 

 
Diseño del estudio 

Se realizó un estudio cuantitativo transversal de 

acuerdo con las guías de Reporting of Observa- 

tional Studies in Epidemiology (STROBE). 

 

Participantes 

Los participantes del estudio eran estudiantes 

de salud, con un contenido gerontológico en 

sus planes de estudio, en su último año de una 

Licenciatura en Ciencias (Enfermería, Medicina, 

Fonoaudiología, Farmacia y Educación Física), 

de una universidad pública en São Paulo, Brasil. 

Todos los estudiantes elegibles tenían horas clí- 

nicas de supervisión y actividades prácticas que 

involucraban la atención de adultos mayores en 

entornos comunitarios u hospitalarios (N = 540). 

Sin embargo, los programas de Fonoaudiología y 

Farmacia no tienen una disciplina específica sobre 

el tema. Existen cursos teóricos de 30 y 60 horas 

relacionados con el tema en los programas de 

Enfermería y Educación Física, respectivamente. 

Los estudiantes de medicina en su cuarto año 

deben completar 35 horas de capacitación prác- 

tica en un entorno geriátrico y los estudiantes 

de quinto año deben completar 60 horas en una 

clínica ambulatoria geriátrica. 

El tamaño de la muestra se estimó considerando 

una distribución binomial, un nivel de significan- 

cia del 5%, un error de muestreo del 3% y una 

proporción de .50 (varianza máxima), resultan- 

do una muestra de 225 estudiantes de un total 

de 540, distribuidos de la siguiente manera: 

137/330 estudiantes de Medicina, 42/100 Edu- 

cación física, 17/40 Farmacia, 17/40 Enfermería 

y 12/30 Fonoaudiología. La selección fue no 

probabilística y por conveniencia. 

El criterio de inclusión utilizado para los estudian- 

tes de Enfermería, Fonoaudiología, Farmacia y 

Educación Física fue que los estudiantes debían 

estar en su último año. Se incluyeron estudiantes 

de medicina en cuarto, quinto y sexto año. Los 

estudiantes que no completaron los cuestionarios 

correctamente fueron excluidos. 

 

Procedimientos 

La recolección de datos se llevó a cabo de sep- 

tiembre a diciembre de 2019. Los estudiantes 

fueron invitados a participar por correo electró- 

nico. Todos los participantes potenciales fueron 

contactados por un estudiante de enfermería en 

el último año del programa. Todos los estudiantes 

que eligieron participar llenaron un formulario 

de consentimiento. Como se describe a conti- 

nuación, los cuestionarios autoadministrados se 

distribuyeron a los estudiantes voluntarios, que 

tardaron entre 20 y 40 minutos en completarlos. 

 

Consideraciones éticas 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

en Investigación Humana de la Universidad de 

Campinas y siguió los principios de la Declaración 

de Helsinki. Todos los participantes firmaron el 

formulario de consentimiento informado. 

 

Instrumentos 

El equipo de investigación desarrolló un cuestio- 

nario para el estudio que aborda las característi- 
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cas demográficas (edad y sexo), el contacto con 

personas mayores en la familia (quién, cuándo 

y cómo) y en la universidad, preguntas relacio- 

nadas con el interés en geriatría y gerontología, 

y preguntas sobre la atención a las personas 

mayores. 

 

Escala diferencial semántica de envejeci- 

miento (Aging Semantic Diferential Scale 

- ASDS) 

El ASDS fue desarrollado en Brasil para evaluar 

las actitudes hacia las personas mayores y logró 

una buena consistencia interna (alfa de Cron- 

bach = .89 – .94)(13). Esta escala comprende 

30 adjetivos pareados, como “sabio-inepto” y 

“aceptado-rechazado” e involucra los siguientes 

dominios: cognición con 10 ítems (adaptación 

social reflejada en el procesamiento de la infor- 

mación y la resolución de problemas); agencia, 

6 ítems (autonomía e instrumentalización para 

realizar acciones); relaciones interpersonales, 7 

ítems (interacción social, evaluada por aspectos 

afectivo-motivacionales); y persona, 7 ítems 

(etiquetas sociales para designar o diferenciar 

a las personas mayores). Los núcleos S por 

debajo de 3 fueron considerados positivos, 3 

neutros y 3 o superiores negativos(13). 

 

Palmore Cuestionario sobre el envejeci- 

miento (Palmore Fact on Aging Quiz - PFAQ) 

El PFAQ tiene 25 preguntas de opción múl- 

tiple con 4 opciones y una respuesta de “no 

saber” que aborda el conocimiento general 

sobre las personas mayores y el proceso de 

envejecimiento. El PFAQ es utilizado en todo 

el mundo(14,1 5) y ha sido adaptado y validado 

para la culture brasileña con una buena con- 

sistencia interna (alfa de Cronbach = 0,75)(13). 

Sus preguntas cubren los dominios cognitivo, 

psicológico y social. Por ejemplo, en el dominio 

físico, hay una pregunta sobre la capacidad pul- 

monar; en el dominio social, hay una pregunta 

sobre la proporción de brasileños mayores de 

65 años que viven en hogares de ancianos. La 

siguiente clasificación fue adoptada de acuerdo 

con un estudio previo(12): 11 o menos respues- 

tas correctas = bajo nivel de conocimiento, y 

más de 11 respuestas correctas = alto nivel de 

conocimiento. 

 

Análisis de datos 

Para el procesamiento de datos se utilizó la 

versión SAS 9.4, con un nivel de significación 

del 5%. En primer lugar, se realizó un análi- 

sis descriptivo. Luego, se utilizó la prueba de 

Shapiro-Wilk para probar la normalidad. Para 

las comparaciones entre variables cuantitativas 

y cualitativas en dos categorías, se utilizó la 

prueba de Mann-Whitney. Para las comparacio- 

nes con una variable cualitativa en más de dos 

categorías, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis 

seguida de la prueba posterior de Dunn. La 

prueba de Chi cuadrado y la prueba exacta de 

Fisher se utilizaron para probar las asociaciones 

entre las variables cualitativas. 

El coeficiente de Spearman fue utilizado para 

analizar asociaciones entre variables cuantita- 

tivas basadas en las siguientes pautas(16): 0,1 a 

0,29: correlación débil, 0,30 a 0,49: correlación 

moderada, y 0,50 y superior: correlación fuerte. 

Se desarrollaron modelos de regresión lineal múl- 

tiple, y las puntuaciones totales obtenidas para 

actitud y conocimiento se consideraron variables 

dependientes. Se calcularon las estimaciones de 

los coeficientes de regresión, los intervalos de 

confianza y los valores p. Para la variable “interés 

en geriatría y gerontología”, se utilizó el modelo 

de Poisson, y se estimaron los cocientes de pre- 

valencia s, intervalos de confianza y valores p. 
Se seleccionaron variables con un valor p ≤ .20 para 

su posterior análisis. 

RESULTADOS 

 
Características de los participantes 

En total, participaron en el estudio 244 estu- 

diantes, de los cuales 19 no completaron todas 

las escalas y fueron excluidos. Entre 225 partici- 

pantes, la edad media fue de 23,95 (DE = 3,32) 

años, el 57,33% eran mujeres y el 60,89% eran 

estudiantes de medicina. En general, el 93,33% 

tuvo contacto con personas mayores de la fami- 

lia, y el 83,04% tuvo abuelos vivos, de los cuales 

el 80,27% tuvo contacto con ellos. El contacto 

con las personas mayores fue semanal (31,84%) 

o mensual (25,56%) y principalmente en fechas 

conmemorativas. Respecto a esta asociación, el 

80,44% fueron afectuosos y el 72% respetuosos 

(Tabla 1). 

En la universidad, el 85,33% reportó tener ex- 

periencias con personas mayores, que ocurrieron 

en pasantías hospitalarias, de atención primaria 

o gimnasios en el caso de estudiantes de edu- 

cación física (Tabla 1). En cuanto a geriatría/ 

gerontología, de los 196 alumnos expuestos a 

este contenido específico, el 57,14% lo había 

estudiado previamente. 

https://doi.org/10.17665/1676-4285.20226592


Borges MMR, Saidel MGB, Nunes DP, Lima MHM, Oliveira-Kumakura ARS. https://doi.org/10.17665/1676-4285.20226592 

Página | 4 ONLINE BRAZILIAN JOURNAL OF NURSING, 21:e20226592 

 

 

Caracterización de las principales variables 

de investigación 

La actitud general fue negativa (50,67%, TEA 

medio = 11,87), y más evidente en los dominios 

de Cognición y Relaciones Sociales. La Agencia 

y los dominios Persona del ASDS tuvieron una 

actitud más positiva. El nivel medio de conoci- 

miento de los estudiantes sobre la vejez fue alto 

(60,55%, media PFAQ = 11,87), principalmente 

en los dominios de Cognición y Física; y más bajo 

en los dominios Social y Psicológico (Tabla 1). 

En cuanto al interés en geriatría/gerontología, 

el 71,43% de los estudiantes manifestó interés, 

pero el interés en desarrollar exclusivamente la 

atención a las personas mayores fue del 18,75% 

(Tabla 1). 

 

Asociaciones de las principales variables de 

investigación 

Después de la prueba de Dunn (p < .05), obser- 

vamos que los estudiantes de enfermería tenían 

un PFAQ más alto en el dominio físico que la 

educación física (4.82 vs. 3.83, diferencia = .99) 

y los estudiantes de medicina (4.82 vs. 4.05, 

diferencia = .77). Los estudiantes de Medicina 

mostraron una media de PFAQ más alta que los 

estudiantes de educación física en los dominios 

Psicológico (2,93 vs. 2,26, diferencia = 0,67) y 
Psicológico/Social/Físico (.94 vs. 0,60, diferencia 

= 0,34), y también en el total de PFAQ (12,20 

vs. 10,69, diferencia = 1,51) (Tabla 2). 

En cuanto a la edad, los estudiantes de mayor 

edad tenían un PFAQ más alto (Tabla 2). Después 

de las pruebas de correlación de Spearman, ob- 

servamos una correlación positiva y débil entre la 

edad y el conocimiento en el dominio social (r = 

.1378) y en el PFAQ total (r = .1391) (Tabla 3). 

Se observó una correlación positiva y débil en- 

tre el dominio Psicológico del conocimiento y 

el dominio Cognición de la actitud (r = .2150), 

y entre el dominio Social del PFAQ y el ASDS 

total (r = .1495) (el aumento del conocimiento 

en estos dominios se relacionó con una actitud 

negativa). Taquí también hubo una correlación 

negativa y débil entre el conocimiento psicológico 

y la relación social (r = -.1467) indicando que 

el alto conocimiento estaba relacionado con una 

actitud positiva (Tabla 3). 

Los estudiantes que no tomaron clases de 

geriatría/gerontología mostraron una actitud 

negativa en el dominio de la Agencia (3,06 vs. 

2,87, p=.0244), y aquellos sin interés en cuidar 

exclusivamente a las personas mayores mos- 

traron una actitud negativa en el dominio de la 

Cognición (3,09 vs. 2,92, p = .0091) (Tabla 2). 

También encontramos que el contacto con per- 

sonas mayores en la familia (p = 0,0120) y no 

estar interesado en cuidar exclusivamente a 

personas mayores (p = 0,0125) se asociaron con 

una actitud negativa en el dominio de la cogni- 

ción. La experiencia previa en la universidad se 

asoció con una actitud negativa en el dominio de 

la relación social (p = .0.0398), y los estudian- 

tes sin contacto con los abuelos mostraron una 

actitud positiva en el dominio de la Agencia (p 
= .0.0293) (Tabla 4). 

Con respecto a la edad, los estudiantes mayo- 

res tuvieron una actitud neutral en el dominio 

Persona (Tabla 2). Observamos una correlación 

positiva y débil entre la edad y la actitud en el 

dominio Persona (r = .1825) y en el ASDS total 

(r = .1449). El interés en geriatría/gerontología 

se asoció con el género femenino y con el interés 

en brindar atención exclusivamente a personas 

mayores (Tabla 3). 

 

Modelos de regresión de las principales va- 

riables de investigación 

No se observó asociación significativa entre las 

variables independientes y la actitud. Observó 

una asociación significativa entre el conocimiento 

y el programa. Hubo una asociación negativa 

entre la logopedia y la educación física con la 

enfermería (curso de referencia para el mode- 

lo), disminuyendo la puntuación total de PFAQ 

a 2,32 y 2,27. En cuanto al interés en geriatría/ 

gerontología, los estudiantes varones mostraron 

una probabilidad 22% menor, y los interesados 

en atender exclusivamente a personas mayores 

tenían 1,25 veces más probabilidades de estar 

interesados (Tabla 5). 

 

DISCUSIÓN 

Este estudio evaluó el conocimiento y el interés 

en geriatría y gerontología de los futuros pro- 

fesionales de la salud y sus actitudes hacia las 

personas mayores. No obstante los estudiantes 

tenían un nivel adecuado de conocimiento, esto 

no fue suficiente para generar una actitud posi- 

tiva o un mayor interés en este campo, como se 

informó en otros estudios(17-18).
 

Los hallazgos muestran que las actitudes de los 

estudiantes de salud fueron negativas. Estudios 

previos reportaron hallazgos mixtos y contra- 

dictorios hacia las personas mayores: estere- 

otipados, inconsistentes, negativos, positivos 

en la mayoría de las situaciones(6-7,17) o incluso 

neutrales(18). 
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Tabla 1 - Características descriptivas de los estudiantes de salud (n = 225). São Paulo, SP, Brasil, 2019 
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Fuente: Elaborado por los autores, 2019. 
a) DE: desviación típica; b) Total: 196 (estudiantes de Enfermería, Educación Física y Medicina); c) ASDS: Esca- 

la diferencial semántica del envejecimiento; (d) PFAQ: Datos de Palmore sobre el envejecimiento. 

Variables n (%) Media (DE)(a) Gama 

Edad  23.95 (3.32) 20 – 48 

Femenino 129 (57.33)   

 Curso   

Medicina 137 (60.89) 

Educación física 42 (18.67) 

Enfermería 17 (7.56) 

Farmacia 17 (7.56) 

Fonoaudiología 12 (5.33) 

Personas mayores en la familia 210 (93.33) 

Abuelos 186 (83.04) 

Tíos 58 (26.01) 

Padres 29 (13.00) 

Bisabuelos 6 (2.69) 

Contacto con personas mayores de la familia 

Diario 15 (6.73) 

Semanal 71 (31.84) 

Mensual 57 (25.56) 

Esporádico 66 (29.60) 

Ausencia 14 (6.28) 

Relación con las personas mayores de la familia 

Afectuoso 181 (80.44) 

Respetuoso 162 (72.00) 

Indiferente 11 (4.89) 

Agresivo 4 (1.78) 

Experiencia con personas mayores en la    

universidad  

Clases terminadas de Geriatría y Gerontología(b) 112 (57.14) 

Interés por la Geriatría y la Gerontología 160 (71.43) 

Interés en cuidar exclusivamente a las personas 

mayores 
42 (18.75) 

  

 Actitud   

Dominio cognitivo  3.05 (.40) 1.60 - 4.20 

Dominio de la agencia  2.89 (.32) 2.00 - 3.67 

Dominio de las relaciones sociales  3.22 (.35) 1.57 - 4.29 

Dominio de Persona  2.90 (.28) 1.86 - 4.00 

ASDS total(c)  3.03 (.17) 2.40 - 3.57 

Actitud positiva 87 (38.67)   

Actitud neutral 24 (10.67)   

Actitud negativa 114 (50.67)   

 Conocimiento   

Dominio cognitivo  1.41 (0.62) 0.00 - 2.00 

Dominio físico  4.07 (1.08) 1.00 - 6.00 

Dominio psicológico  2.73 (1.16) 0.00 - 5.00 

Dominio social  1.68 (1.08) 0.00 - 5.00 

Dominio psicológico, social y físico  0.83 (0.61) 0.00 - 2.00 

Dominio mixto  1.95 (0.96) 0.00 - 4.00 

Total de PFAQ(d)  11.87 (2.44) 5.00 - 19.00 

Bajo nivel de conocimiento 86 (39.45)   

Alto nivel de conocimiento 132 (60.55)   
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Tabla 3 - Coeficiente de correlación de Spearman (n = 225). São Paulo, SP, Brasil, 2019 

Actitud Conocimiento 
 

Psico- 

Variables Cogni- Agen- 
ción cia 

Rela- 
ción 

social 

Perso- Total 
na de TEA 

Cogni- 

tivo 
Físico 

Psico- 

lógico 
Social 

lógico 
/ So- 
cial / 
Físico 

 
Mixto 

PFAQ 

Total 

 
 

Conocimiento 
-.0513 .0856 .0130 -.0799 .0112 1 

cognitivo 

Conocimiento 
-.0377 .0321 .0053 -.0523 -.0253 - 1 

físico 

Conocimiento 
.2150(a)   .0668 -.1467(a)    -.1274 .0797 - - 1 - - - - 

psicológico 

Conocimiento 
.1080   .1036 -.1136 .1286 .1495(a) - - - 1 - - - 

social 

Conocimiento 
psicológico, 

social y físico 

Conocimiento 

-.0683 .0131 .1081 -.0817 .0152 - - - - 1 - - 

mixto 
-.0338 .0405 .0854 -.0780 .0332 - - - - - 1 - 

Total de PFAQ .0878   .1201 -.0718 -.0713 .0912 - - - - - - 1 

Edad .0894 -.0705 .0337 .1825(a) .1449(a) -.0669 .0416 .0904 .1378(a) .1057 .0781 .1391(a) 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019. 
a) p<.05. 

 

La mayoría de los estudiantes tuvieron contacto 

con personas mayores en la familia o en la uni- 

versidad. Los estudios muestran que la carga de 

proporcionar cuidados, las dificultades de comu- 

nicación y un trabajo tedioso podrían conducir a 

actitudes negativas(17). Observamos una actitud 

negativa en los dominios Cognición y Social entre 

los estudiantes que tuvieron contacto con perso- 

nas mayores. Aunque no se ha examinado el plan 

de estudios de los cursos de salud, se necesitan 

intervenciones. Las sugerencias encontradas 

incluyen cambios curriculares con contactos in- 

tergeneracionales(19), experiencias gerontológicas 

al inicio de los cursos(18),estrategias educativas 

innovadoras(7),el estudio con pares y programas 

continuos sobre el tema(17).. 

Se encontró una correlación débil entre la ac- 

titud y el conocimiento y una correlación entre 

la actitud y la edad (los estudiantes mayores 

mostraron una actitud negativa). El aumento 

del conocimiento no se relaciona con una actitud 

más positiva hacia las personas mayores(14),y 

tanto los estudiantes de pregrado como los 

profesionales de la salud pueden tener actitudes 

negativas(10).. McCloskey et al. (18) señaló que 

la actitud se está traduciendo en los ambientes 

de práctica. 

El conocimiento de los estudiantes hacia las per- 

sonas mayores y el proceso de envejecimiento 

mostró niveles significativamente altos, similares 

a otros estudios(18),a pesar de la fluctuacións(17). 

Por lo tanto, es necesario promover la educación 

en geriatría, pues no todos los programas cubren 

este tema. Para los programas sin clases de ge- 

riatría y gerontología, el nivel de conocimiento 

fue mayor en el dominio Físico y menor en el 

Social y Psicológico. 

Aunque el conocimiento de por sí no puede 

proporcionar atención integrada a las personas 

mayores, estos hallazgos indican la necesidad 

de seguir discutiendo el alcance de la enseñanza 

gerontológica(18).. Además de la inclusión de con- 

tenido de geriatría y gerontología en los progra- 

mas de atención médica, necesitamos acelerar 

el enfoque de las enfermedades a la atención 

multidimensional y holística. Los estudiantes de 

enfermería mostraron un mayor nivel de interés 

debido a su curso que involucra el cuidado holís- 

tico, explicando la diferencia encontrada. 
Los hallazgos sobre el interés en el cuidado de 
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Tabla 4 - Prueba de asociación entre interés y clasificación de conocimiento y actitud (n = 225). São Paulo, SP, 

Brasil, 2019 

 

 
Variables Género 

 
Contacto con 

personas 

mayores de 

la familia 

 
 
Contacto con 

abuelos 

Interés en 

cuidar exclu- 

sivamente de 

las personas 

mayores 

 
Clases de 

Geriatría y 

Gerontología 

 
Experiencia 

con personas 

mayores en la 

universidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio 

 
 
 

 
Dominio de la 

 

 

 
Actitud - 

Dominio de la 

relación social 

 

Neutral 13.18 10.42 6.67 12.38 18.42 10.75   10.99 

Negativo 68.22 71.88 60.00 70.48 65.79 70.43   69.78 

 

 

 
Persona 

 
 
 

 
Actitud total 

 
 

 
Conocimiento 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores, 2019. 
a) Prueba de Q cuadrado; b) ns: no estadísticamente significativo. 

Categorías Hembra Masculino No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

Interés en No 21.88 37.50 46.67 27.27 23.68 29.73 32.42 11.90 27.96 29.01 21.21 29.84 

Gerontología y Sí 78.12 62.50 53.33 72.73 76.32 70.27 67.58 88.10 72.04 70.99 78.79 70.16 

Geriatría p=.0104(a) ns(b) Ns p=.0080(a) Ns Ns 

Positivo 35.66 30.21 20.00 34.29 31.58 33.87 28.57 52.38 36.17 31.30 36.36 32.81 

Actitud – Neutral 15.50 12.50 40.00 12.38 23.68 11.83 15.38 9.52 10.64 16.79 12.12 14.58 

cognitivo Negativo 48.84 57.29 40.00 53.33 44.74 54.30 56.04 38.10 53.19 51.91 51.52 52.60 

Ns p=.0120(a) Ns p=.0125(a) Ns Ns 

Positivo 51.16 55.21 60.00 52.38 55.26 52.69 51.10 59.52 53.19 52.67 51.52 53.13 

Actitud – Neutral 22.48 21.88 26.67 21.90 34.21 19.35 23.08 19.05 23.40 21.37 21.21 22.40 

agencia Negativo 26.36 22.92 13.33 25.71 10.53 27.96 25.82 21.43 23.40 25.95 27.27 24.48 

Ns Ns p=.0293(a)
 Ns Ns Ns 

 Positivo 18.60 17.71 33.33 17.14 15.79 18.82 19.23 14.29 18.09 18.32 33.33 15.63 

 16.67 11.70 12.21 6.06 13.02 

 69.05 70.21 69.47 60.61 71.35 

Ns Ns Ns Ns Ns p=.0398(a)
 

 Positivo 53.49 57.29 40.00 56.19 52.63 55.91 56.04 50.00 55.32 54.96 48.48 56.25 

Actitud – Neutral 26.36 17.71 26.67 22.38 26.32 21.51 21.98 26.19 21.28 23.66 21.21 22.92 

Dominio Negativo 20.16 25.00 33.33 21.43 21.05 22.58 21.98 23.81 23.40 21.37 30.30 20.83 

Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

Positivo 36.43 41.67 33.33 39.05 39.47 38.71 36.81 45.24 39.36 38.17 36.36 39.06 

Neutral 13.95 6.25 20.00 10.00 7.89 11.29 9.34 16.67 10.64 10.69 18.18 9.38 

Negativo 49.61 52.08 46.67 50.95 52.63 50.00 53.85 38.10 50.00 51.15 45.45 51.56 

 
Ns 

 
Ns Ns 

 
Ns 

 
Ns 

 
Ns 

 

Nivel bajo 39.02  40.00 53.33 38.42 47.37 37.99 40.00  35.71 32.58   44.19 42.42  38.92 

total Alto nivel   60.98  

Ns 

60.00 46.67 61.58 

Ns 

52.63 62.01 

Ns 

60.00  

Ns 

64.29 67.42   55.81 

Ns 

57.58  

Ns 

61.08 
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Tabla 5 - Modelos de regresión múltiple (n = 225). São Paulo, SP, Brasil, 2019 

Variable 

dependiente 

 
 

 
 
 

 

 
Actitud 

Variables independientes Coeficiente 
IC(a) del 95% 

p-valor(d)
 

LL(b) UL(c) 

Edad .00 -.01 .01 .5988 

Interés en Geriatría y Gerontología (Sí) -.02 -.07 .03 .4642 

Género (Masculino) .00 -.05 .04 .8728 

Curso (Medicina) .03 -.05 .12 .4466 

Curso (Fonoaudiología) -.03 -.17 .11 .6921 

Curso (Educación Física) .03 -.10 .15 .6973 

Curso (Farmacia) .01 -.10 .11 .9219 

Clases de Gerontología/Geriatría en cursos (Sí) -.01 -.06 .05 .8154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sí)  

Contacto con abuelos (Sí) .42 -.56 1.41 .3957 
 

universidad (Sí) 

mayores (Sí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sí)  

Contacto con abuelos (Sí) .85 .68 1.06 .1415 

 
universidad (Sí) 

mayores (Sí) 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019. 

a) IC: intervalo de confianza; b) LL: límite inferior; c) UL: límite superior; d) Modelo de regresión lineal múltiple; 
e) Modelo de regresión de Poisson; en este caso, se estimó la probabilidad de “Sí”. 

 Contacto con personas mayores de la familia 

(Sí) 
 

.02 
 

-.08 
 

.12 
 

.7490 

Contacto con abuelos (Sí) .02 -.05 .09 .5360 

Experiencia con personas mayores en la 

universidad (Sí) 
 

-.01 
 

-.09 
 

.06 
 

.6984 

Interés en cuidar exclusivamente de personas 
mayores (Sí) 

 
-.04 

 
-.09 

 
.02 

 
.2368 

Total de PFAQ .01 .00 .01 .3002 

 Edad .08 -.02 .18 .1356 
 Interés en Geriatría y Gerontología (Sí) -.25 -.97 .48 .5039 
 Género (Masculino) -.06 -.74 .62 .8571 
 Curso (Medicina) -.66 -1.91 .60 .3044 
 Curso (Fonoaudiología) -2.32 -4.32 -.32 .0229 
 Curso (Educación Física) -2.27 -3.72 -.81 .0023 
 Curso (Farmacia) -.86 -2.64 .91 .3390 

Conocimiento Clases de Gerontología/Geriatría en cursos (Sí) -.40 -1.15 .35 .2912 
 Contacto con personas mayores de la familia 

.38 -1.02 1.78 .5940 

 

Experiencia con personas mayores en la 
-.30

 -1.30 .71 .5617 

Interés en cuidar exclusivamente de personas 
.40

 
-.42 1.22 .3421 

Variable 
Variables independientes 

Razón de IC del 95% 
p-valor(e)

 

dependiente  prevalencia Ll Colmena  

 Edad 1.01 .99 1.02 .5641 

 Género (Masculino) .78 .65 .94 .0086 
 Curso (Medicina) 1.03 .73 1.45 .8853 
 Curso (Fonoaudiología) 1.25 .82 1.88 .2956 
 Curso (Educación Física) 1.27 .89 1.80 .1884 

Interés en el Curso (Farmacia) .99 .59 1.64 .9538 

campo de la Clases de Geriatría y Gerontología en cursos (Sí) 1.01 .83 1.24 .9095 
Geriatría y 

Gerontología 
Contacto con personas mayores de la familia 

1.43 .87 2.34 .1575 

 

Experiencia con personas mayores en la 
.94

 .75 1.18 .6059 

Interés en cuidar exclusivamente de personas 
1.25

 
1.07 1.47 .0055 
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las personas mayores destacaron que una actitud 

negativa se relaciona con la falta de interés, como 

se observó en estudios previos(17). Además, el co- 

nocimiento no estaba relacionado con un mayor 

interés. A pesar de la falta de preferencia por una 

carrera gerontológica entre los estudiantes(18),el 

interés en el cuidado a las personas mayores se 

asoció con el interés en geriatría/gerontología. 

El género también se correlacionó con un inte- 

rés en geriatría y gerontología (las estudiantes 

mostraron más interés). Esta asociación está 

posiblemente vinculada a cuestiones sociales; 

las mujeres están involucradas en profesiones 

similares a las que se realizan en su vida coti- 

diana, como el cuidado de padres / abuelos. Este 

hallazgo también fue reportado en otros estudios 

que muestran que los estudiantes varones tien- 

den a valorar la intervención y la técnica más 

que las mujeres(5).. 

Las limitaciones del estudio incluyen el diseño del 

estudio de un solo centro (la muestra podría no 

representar a Brasil en su conjunto), el muestreo 

de conveniencia y el hecho de que los estudios 

transversales no implican causalidad. Además, 

la actitud hacia las personas mayores y el interés 

son construcciones complejas que pueden no 

haber sido capturadas por los instrumentos uti- 

lizados. Finalmente, no se examinó el contenido 

curricular de cada curso. 

 

CONCLUSIÓN 

Los estudiantes mostraron un alto nivel de co- 

nocimiento e interés en geriatría y gerontología, 

y una actitud negativa hacia el cuidado de las 

personas mayores. Conocimiento sobre el tema 

se asoció negativamente con la actitud y el in- 

terés. Los estudiantes de enfermería y medicina 

mostraron más conocimientos sobre el tema, 

así como los estudiantes mayores. Ser mujer 

e interesada en cuidar a las personas mayores 

aumentó la proporción de personas mayores para 

elegir trabajar en geriatría y gerontología. 
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