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Diego Clemente-Jorge Clemente, Marcelo Pilotto (piano); Ignacio Piana (percusión); Andrea 
Massoni (Voz) Luciano Pallaro Batagliesse (Bajo), Diego Clemente (guitarra, coros) Daniel 
Vila (arreglos de cuerdas); Matías Romero (violín, violonchelo) 
 
II.       TERNURA:  
Diego Clemente- Miguel Cuenca, Marcelo Pilotto (piano y teclados); Ignacio Piana 
(percusión); Eve Martin (Voz); Diego Clemente (guitarra) 
 
II. VIERAS:  
Diego Clemente- Fernando Rabih, Marcelo Pilotto (piano); 
Ignacio Piana(percusión); Andrea Massoni (Voz)  
Diego Clemente (guitarras, bajo, charango, quena y coros) 
 
III. EL ÚLTIMO TREN:  
Diego Clemente- Fernando Rabih, Marcelo Pilotto (piano);  
Ignacio Piana(percusión); 
Andrea Massoni (Voz); Luciano Pallaro Batagliesse (guitarra eléctrica)  
Patricio 
Murphy (bajo); Maria Fernandez Cullen (flauta traversa);  
Diego Clemente (guitarra y coros) 
 
IV. UNA GOTA DE AMOR:  
Diego Clemente- Eva Perón (Adaptación de textos de "La razón de mi vida") 
Marcelo Pilotto (piano y teclados); Ignacio Piana(percusión);  
Andrea Massoni (Voz); Irene Cadario (violín); Diego Clemente (guitarras);  
Patricio Murphy (bajo). 
 
V. MUJER:  
Diego Clemente - Chus Segovia, Marcelo Pilotto (piano y teclados); 
Ignacio Piana (percusión); Voz Rosa Torres.    
Diego Clemente (guitarra, charango, bajo, quena). Voz Rosa Torres. 
 
VII.       BUSCO TU VOZ:  
Diego Clemente- Fernando Rabih, Marcelo Pilotto (piano y teclados);  
Ignacio Piana(percusión); Eugenia Warleta (voz),  
Diego Clemente (guitarra, bajo) Fernando García (trompeta, flugel) 
  
Temas preparados en Colombia (Grupo Raíces Andinas) 

 
VIII   QUE LA VIDA SEA:  
Hernán Coral 

 
 IX.       ADIOSES:  
 José Bonifacio Bautista 
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Temas preparados en España 

 
X.   TRONQUILLO:  
Manuel González Ortega 
Voz: Rosa Torres.  Tiple: Felipe Duperly.  Guitarra: Félix Amador.   
Trombones: J.C. Sendra.  Bajo: Pepe Bornay.   
Cajón y congas: Antonio Correa. Arreglos: Felipe Duperly 
 
XI.   LA ABUELA:  
Felipe Duperly / Tacún Lazarte 
 Voz: Rosa Torres.  Guitarras, flauta barroca: Felipe Duperly.   
Bajo: Pepe Bornay.  Arreglos: Felipe Duperly. 
 
XII.   SU GITANA:  
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Voz: María Sabater.  Guitarra: Félix Amador.  Cajón: Antonio Correa.   
Oud y bajo: Pepe Bornay.   
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Felipe Duperly / Carlos Blanco Fadol  
Instrumentación Phillip Duperly. voz Rosa Torres 
 
XIV.   HERNÁN DES-CORTÉS:  
Felipe Duperly / Carlos Blanco Fadol 
Voz: Carlos Blanco Fadol, Instrumentación: Phillip Duperly 
 
XV.   CANTO DE MUJER:  
Felipe Duperly/ Carlos Blanco Fadol  
Coro Universidad de Alicante dirigido por Juan Luis Vázquez.   
Flauta: Leandro Sevilla.  Guitarra y bajo: Pepe Bornay.   
Teclados: Roque Martínez. 
 
XVI.   MOLLY MALONNE:  
Canción popular irlandesa 
Instrumentación y voces:  Phillip Duperly 
 
XVII.   LULLUBY OF BIRDLAND:  
George Shearing. USA 
Voz:  Irene Duperly.  Instrumentación:  Phillip Duperly 
 
XVIII.   COUNTRY ROAD:  
John Denver. USA 
Voz: Pierre Jiménez.  
Coro: Phillip Duperly Instrumentación: Phillip Duperly 
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Edadismo y género.  Presencia y representación de la mujer mayor a través 
de los medios de comunicación. 
Ageism and gender. Presence and representation of older women through the 
media. 
 

Irene Ramos-Soler/Concepción Campillo Alhama 

Universidad de Alicante 

 

 

El edadismo es una de las discriminaciones más extendidas en nuestra sociedad, pero 

también una de las menos reconocidas. Afecta a las personas mayores, y supone una 

desprotección del envejecimiento. Sin embargo, este fenómeno no es nuevo, Robert Butler, 

gerontólogo, fue quien acuñó el término ageism por primera vez en la década de 1960 para 

referirse a la discriminación contra las personas mayores por la mera condición de serlo. Con 

este término se produjo por primera vez la analogía con conceptos como racismo o sexismo.  

La traducción literal del vocablo inglés ageism, no aparece en la edición 2022 de la Real 

Academia la Lengua Española, que prefiere optar por formas derivadas de la raíz culta 

geronto-. Por lo que, hasta su futurible adaptación, también podemos referirnos al 

edadismo como gerontofobia, mientras que otras acepciones como la de “viejismos” o 

“microviejismos”, comienzan también a abrirse paso. 

 

Hoy más que nunca es necesario poner encima de la mesa la realidad de la discriminación 

por edad y debatir sobre los estereotipos más comunes y como afectan a las personas 

mayores, especialmente a las mujeres. El tema no podía ser más pertinente, relevante y, 

desgraciadamente, actual. 

 

El edadismo impregna gran parte de la sociedad, y se manifiesta a través de los estereotipos 

negativos que se asocian al paso del tiempo (como pensamos), los prejuicios contra las 

personas mayores (como nos sentimos) y la discriminación por edad (cómo actuamos). 

Puede ser observado en la vida diaria entre distintos individuos, así como en las mismas 

instituciones, e implica tanto la actitud ofensiva y despectiva hacia los mayores como el 

talante paternalista no menos hiriente para la dignidad del sujeto.  

A veces esta discriminación es sutil, al encuadrarse en prácticas culturales, políticas o 

económicas naturalizadas y normalizadas. A pesar de su prevalencia, el edadismo sigue 

siendo una forma de prejuicio relativamente aceptada, considerada como una parte 

inevitable del proceso de envejecimiento (Nelson 2005).   
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Esta forma de discriminación está socialmente construida y reproducida en todos los niveles 

de la sociedad.  Sin embargo, es particularmente visible a través de los medios de 

comunicación y su proyección, por ejemplo, de los cánones de belleza. Y es que a medida 

que la esperanza de vida aumenta, los mitos de la eterna juventud se hacen cada vez más 

visibles.  

 

La gerontofobia resulta especialmente significativa en el caso de la mujer, a la que se tiende 

a discriminar doblemente. Casamayor (2021) sitúa los primeros indicios de edadismo 

femenino en la antigua Roma, donde encontramos un estereotipo recurrente, el de la anus 

ebria, la vieja borracha. Literatura y arte de aquella época presentaban con frecuencia a 

ancianas alcohólicas, físicamente debilitadas, relacionadas con la magia, que custodiaban 

lupanares y se codeaban con criminales. Esta caracterización, que coloca a las ancianas en 

el papel de seres marginales y repudiados, ha llevado a interpretar a estas mujeres como un 

reflejo del rechazo que la sociedad romana sentía hacia la vejez femenina. Sin embargo, 

la anus ebria también se encuentra relacionada con la religión, con la sabiduría femenina 

transmitida por vía oral y con imágenes de mujeres que transgreden el orden patriarcal. 

Histéricas, descontroladas, gritonas…así se las representaba en la literatura, alterando el 

orden social y la prudencia que se esperaba de las mujeres. 

 

El estereotipo de vieja borracha, a pesar del paso del tiempo, es constante en las 

representaciones artísticas de las culturas occidentales, la asociación entre alcoholismo, 

vejez femenina y magia está presente en la representación de la bruja de la época medieval 

y moderna, y es algo que ha sobrevivido hasta nuestros días, siendo todavía visible, por 

ejemplo, en las series de TV (con mujeres mayores que pasan por etapas difíciles y recurren 

a la bebida). 

 

En el panorama publicitario actual los jóvenes siguen siendo los protagonistas indiscutibles 

del público comercial, sin embargo, los mayores son un grupo con una presencia cada vez 

mayor y más consistente en la publicidad.  A pesar de ello, sus representaciones son 

limitadas desde el punto de vista de los papeles que desempeñan, de los productos que 

anuncian y los estereotipos que evocan sus representaciones.  

 

Las representaciones de personas mayores en publicidad son constructos culturales que 

dependen sobremanera del contexto y de los fines interesados de quienes las promueven. 

Las campañas publicitarias que utilizan la imagen de adultos mayores en su historia 
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publicitaria y van dirigidas a un público comercial más joven, se caracterizan por 

instrumentalizar la imagen de la persona mayor, destacando los elementos que más 

interesan de ellos, como la experiencia, la ruralidad y la tradición. En este tipo de narrativas 

publicitarias, dirigidas a un público intergeneracional, se usa una imagen de las personas 

mayores polivalente, con un alto contenido y significado social. 

 

En cambio, en anuncios dirigidos a las personas mayores como público objetivo comercial, 

se les muestra en papeles protagonistas con una imagen bien parecida, saludable, actual, 

feliz y responsable, atendiendo a productos y servicios que tienen que ver con el cuidado e 

higiene personal, telefonía, seguros y comunicación. 

 

En la publicidad actual podemos ver claras diferencias en cuanto al protagonismo y forma 

de representar a las personas mayores dependiendo de su género. A la mujer se la presenta 

con bondad, el hombre en cambio es activo, saludable, profesional. La mujer mayor está 

más presente en la comunicación comercial de productos de alimentación o productos 

relacionados con la salud, propios del cuidado de la familia. En cambio, el hombre se asocia 

a productos de tecnología o medios de comunicación, que son intelectuales, en conexión 

con el ejercicio profesional y con la esfera pública. 

 

Los estereotipos de género son especialmente evidentes en la representación de la imagen 

de la persona mayor en publicidad. Las mujeres ocupan roles secundarios en la historia 

publicitaria en mayor medida que los hombres, y se advierte una mayor preponderancia de 

la aparición fugaz en los hombres, por lo tanto, la generalización no es neutra, sino 

masculina. La representación del grupo se hace por medio de un varón, lo que favorece la 

invisibilidad de la mujer (Ramos y Papí, 2012). 

 

Los contenidos de los medios de comunicación son un reflejo continuo de las prácticas 

sociales de la sociedad. Influyen en las interacciones cotidianas y en la forma en que nos 

relacionamos con las personas mayores. Las representaciones mediáticas ofrecen un medio 

para examinar la lógica según la cual se elabora y mantiene la construcción social del 

envejecimiento (Minichiello et al. 2000). 

 

Los medios de comunicación socializan de forma informal y los estereotipos surgen no solo 

de nuestra experiencia personal, sino también de lo que consumimos a través de los medios, 

y el edadismo es un hecho recurrente en el contenido en los mismos, tal y como se ha 

podido demostrar a largo de años de estudios científicos. Como receptores, los mayores son 
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grandes consumidores de los medios de comunicación, la reiteración continúa en los 

medios, en la política, en las familias y en la sociedad en general de este mensaje, puede 

promover la autopercepción negativa de uno mismo y afectar a su estado de salud físico y 

emocional. 

 

Los medios tienden “como fabricantes de contenidos” al tratamiento homogéneo y a la 

estandarización de las artes que difunden, utilizando en muchas ocasiones estereotipos 

para transmitir eficazmente (y de una manera “más fácil”) el mensaje pretendido.  Tanto la 

ficción audiovisual, como la cultura requieren libertad creativa, e idean fórmulas de 

invención o exageración que no representan de manera fidedigna la realidad. A pesar de 

ello, ahondar en la representación de una sociedad excesivamente joven tiene sus 

consecuencias, perpetuando creencias y conceptos erróneos o inexactos, habitualmente 

negativos sobre las personas mayores. La narrativa mediática se aparta así de la realidad 

heterogénea que caracteriza a las personas mayores, especialmente en el caso de las 

mujeres, mostrando un discurso que vincula envejecimiento a dependencia, enfermedad, 

deterioro y carga social y económica. 

 

Uno de los ámbitos prioritarios de actuación, propuestos por Nacionales Unidas, junto a la 

Organización Mundial de la Salud, con la declaración oficial de la Década del Envejecimiento 

Saludable (2021-2030), es cambiar la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos en 

relación con la vejez y el envejecimiento. Este plan supone un impulso valioso y necesario 

para fomentar una vida más larga y saludable, poniendo en valor la longevidad como logro 

extraordinario, fruto de los avances científicos, sociales y médicos. “Una vida más larga es 

un recurso increíblemente valioso. Proporciona la oportunidad de repensar no solo lo que 

es la vejez, sino también como podríamos vivir el conjunto de nuestra vida” (OMS, 2020, pp 

1). Este ámbito de actuación se centra por tanto en la lucha contra el edadismo y está en 

línea con el objetivo 16 de los ODS “Paz, justicia e instituciones sólidas”, en el que se indica 

que para alcanzar un envejecimiento saludable es fundamental empoderar a las personas 

mayores, reto que se puede conseguir a través de “campañas de sensibilización contra el 

edadismo…y leyes que prohíban la discriminación por edad” (OMS 2020, p 8). 

 

La lucha contra la gerontofobia, especialmente la femenina, debe ser parte integral de todos 

los ámbitos de actuación del Decenio del Envejecimiento Saludable, abordándose el 

edadismo a través de todas sus prácticas, políticas y programas, especialmente a través de 

la comunicación. Por tanto, se debe actuar para propiciar una imagen y una comprensión 

más positiva y realista de la edad y el envejecimiento en sociedades más justas y capaces de 

integrar a todas las edades. 
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