
ABSTRACT:
As older adults have shown more problems to inhibit stereotyping and prejudice, the need to

develop programs to reduce intergroup bias is more urgent in the advanced life stage. Our aim is to
validation a multimedia application to improve the self-regulation of older people behaviour, and to
evaluate the impact of potentially modulating variables of the intervention and its effects on preju-
dice. The intervention was aimed at reducing implicit prejudice and stereotyping, and explicit preju-
dice. Results of the multimedia application show the effectiveness of values as a modulating vari-
able in the reduction of automatic prejudice levels.
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RESUMEN:
Las personas mayores han demostrado tener dificultad para inhibir estereotipos y prejuicios y

es por ello que existe una necesidad creciente de desarrollar programas que reduzcan el sesgo inter-
grupal en las etapas avanzadas de la vida.  En este trabajo se exponen los avances en la validación
de la aplicación multimedia  para mejorar la autorregulación de la conducta en personas mayores.
La intervención tiene como objetivo reducir el prejuicio implícito y el estereotipo, así como el pre-
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juicio explícito. Los resultados de la aplicación multimedia muestran su validación como medio y la
efectividad de los valores como variable moduladora en la reducción de los niveles automáticos de
prejuicio. 

Palabras clave: prejuicio, valores, personas mayores, toma de perspectiva.

1.- PLANTEAMIENTO
Desde el enfoque de la cognición social se ha puesto de manifiesto el interés por el desarrollo

de estrategias que posibiliten la reducción de la estereotipia y el prejuicio a través de la inducción
de determinados constructos (Crisp & Hewstone, 2007; Cuddy, Norton & Fiske, 2005; Devine, 1989;
Ekehammar, & Akrami, 2007; Fiske, 2000; Flynn, 2005; Hewstone, 2000; Hodson, 2009; Kawakami,
Phills, Steele & Dovidio, 2007; Olson y Fazio, 2006; Paluck y Greeen, 2009; Sibley &Duckitt, 2008;
Stephan y Stephan, 2001; Wittenbrick, Judd & Park, 2001). En este contexto de creciente relevan-
cia, son numerosas las investigaciones psicosociales y sociológicas basadas en encuesta que mues-
tran una relación de sentido positivo entre edad y prejuicio en población adulta, tanto en
Norteamérica como en Europa (véase una revisión en Pettigrew, 2006, 2008, Palacios, Torres&
Mena, 2009). Asimismo se ha contrastado la estereotipia y el prejuicio en personas mayores con la
evolución de estos fenómenos en personas jóvenes (Alvarez, Palmero & Jiménez, 2011;
Gonsalkorale, Sherman, & Klauer, 2009; Hippel, Silver & Lynch, 2000; Stewart, Hippel, & Radvansky,
2009), mostrando la menor capacidad en las personas mayores para inhibir las asociaciones este-
reotipadas y el prejuicio. 

Con fundamento en la toma de perspectiva de corte cognitivo-social,  afrontamos el diseño y
experimentación de una aplicación multimedia, evaluando su utilidad en personas mayores y explo-
rando las posibles diferencias individuales vinculadas a la efectividad de la estrategia. La relación
entre edad y prejuicio, así como el análisis del control y la capacidad para inhibir las asociaciones
estereotipadas y el prejuicio en personas mayores, mostrará evidencia sobre la necesidad de intro-
ducir modificaciones curriculares y organizativas en los programas de formación universitaria de
personas mayores (Luis, González, Álvarez, Palmero y Jiménez, 2011; Palmero et al 2012), dando
cabida a programas psicoeducativos dirigidos a la reducción del sesgo, condición ineludible para el
impulso de una educación a lo largo de la vida en el marco de una sociedad pluralista, democrática
e intergeneracional. En todo caso, relacionar formación universitaria de personas mayores y enve-
jecimiento activo con evaluación y control del prejuicio social nos ayudará a comprender lo que ha
sucedido hasta hoy y, posiblemente, a proyectar nuevas dimensiones en el horizonte más inmedia-
to de la política universitaria en materia de formación de personas mayores. 

2.- CONTROL DEL PREJUICIO INTERGRUPAL 
La vía de reducción del prejuicio que mayor interés ha suscitado durante el último medio siglo

ha sido la del contacto intergrupal (Allport, 1954; Pettigrew & Tropp, 2005, 2006), resultando tam-
bién útil en la moderación de los estereotipos sobre las personas mayores (Hernández & González,
2008), si bien sigue existiendo la necesidad de explicar los procesos que dan cuenta de los princi-
pales efectos de este tipo de actuación (Pettigrew, 2008; Pettigrew & Tropp, 2008). 

Junto al contacto, con la investigación de Devine (1989) se desarrolló una visión más pesimis-
ta sobre la posibilidad de rebajar la intensidad de estereotipos y prejuicios al establecer que en la
fase de activación cognitiva, de carácter automático, no es posible sustraerse a la influencia de las
creencias y evaluaciones sesgadas. Esta conclusión asume que las personas tenemos un escaso
control sobre nuestros procesos cognitivos implícitos (Wheeler & Petty, 2001), que existen lazos
automáticos entre la percepción y la conducta (Bargh, 2005; Dijksterhuis, Chartrand, & Aarts, 2007),
y que el  prejuicio y el racismo implícitos existen y tienen consecuencias sobre la conducta social
(Quillian, 2006, 2008).
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No obstante, la generalización de Devine (1989) se ha visto limitada en el mismo entorno de
investigación de la psicología implícita, proporcionándose evidencia a favor del hecho de que la acti-
vación –y, por consiguiente, la aplicación de una representación estereotipada o de una evaluación
no es siempre automática (Blair, 2001, 2002; Dasgupta, 2004; Kunda & Spencer, 2003). Además, la
estereotipia y el prejuicio automáticos pueden llegar a modificarse después de un entrenamiento o
proceso formativo prolongado (Rudman, Ashmore, & Gary, 2001) o incluso con posterioridad a una
intervención breve (Olson & Fazio, 2006; Payne & Stewart, 2007), y a esta conclusión se ha llega-
do también en muestras de adultos mayores (Radvansky, Lynchard, & Hippel, 2009). En el contex-
to de esta literatura cognitivo-social dirigida a la autorregulación, se presenta la estrategia que va a
ser analizada en esta investigación.

3.- OBJETIVO 
Diseñar una aplicación multimedia, atractiva y fácil de utilizar, para mejorar la autorregulación

de la conducta en personas mayores, y evaluar el comportamiento de las variables potencialmente
moduladoras entre la intervención y sus efectos sobre el prejuicio en personas mayores.

4.-MATERIALES Y MÉTODOS. EXPLICACIÓN  DE LA APLICACIÓN MULTIMEDIA

La aplicación se ha diseñado en un entorno intuitivo, en el que se han incorporado vídeos, audio,
textos, imágenes y animaciones, además de elementos interactivos para la navegación (botones).
Finalmente se ha creado un fichero ejecutable para que la aplicación corra en Windows sin preins-
talaciones de programas adicionales para su visualización

La aplicación consta de los siguientes apartados.

a. Página de presentación
Donde se ha incorporado un vídeo formado por una secuencia de imágenes representativas de

los contenidos con los que nos encontraremos en la aplicación, haciendo éstas referencia a situa-
ciones representativas de acciones prejuiciadas o estereotipadas, además, en este vídeo se han
incorporado textos tipo eslogan con los que se pretende lanzar un mensaje que hace referencia a las
situaciones representadas en las imágenes a visualizar. Para un visionado atractivo se han incorpo-
rado efectos (transiciones) entre las imágenes. También se han incorporado efectos a los textos para
enfatizar aún más el mensaje lanzado. Este vídeo se repite continuamente, por lo que se ha incor-
porado un botón que nos permite acceder al menú principal una vez visionado el vídeo de presen-
tación.

b. Acceso a la aplicación
Una vez accionado el botón de saltar presentación, accedemos a una pantalla de registro, donde

el  usuario debe introducir su nombre y la clave de usuario. Si los datos introducidos son correctos,
se accederá al menú principal y si los datos son incorrectos la aplicación no nos permite acceder a
los contenidos. Para ello se ha creado una base de datos con los registros de los usuarios que par-
ticipan en la experiencia. A través de los datos que dan acceso a la aplicación (nombre y clave) se
crean las bases de datos individuales de cada usuario, donde se introducirán los datos correspon-
dientes a: hora de inicio y tiempo de estancia en la aplicación y lugares que ha visionado.

c. Menú principal
En este apartado se muestran los botones de navegación que dan acceso a los diferentes apar-

tados formativos, a la ayuda ofrecida por la aplicación, la pantalla de créditos y el botón que nos da
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la opción de salir de la aplicación, el cual, a su vez, es el encargado de dar la orden de grabar los
datos en la base de datos del usuario activo.

d. Submenús de contenidos
Aquí nos encontramos los contenidos formativos, los cuales muestran a través de tramos de

vídeos (clips de película) que muestran secuencias reflejando situaciones reales de la vida, prejui-
ciadas o estereotipadas. Una vez visionado uno de los vídeos el usuario tiene la opción de acceder
al apartado de cuestiones, donde se formula una pregunta relacionada con el vídeo visionado. Si el
mensaje no se entiende claramente, se puede repetir el visionado del clip de película nuevamente
tantas veces como sea necesario, si por el contrario se entendió correctamente el mensaje de la pre-
gunta, accederemos a las posibles respuestas que se proponen. Si el usuario pulsa sobre la res-
puesta correcta volvemos automáticamente a los contenidos para seguir con la formación, si por el
contrario no pulsa sobre la respuesta correcta la aplicación nos muestra un ventana de advertencia
que nos indica que la respuesta no es la correcta y debe plantearse de nuevo la respuesta a selec-
cionar. Finalizada la formación de uno de los bloques de contenidos y antes de seguir con el resto
de los bloques, el usuario debe acceder al apartado de actividades propuestas.

e. Actividades propuestas
En esta sección se plantean unas actividades a elegir, en forma de prácticas reales de situacio-

nes cotidianas factibles en su ejecución. El usuario dispondrá de un periodo aproximado de una
semana para realizar la actividad, las cuales consisten en prácticas reales que podemos encontrar-
nos en algún momento de nuestra vida. En este apartado se ha dispuesto también el botón que da
acceso a un cuestionario que servirá para que el usuario pueda expresar sus opiniones y observa-
ciones tanto acerca de la actividad realizada como de la aplicación multimedia.

5.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados de la aplicación del programa informático a un grupo experimental de 39 perso-

nas mayores hallan interacción entre esta estrategia y diversas variables moduladoras, de tal modo
que determinadas personas mayores llegan a reducir sus niveles automáticos de prejuicio, medidos
con el Test de Asociación Implícita, después de participar en una actividad de toma de perspectiva.
Particularmente, fue uno de los cinco grandes rasgos de personalidad -la amabilidad-, junto con la
actividad atribucional y diversos valores de la Teoría de Valores de Schwartz -benevolencia, univer-
salismo, autodirección y conformidad-, que intervienen  modulando la eficacia de la toma de pers-
pectiva. 

En general, ha de destacarse el hecho de que son fundamentalmente los valores los que  se con-
figuran como un auténtico factor regulador de la efectividad de la toma de perspectiva (Schwartz,
1994). Ya era conocido que los valores de apertura al cambio y su eje antinómico –los de conser-
vación– estaban relacionados con el sesgo intergrupal (Feather & McKee, 2008). Lo que ahora se
evidencia de manera innovadora es que los valores de apertura, auto-trascendencia y conservación
modulan la efectividad de la toma de perspectiva sobre el sesgo intergrupal en todas sus dimensio-
nes (estereotipia implícita, prejuicio explícito y prejuicio explícito), pero especialmente en la de pre-
juicio explícito.

En lo relativo al diseño de la aplicación, la navegación no presenta dificultades, sino que éstas
se encuentran en cómo incorporar los contenidos de forma que éstos sean motivadores. La solu-
ción estriba en transmitir los contenidos a través de vídeos de corta duración y con una asistencia
personalizada para una continuidad del estudio, lo que nos impide que esta formación sea on-line.

En la evaluación de la aplicación se han obtenidos unos resultados muy aceptables, obtenién-
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dose/consiguiéndose o alcanzando valoraciones  respecto a la aplicación como medio para la for-
mación con una media general superior a 7,7 en un rango de valores de 1 a 10.  

El proceso de diseño de la aplicación ha sido todo un reto a la hora de hacer participes a per-
sonas mayores como críticos en el diseño de la herramienta ya que al suscitar en ellos la posibili-
dad de influir en el producto final se han implicado de forma muy entusiasta, aportando sus suge-
rencias e ideas en aspectos ya comentados anteriormente tales como el tamaño de los textos
(mayores a los propuestos inicialmente), la posibilidad de ampliar el tamaño de los vídeos para
mejorar su visionado, aumentar el volumen del audio en éstos, que el diseño de los botones sea más
grande y con colores más intensos y agradables, así como su distribución en pantalla para una más
fácil accesibilidad. Todo ello nos llevó a un rediseño casi completo de los botones.

Los valores obtenidos en cuanto a si los contenidos son acordes a la formación a impartir, se
ha obtenido una media general superior a 7,8 en un rango de valores de 1 a 10, lo que se conside-
ra una media elevada. Esto  nos conduce a decir que la herramienta es válida para formar en la
reducción de prejuicio y la estereotipia, y que los contenidos utilizados son acordes a dicho fin. 

A este respecto, resulta significativo constatar cómo el proceso de diseño de los contenidos, en
el que se han tenido en cuenta la opinión de las personas mayores, ha resultado muy enriquecedor
y, en parte, transformador, en la medida en que ver su forma de pensar sobre el concepto que tie-
nen de los valores, conceptos expresados a la hora de proponer situaciones de la vida donde se
refleje la existencia o ausencia de éstos, ha conducido, especialmente en los casos de los valores
universalistas o tradicionalistas a una redefinición intersubjetiva y etnográfica de los conceptos, que
nos han permitido, más allá de los análisis lingüísticos, configurar un circulo hermenéutico y una
comunidad interpretativa.

En definitiva, este experimento ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar recursos en fun-
ción de los usuarios a quienes va dirigida la aplicación, evidenciándose dificultades añadidas pro-
venientes de las repercusiones que la edad tiene en cuanto a la rapidez de movimientos, la inme-
diatez de respuestas y el manejo de equipos informáticos. No obstante se encontraron indicios de
cómo plantear adaptaciones para este colectivo de personas mayores dirigidas a esta formación en
concreto.

Las conclusiones señaladas proporcionan una utilidad relevante a la investigación realizada, ya
que a partir de ellas se pueden empezar a marcar pautas en el diseño de programas formativos diri-
gidos al control del sesgo intergrupal en participantes mayores y, de esta manera avanzar en la edu-
cación a lo largo de toda la vida y en el diseño curricular de la formación universitaria de personas
mayores. Hallados científicamente los procesos de formación y reducción del sesgo, podemos usar
su conocimiento para diseñar propuestas imaginativas plurales, que partiendo de la práctica educa-
tiva sean capaces de unificar en una totalidad compleja la diversidad de elementos que interviene en
la formación universitaria de las personas mayores para conseguir el pleno desarrollo de la perso-
nalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y liber-
tades fundamentales.  Particularmente, se ha puesto de manifiesto que no todos los participantes
son beneficiarios potenciales de la adopción de la perspectiva de miembros exogrupales, luego cual-
quier programa necesitará de un filtro selectivo que identifique a los beneficiarios potenciales y
excluya a aquellas personas en quienes los efectos pueden ser contraproducentes. Este último es el
caso de quienes puntúan bajo en autodirección, universalismo, seguridad y tradición. Es evidente,
no obstante, que nuestros resultados deben ganar aún en consistencia antes de dar lugar a cual-
quier tipo de aplicación. La discusión apunta, en consecuencia, además hacia cuáles pueden ser
algunas de las aplicaciones de estos resultados de investigación en el ámbito de la formación uni-
versitaria de personas mayores.  
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