
Cómo citar este artículo

Mendes AMOC, Robazz i  MLCC. The aged worker in  contemporanei ty.  Rev.  Lat ino-

Am. Enfermagem. 2021;29:e3471. [Access 
díames año

];  Available in: 
URL

. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.0000.3471.

Rev. Latino-Am. Enfermagem
2021;29:e3471
DOI: 10.1590/1518-8345.0000.3471
www.eerp.usp.br/rlae

El trabajador adulto mayor en la actualidad
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Editorial

La salud del trabajador es un campo de conocimiento amplio y complejo que 

estudia e interviene, tanto en los factores protectores de la salud de quien trabaja, con 

miras a promover su salud, como en aquellos que puedan llevarlo a enfermarse, en una 

perspectiva preventiva y de mejora de las condiciones de trabajo.

Dentro de esta heterogeneidad se encuentran diversos tipos de entornos laborales, 

donde existen numerosos factores de riesgo ocupacional, además de múltiples categorías 

de trabajadores en actividad, de diferentes sexos y grupos etarios. Entre las variaciones 

de edad de las personas presentes en el mercado laboral se encuentran los adultos 

mayores.

En la actualidad existe una tendencia a extender la vida activa, justificada por 

razones económicas, tanto individuales para las necesidades de supervivencia, como 

globales debido a la insuficiencia de los sistemas de asistencia en los diferentes países.

En Brasil, se considera adulto mayor a una persona que tiene 60 (sesenta) años o 

más y coincide con la definición publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)(1); actualmente, en 

el país hay más de 28 millones de personas en esta situación, lo que representa el 13% de la población del 

país, porcentaje que tiende a duplicarse en las próximas décadas, según la Proyección de Población 2018(2).

Además en Brasil, la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Economía puso a disposición datos de la Lista 

Anual de Información Social (RAIS), que muestra que el número de personas de 65 años y más en empleos 

formales aumentó, de 484 mil en 2013 a 649,4 mil en 2017, mostrando un incremento del 43% en cuatro 

años(3). A su vez, en Portugal, en 2019, el 17,3% de los trabajadores activos tenía entre 55 y 64 años y el 
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5,3% tenía más de 65 años; para el grupo de 65 años y más, la tasa de variación anual ha sido positiva desde 2014, 

con un incremento porcentual más significativo en 2017, cuando alcanzó un crecimiento del 4,3% en relación al año 

anterior(4).

Esta es una tendencia visible en muchos otros países. En Austria, por ejemplo, las proporciones de personas de 

55 a 59 años y de adultos mayores de 60 a 64 años que trabajan son del 67% y 27%, respectivamente; en Canadá, 

71% y 51%; en Dinamarca, 81% y 55%; en Francia, 71% y 28%; en Alemania, 79% y 56%; en Estados Unidos, 

69% y 54%; en Japón, 80% y 64%. De hecho, las tasas reales de participación en la fuerza laboral de las personas 

de 60 a 64 años han ido aumentando en las economías del G7 (Canadá, Japón, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, 

Alemania y Francia) desde la década de 2000(5).

Este trabajador adulto mayor suele tener una gran experiencia laboral, madurez y competencia y su aceptación 

en el trabajo parece ir en aumento, ya que la población, en general, también está envejeciendo(3). Pero, por otro lado, 

sufre discriminación, porque tiene dificultades para realizar ciertas tareas, sobre todo cuando se trata de trabajos 

que requieren de fuerza física. En el mercado laboral, debe competir con gente joven y cualificada, enfrentar la 

estigmatización social, lo que le dificulta la permanencia en el trabajo, además de ser rechazado en las solicitudes 

de empleo, frente a los más jóvenes; en algunas empresas, los empleados son despedidos cuando están a punto 

de completar el tiempo necesario para jubilarse; este trabajador soporta chistes de mal gusto y acoso moral, entre 

otras cosas(6).

Actualmente, la propagación del SARS-CoV-2 exige una atención especial para la salud de estas personas. Por 

un lado, porque constituyen un grupo de mayor riesgo de desarrollar las formas más graves de COVID-19 y, por el 

otro, porque a menudo son más vulnerables ante su capacidad para utilizar muchos medios de protección, como por 

ejemplo, el teletrabajo. A pesar de esto, algunos estudios han demostrado que los trabajadores mayores son más 

efectivos para responder a la pandemia de COVID-19. Resultados tan aparentemente contradictorios recuerdan el 

papel de la edad en una menor reactividad al estrés, una mayor resiliencia y una mayor competencia para el control 

emocional, con un mayor uso de conductas preventivas y estrategias centradas en las emociones(7).

Sin embargo, las diferencias interindividuales aumentan con la edad, por lo que se deben considerar diferentes 

perfiles de estrategias de autorregulación entre los trabajadores mayores(8), lo que requiere que las organizaciones y 

los que se ocupan de la Salud de los Trabajadores cuenten con planes de protección específicos, en particular, para 

este grupo etario.

La inserción del adulto mayor en el mercado laboral es un hecho contemporáneo y un derecho del individuo y, 

por lo tanto, la edad como factor de vulnerabilidad y su singularidad debe ser considerada al momento de estudiar y 

planificar intervenciones relacionadas con la Salud de los Trabajadores.
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