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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

El proceso de envejecimiento trae consigo una serie de repercusiones en 

la población adulta mayor, por ende, la investigación realizada se centra en el 

análisis de los trabajos elaborados por Trabajadores Sociales enfocados en los 

AM, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 2018-2022. En ese 

proceso, se utiliza un marco teórico con aportes desde la teoría del 

envejecimiento y teorías sistémica, además, mantiene una normativa legal bajo 

los estatutos vigentes que viabilizan la consecución del estudio. En lo referente 

al marco metodológico se aplica una metodología de investigación cuantitativa, 

con el método de análisis documental, manteniendo como muestra 33 trabajos 

de titulación realizados por los TS de la UCSG y los instrumentos de recolección 

de información en la investigación bibliográfica. Los resultados más significativos 

hacen referencia a que, los factores de riesgo de mayor impacto en el deterioro 

de la calidad de vida del AM, son las condiciones de abandono familiar, 

disfuncionalidad familiar, condiciones de pobreza, escases de medicina, 

presencia de enfermedades catastróficas, en la ruralidad el analfabetismo y en 

su momento los riesgos psicosociales de la emergencia sanitaria por covid-19. 

 

 

 

Palabras claves. 

 

Adulto Mayor, Vulnerabilidad Social, Factores de Riesgo, Factores de 

Protección, Trabajo Social, Riesgos Psicosociales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La situación que enfrentan los adultos mayores en los diferentes países 

de la región,  resalta una realidad de vulnerabilidad social, desprotección y 

abandono familiar, estas categorías delimitan un serie de limitantes para acceder 

a un adecuado desasarrollo humano integral de estos grupos desprotegidos, 

como es la falta de cuidado y atención de  la población envecida consolidando 

aspectos de gran interés en materia política, social y económica. 

 

La familia por su parte, se ha convertido en la base importante para el 

desarrollo de las personas adultas mayores en su etapa de envejecimiento, 

considerando las enfermedades a las que se enfrentan y las condiciones de 

dependencia por su situación misma de vejez, por ende, su cuidado y protección 

depende ampliamente del rol de la familia para facilitar condiciones de vida 

pertinentes. En ese sentido, para Intriago y Navarrete (2022) la familia sirve como 

base de apoyo y protección a los adultos mayores, tomando en cuanto que al 

pasar de los años se convierten: “en  personas  dependientes  de  otra  ya  sea  

por distintos determinantes, un adulto mayor dependiente requiere de apoyo de 

un cuidador principal  perteneciendo  al  mismo  círculo  familiar, específicamente  

de  sexo  femenino” (pág. 353). 

 

Por tal motivo, la presente investigación se centra en analizar la 

producción académica acerca del adulto mayor, a partir de los trabajos de 

titulación realizados en la Carrera de Trabajo Social de la UCSG, en donde se 

analizarán una serie de conceptos que forman parte de la estructuración del 

estudio, en el cual se realizará un contraste de la realidad de la población 

envejecida y así plantear alternativas de solución pertinentes. El estudio 

mantiene una estructura sistémica, en el cual consta el primer capítulo en donde 

se realizará un recorrido por los antecedentes estadísticos, antecedentes 

investigativos, planteamiento del problema haciendo referencia al fenómeno 

social a investigar y se plantean objetivos que al finalizar la investigación se 

medirá el cumplimiento de los mismos. 
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CAPÍTULO 1. Planteamiento del problema. 

1.1 Definición del problema de investigación. 

En el contexto nacional se consideran como adultos mayores a las 

personas que se ubican entre más de 65 años de edad, estos grupos 

constantemente se encuentran expuestos a una serie de vulnerabilidades 

sociales, que desde la perspectiva de Pérez (2017) se conceptualiza como: “la 

condición de desventaja en que se encuentra un sujeto, comunidad o sistema 

ante una amenaza y a la falta de recursos necesarios para superar el daño 

causado por una contingencia” (pág. 3). En el caso de los adultos mayores estos 

fenómenos se asocian a su situación de dependencia, exclusión social, 

aislamiento, problemas en el entorno socio familiar, situación económica y 

abandono familiar. 

La vulnerabilidad desde la perspectiva de Segura et al. (2018): “se identifica  

como  la  disposición  interna a  ser  afectado  por  una  amenaza,  bien  sea  

endógena  o  exógena,  y  dependiendo de su exposición puede haber 

incapacidad inherente a la respuesta” (pág. 213). Además, la considera como 

una característica de la vejez en donde se encuentran los factores: “sociales 

(menor poder adquisitivo, soledad, aislamiento, falta de integración y problemas 

familiares), los psicológicos (depresión, deterioro cognitivo, muerte de seres 

queridos y viudez)” (Segura Cardona, y otros, 2018, pág. 213) 

Por otra parte, la CEPAL 2002 citada por Montoya y Martínez (2018) 

consideran estas vulnerabilidades como: “un proceso en el cual puede 

encontrarse cualquier persona, grupo o comunidad que en un momento 

determinado pueda presentar una situación de desventaja” (pág. 221). A partir 

de estas situaciones, se reconoce la participación del Estado para garantizar las 

garantías constitucionales estipuladas en la carta magna vigente en Ecuador. 

En relación a lo mencionado, se argumenta que la población adulta mayor 

crece constantemente, a nivel global las Naciones Unidas (2019) según las 
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tendencias de envejecimiento argumenta que para el año 2050: “una de cada 

seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16%), más que la proporción 

actual de una de cada 11 en este 2019 (9%)” (pág. 1).  Dicho proceso se da en 

función a tres procesos demográficos “la fertilidad, la mortalidad y la migración” 

(Naciones Unidas, 2019, pág. 1). Por otra parte, la CEPAL (2018) refiere: “en 

2037 la proporción de personas mayores sobrepasará a la proporción de 

menores de 15 años” (pág. 11). 

En América Latina esta realidad continúa, pues la situación actual de los 

adultos mayores determina un contexto de vulnerabilidades sociales constantes, 

esto en relación a lo que menciona la Federación Iberoamericana de Personas 

Adultas Mayores (2015) quienes plantean que el escenario de vulnerabilidad se 

da por factores como: “pérdida del rol social, la baja autoestima, los niveles de 

dependencia derivados de algunas patologías, los bajos niveles de ingresos 

económicos que los obliga a vivir con otros o a depender económicamente de 

ellos” (2015, pág. 2). 

Los efectos que se pueden caracterizar a raíz de la vulnerabilidad social de 

los adultos mayores, es el impacto psicosocial que sufren por la desigualdad y la 

marginación debido a la limitada atención y apoyo por parte las instituciones de 

seguridad social, además los recursos económicos que poseen (Se incluyen los 

bonos y pensiones): “son notoriamente insuficientes para atender sus 

necesidades; sus niveles de salud y alimentación son precarios y muchos sufren 

de abandono o son confinados para esperar la muerte” (Pérez, 2017, pág. 30) 

En la realidad nacional, Ecuador de acuerdo al informe presentado por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) (2019): “muestran que para el 

año 2018 existen alrededor de 1´221.000 adultos mayores de los cuales un 46% 

son hombres, mientras que el restante 54% son mujeres, es decir, 656.685 

hombres y 564.601 mujeres” (pág. 6). Este sector de la población crece 

constantemente y al conocer la proyección poblacional, se hace relevante: 

“emprender de manera más focalizada las acciones necesarias para promover 

un escenario idóneo de política pública, especialmente en temas relacionados a 
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la salud (causas de mortalidad), subvenciones no contributivas (bonos y 

pensiones) u otro tipo de programas” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2019, pág. 6). 

La población envejecida en Ecuador, según datos del Banco 

Interamericano de Desarrollo (2020) se desarrolla en una situación en donde una 

de cada tres personas presentan enfermedades crónicas, de la misma forma, el 

INEC 2009 citado por el BID (2020) plantea que:  “una alta proporción de 

personas  adultas  mayores presenta  trastornos  visuales,  trastornos auditivos, 

así  como alteraciones  que  influyen  negativamente  en  su  calidad  de  vida  o  

en  su  funcionamiento diario” (pág. 20) 

Por tanto, la investigación realizada caracteriza la realidad de grandes 

desigualdades sociales y limitaciones para el acceso a servicios sociales que 

garanticen un adecuado desarrollo ciudadano, en tal sentido, la situación de 

dependencia de la población envejecida demanda la atención sobre todo de sus 

familiares, debido a que existen casos que estos núcleos se encuentran 

desarticulados y presentan problemas en su funcionamiento. 

Adicional a eso, se resalta que uno de los factores causales que acrecentó 

esta problemática de desigualdad social y vulnerabilidad, es la emergencia 

sanitara por la pandemia de Covid-19, en donde el derecho al acceso a la salud 

pública gratuita se vio ampliamente debilitada, en este contexto el MSP no 

contaba con la medicina necesaria para tratar las patologías de las personas 

adultas mayores. 

Los problemas que enfrentan los adultos mayores se dan en torno a su 

cuidado y protección, que se ha reflejado en un deterioro constante de su calidad 

de vida y situaciones negativas como el limitado acceso a servicios sociales, falta 

de apoyo y seguimiento por parte de sus familiares y cuidadores y la exclusión 

social por su condición de vulnerabilidad. 
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Si bien es cierto, la población envejecida ha enfrentado situaciones de 

riesgo relacionados en su momento a la emergencia sanitaria por covid 19, con 

evidentes problemas psicosociales como el estrés, la ansiedad, el miedo, déficit 

cognitivo y aislamiento social. 

Adicional a eso se suman factores de riesgo como los problemas 

psicosociales, abandono familiar, condiciones de pobreza, vulnerabilidad social, 

riesgos en la salud, exclusión laboral y demás, que forman parte del proceso de 

investigación a través del análisis de los trabajos realizados en al UCSG. 

Estos factores de riesgo caracterizan una situación de vulnerabilidad social 

hacia los adultos mayores, los cuales por su condición propia del envejecimiento 

se le limitan el poder desarrollar una serie de actividades cotidianas, pasando a 

una evidente dependencia física. 

Además, los riesgos en la salud representan una gran limitante en el 

desarrollo pleno de los AM, en ese sentido, las personas mayores pueden 

experimentar factores estresantes de la vida comunes a todos, pero también 

factores estresantes que son más comunes en la vejez, como una pérdida 

continua significativa de capacidades y una disminución de la capacidad 

funcional. 

1.1.1 Antecedentes estadísticos.  

El cuidado y protección de los adultos mayores es relevante para 

garantizar condiciones de vida adecuadas a estos grupos vulnerables, que si 

bien, se enfrentan a situaciones de desprotección y abandono familiar demandan 

de la intervención gubernamental y no gubernamental para hacer frente estas 

demandas sociales existentes, en perspectiva de garantizar los derechos 

constitucionales de la población objetivo. 

De acuerdo a las Naciones Unidas (2019) la población envejecida crece 

de manera acelerada y por ende las demandas sociales existentes, en su informe 
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Desafíos Globales, Envejecimiento refiere que las tendencias de envejecimiento 

están en aumento, para el 2025: “una de cada seis personas en el mundo tendrá 

más de 65 años (16%), más que la proporción actual de una de cada 11 en este 

2019 (9%)” (pág. 1).   

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (2019)  en su informe 

mensual de gestión del servicio de población Adulta Mayor – Mis Mejores Años 

y del estado situacional de su población objetivo en lo referente a estadísticas de 

la población envejecida, argumenta que: para el año 2018 existen alrededor de 

1´221.000 adultos mayores de los cuales un 46% son hombres, mientras que el 

restante 54% son mujeres, es decir, 656.685 hombres y 564.601 mujeres” (pág. 

6). 

La Dirección General del IMSERSO (2020) citado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (2020) en su informe envejecimiento y atención a 

la dependencia en ECUADOR respecto a los grados de dependencia en la 

población adulta mayor, manifiesta que existe: la dependencia moderada, severa 

y la gran dependencia, lo cual en su informe presenta los siguientes datos: 

Figura 1. Número de personas adultas mayores con identificación de 

dependencia. 
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En la figura 1 se evidencia los grados de dependencia de la población 

envejecida respecto al año 2020, en el cual se considera que la dependencia 

modera representa un mayor nivel en relación a las demás, por ende, la 

participación de la familia en el cuidado y protección de los adultos mayores es 

relevante. 

En lo referente al tipo de enfermedades y distribución de discapacidades 

en la población adulta mayor, la Dirección General del IMSERSO (2020) citado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (2020) en su informe envejecimiento 

y atención a la dependencia en ECUADOR presente el siguiente cuadro: 
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En estos datos presentados por el Ministerio de Salud Pública, citado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (2020) se evidencia un: “aumento de la 

transmisión del VIH, del cáncer, la diabetes, y el aumento de otras enfermedades 

crónicas. Por otro lado, han disminuido las deficiencias nutricionales, las 

infecciones entéricas y la violencia interpersonal” (pág. 18). 

Figura 2. Proporción de personas adultas mayores que han sido 

diagnosticadas con alguna enfermedad, por zona habitada. 

 

 

En el gráfico 2 sobre enfermedades diagnosticadas a los adultos mayores, 

en el mismo informe presenta información donde: “las principales causas de 

muerte son producidas por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o 

enfermedades de riñón, todas enfermedades crónicas” (Banco Interamericano 

de Desarrollo, 2020, pág. 21). 

1.1.2 Antecedentes investigativos.  

El panorama de envejecimiento en América Latina representa un proceso 

multidimensional, sobre todo en temas de cuidado y protección de los adultos 

mayores en sus condiciones de vulnerabilidad social y situaciones de 

dependencia para atender sus necesidades básicas, (García, Sánchez, & 

Román, 2019, pág. 102). En esa línea, cuando se llega a un cierto periodo de 

tiempo como el caso en mención, se empieza a perder las facilidades que se 



10 
 

tenían para poder desarrollar las actividades cotidianas de manera rápida y ágil, 

entrando en una etapa en donde se requiere asistencia social en los diversos 

ámbitos, que muchas veces es: “justificada por una concepción de vejez como 

proceso de declinación, pérdida de funciones y deterioro” (Casamayou & 

Morales González, 2017, pág. 202). 

La atención de las personas adultas mayores en la región trae consigo un 

fuerte impacto económico y social, relacionado a los recursos de las personas 

envejecidas por parte del Estado, (Carrillo Sierra, Rivera Porras, García 

Echeverri, & Rodríguez González, 2020) los cuales son en mayor parte 

transferencias públicas, privadas y reasignaciones basadas en activos, que en 

teoría se orientan a modificar las determinantes sociales de acceso a la salud, 

(Arroyo & Vázquez, 2017, pág. 145). No obstante, estos sistemas no garantizan 

la cobertura nacional de protección social generando diversos problemas de 

asistencia social en la población envejecida. 

Por su parte, la protección social tiene un impacto trascendental en la 

estructuración del bienestar ciudadano, por ende se centra en proteger a las 

personas adultas mayores en situaciones de vulnerabilidad social, una población 

envejecida que se encuentra desamparada y en muchos de los casos no cuentan 

con una pensión establecida, viven en extrema pobreza y por ende demandan 

de un subsidio mensual que les permita atender sus necesidades básicas, 

(Trujillo Salazar, 2018, pág. 37). 

Por tanto, lo que respecta a la protección social, Ochoa et, al., (2018) la 

define como: 

(…) todas las transferencias de ingresos en efectivo o en especie 

que una sociedad ofrece a sus integrantes para evitar o aliviar la 

pobreza y contribuir a hacer frente a contingencias o riesgos que, 

si ocurrieran, producirían una pérdida de ingresos o bienes (pág. 

275). 
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Estos sistemas de protección social en la población adulta mayor 

representan un eje fundamental de la política, orientando su agenda de 

intervención a una variedad de medidas que garanticen los niveles básicos de 

vida de los AM, sobre todo en la realización de sus derechos económicos y 

sociales en los cuales se encuentran: “la seguridad social, el trabajo y la 

protección de niveles de vida adecuados para las personas y las familias” (Ochoa 

Vázquez, Cruz Ortiz, Pérez Rodríguez, & Cuevas Guerrero, 2018, pág. 275) No 

obstante, un componente de gran relevancia que inciden en la calidad de vida 

de los adultos mayores, tanto en su cuidado y protección, son las adecuadas 

relaciones intrafamiliares. 

En lo que respecta a la agenda política, estos derechos económicos y 

sociales que se consolidan a través de políticas públicas por parte del Estado, 

además de estar direccionado al sector salud en un desafío variado de transición 

epidemiológica, según la (CEPAL (2013) citado por Peláez, Monteverde y Acosta 

(2017) consiste en: “promover el desarrollo de prestaciones y servicios en 

seguridad social, salud y educación en los sistemas de protección social 

destinados a las personas mayores que avancen en calidad de vida, seguridad 

económica y justicia social” (pág. 4). 

En lo concerniente a los aspectos económicos y la salud de los adultos 

mayores en su proceso de envejecimiento, debido a la rápida transición 

demográfica y al limitado gasto público en países de la región, con diversos 

problemas en servicios sociales que amplían las brechas de desigualdad social 

entre estos grupos, Ceballos (2019) hace referencia a la seguridad económica 

de los AM como la capacidad de: “disponer y usar de forma autónoma los 

ingresos provenientes del trabajo, los ahorros en activos físicos y financieros o 

las transferencias de los sistemas de protección social y de redes familiares, para 

asegurar una calidad de vida digna” (pág. 573). 

Jaimes et, al., (2017) por su parte se centra en la funcionalidad de los 

adultos mayores en los contextos sociales, el cual es valorado según su grado 
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de dependencia para medir las capacidades que estos poseen y así proponer 

acciones de intervención que propicie mejores condiciones de vida.  

En el entorno familiar representa un factor importante en el desarrollo de 

estos grupos, considerando los niveles de apoyo y cuidado generado a partir de 

los familiares que son el pilar fundamental para que los adultos mayores puedan 

realizar sus necesidades básicas, por ende: 

(…) el contacto familiar como principal fuente de apoyo social del 

adulto mayor, por su condición de institucionalización, al mantener 

el lazo familiar y conformar relaciones sociales como de amistades, 

es una situación favorable, se evita el aislamiento social y cumple 

funciones protectoras o amortiguadoras (Jaimes, Camargo 

Hernández, Torregroza, & Martín Carbonell, 2017, pág. 140). 

Estos procesos se dan en relación al incremento de probabilidades del 

adulto mayor para que intente practicar y mantener conductas saludables que 

facilite la consolidación de su estado psicosocial positivo, ( González, Piza, & 

Sánchez, 2020) previniendo alteraciones de carácter emocional y físicas en el 

caso de enfermedades crónicas, considerando que sus limitaciones en los 

diferentes contextos se dan: “por la pérdida progresiva de la capacidad de 

reserva del organismo ante los cambios” (Villafuerte Reinante, y otros, 2017, pág. 

15).  

Manteniendo como base las consideraciones anteriores para conocer de 

forma general la situación de los adultos mayores en la región, el estudio se 

centra una investigación que permita delimitar la falta de atención de la población 

envejecida por parte de los familiares en cuanto al cuidado, protección, dotación 

de sus medicinas en los periodos establecidos y demás limitaciones que 

incrementan el nivel de vulnerabilidad social de esta parte de la población. 

En países como Chile las familias que cuentan con adultos mayores 

dentro de sus estructuras, sobre todo en las zonas rurales, según Trancan, 
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Muñoz y Valenzuela (2017) “concentran mayores índices de pobreza, 

escolaridad incompleta, condiciones de vivienda y saneamiento por debajo de 

las existentes en zonas urbanas” (pág. 52). Por tanto, el panorama en torno a la 

salud y asistencia social es limitado tanto por la falta de recursos, como en las 

dificultades para acceder a servicios de atención, optando por la medicina 

alternativa como opción para aliviar las enfermedades que se presentan, sin 

embargo, existe una serie de conflictos intrafamiliares por el tema de cuidado y 

atención de estos grupos. 

Troncoso y Soto (2018) argumentan que la independencia funcional de 

los adultos mayores en México se da como la capacidad para poder desarrollar 

actividades cotidianas y una forma de subsistencia, que determina la frecuencia 

de actividad física e integración social. No obstante, en estos contextos: “se 

describe que personas mayores más limitadas en su acompañamiento social, 

especialmente de familia directa, presentan un mayor deterioro en su disposición 

frente a la vida y, por lo tanto, afecta su bienestar” (Troncoso Pantoja & Soto 

López, 2018, pág. 24). 

En una mirada contextual de la problemática presentada, a nivel local 

Sánchez, Zambrano y Sosa (2021) determinan que: “Las  relaciones  

intergeneracionales,  tanto  en  el  sistema  familiar  como  en  los  sistemas  que  

la rodean,  se  presentan  como  un elemento  clave  en  la  provisión  de  

cuidados,  intercambio  de experiencias y convivencia social del adulto mayor” 

(pág. 143). 

Siguiendo la idea anterior, en el estudio realizado en Portoviejo, Ecuador 

se resalta que las relaciones intergeneracionales no representan un intercambio 

de beneficio mutuo en los adultos mayores, teniendo que desarrollarse de 

manera independiente, tomando en cuenta una libertad individual y: “la 

búsqueda funcionalidad social por parte de los miembros jóvenes y la percepción 

de la vejez como un “problema” dentro de la familia y en la sociedad” (Sánchez 

, Zambrano, & Sosa, 2021, pág. 143). 
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En la misma línea, se determina que estas relaciones intergeneracionales 

pueden ser dinámicas, en una interacción constante entre los adultos mayores, 

jóvenes y niños en un sentimiento de utilidad y la disponibilidad para poder 

formar nuevos lazos emocionales. Además, el autor ubica al niño como aquel 

que pude nutrirse de estos vínculos especialmente en el componente emocional. 

Además el niño tiene la oportunidad  de  expresarse  y  de formar  

sus  propios  preceptos  de  lo que   es   la   vejez,   fortaleciendo   

la empatía necesaria para que identifique    la    necesidad    de    

los adultos  mayores  a  ser  escuchados, respetados  y  tomados  

en  cuenta,  e intuyendo  desde  ya,  que  en  algún punto de su 

ciclo vital (Sánchez , Zambrano, & Sosa, 2021, pág. 148). 

Estas relaciones o vínculos emocionales en donde se toma en 

consideración a los niños para fomentar un entorno dinámico en donde el adulto 

mayor pueda sentirse seguro con su familia, expresarse libremente sin ser 

juzgado y sus opiniones sean tomadas en cuenta, fomentarán una vejez 

saludable fortalecido desde el núcleo familiar. 

Por otra parte, en paises de América Latina se han optado por una serie 

de acciones enfocadas a mantener un estado activo en los adultos mayores, 

como mencionan Fuster et, al., (2020) en el cual Perú a desarrollado programas 

dirgidos a estos grupos en un enfoque de participación familiar, adicional a eso 

refiere: 

Son diversas las estrategias que se han promovido para optimizar 

las circunstancias que repercuten sobre la calidad de vida de los 

adultos mayores, en especial de aquellos que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, que en el caso nos referimos al 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (pág. 481). 

Este  programa integral se ha centrado en la construcción de centros de 

desarrollo integral de la familia, con énfasis a los adultos mayores y el 
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mejoramiento de sus condiciones de vida, articulado a su desarrollo personal con 

talleres para el fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares.  

Por otro lado, en un estudio realizado en el departamento de Antioquia por 

Carona et, al., (2018) como resultados significativos se detalla:  

Al observar la relación entre calidad de vida y las personas con las 

que convive el adulto mayor, las personas mayores de 60 años que 

viven con su pareja o hijos tienen 32 por ciento menos prevalencia 

de mala calidad de vida, frente aquellas personas que no conviven 

con estos familiares y manifiestan tener mala calidad de vida, por 

lo tanto vivir con estos familiares, puede considerarse como un 

factor protector para mejorar la precepción de mala calidad de vida 

(pág. 19). 

De ahí la importancia del fortalecimiento del núcelo familiar en cuanto al 

factor emocional y comunicación asertiva para la asistencia pertinente de los 

adultos mayores en perspectiva de mejorar sus condiciones de vida. De esa 

forma se descartan situaciones negativas en estos sectores de la sociedad como 

es el caso de Ecuador en donde en un estudio realizado por Viteri, Terranova y 

Velis (2018) se ha identificado que: “Los resultados por género evidenciaron, de 

un total del 64% de situaciones de maltrato detectadas, el 68.8% correspondía a 

las mujeres y el 31.2% a los hombres” (pág. 307). 

En esta problemática presentada en el contexto local, de acuerdo a la idea 

autor se plantea que los tipos de maltatros que experiementan los adultos y 

adultas mayores: “fueron el maltrato psicológico (90.6%), el maltrato por 

negligencia (85.9%), le sigue el maltrato financiero (70.3%) y se detectó maltrato 

físico en 12 adultos mayores que representó el (18.7%)” (Viteri Chiriboga, 

Terranova Barrezueta, & Velis Aguirre, 2018, pág. 307). Estas repercusiones en 

la vida de la población envejecida, sobre todo dentro del contexto familiar han 

caracterizado un fuerte impacto en estado piscosocial de las víctimas en una 

evidente baja de autoestima entre las variables de maltrato familiar. 
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Viteri et al., (2019) por su parte en su investigación para medir el apoyo 

social percibido y funcionalidad familiar en Ecuador, determina las siguientes 

variables por dimensiones: 

(…) dimensión solución de problema el 49,3% de la muestra 

establece funcionalidad, dimensión comunicación el 43,8% es 

medianamente funcional, dimensión roles 47.9% medianamente 

funcional, dimensión repuesta afectiva 50.7% funcional, dimensión 

compromiso afectivo 56,2% funcional y dimensión control 

conductual 43.8% medianamente funcional; en relación con el 

funcionamiento general el 57.5% funcional y 28,8% medianamente 

funcional (pág. 1254). 

Dichos resultados reflejan un funcionamiento familiar medianamente 

funcional en relación a la situación de los adultos mayores, es decir, existen roles 

establecidos en las estructuras familiares reconociendo el compromiso afectivo 

entre los integrantes y el nivel de atención que requieren sus familiares 

envejecidos, sin embargo, se presención problemas en cuanto al acceso a 

servicios sociales y limitaciones en el desarrollo de sus actividades físicas, 

(Duran, y otros, 2018) 

Ahora bien, es importante mencionar los problemas que enfrentan los 

adultos mayores, en el cuál las investigaticiones determinan que: “las formas de 

abuso más comunes encontradas son el abuso psicológico (95,9 %) y el físico 

(55,4 %) tanto en hombres como en mujeres” (Rodríguez , y otros, 2018, pág. 

207). Esto según un estudio realizado en Cuba el cual se caracteriza como uno 

de los paises latinoamericanos más envejecidos, en donde estos grupos 

enfrentan problemas de abondono familiar y vulnerabilidades en cuanto a la 

asistencia y cuidado que reciben. 

Estos problemas según Ortiz y Arroyo (2017) en el entorno familiar 

caracterizan un ejercicio sobre la negligencia y maltrato especialmente por los 

hijos, en cuál se pueden identificar: “seis factores de riesgo -la incapacidad para 
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realizar actividades de la vida diaria, aislamiento social, sexo, cohabitación con 

los hijos, número de enfermedades crónicas y ayuda a los hijos” (Ortiz & Arroyo 

, 2017, pág. 108). 

Sin embargo, Agudelo, Cardona, Srgura y Restrepo (2020) plantean que 

lo problemas que experimentan los adultos mayores en el entorno familiar, se 

generan en función a: “Los malos tratos hacia las personas mayores que están 

influenciados por patrones culturales, el contexto histórico, el entorno 

sociocultural y por el valor que se da a la vejez” (pág. 2). Por lo tanto, la población 

envejecida es catalogada como una carga familiar, en muchos de los casos por 

su situación de dependencia para poder realizar sus actividades cotidianas y 

atender sus necesidades básicas, (Cerquera , Uribe , Matajira, & Correa, 2017).  

En relación a estos criterios uno de los factores determinantes influyentes 

en la situación de estos grupos es: “el contexto ambiental y el apoyo emocional 

de la familia y de la sociedad son elementales para cubrir las necesidades del 

adulto mayor y con ello mejorar su percepción sobre su calidad de vida” ( Flores, 

y otros, 2018, pág. 86)  

Por otra parte, en paises como Colombia en una investigación acerca de 

la persepción del apoyo social en las personas envejecidas, se obtuvieron datos 

importantes en donde se resalta que: “En los adultos mayores las redes de apoyo 

social son determinantes para su estado de salud, su ausencia incrementa el 

riesgo de trastornos físicos y psicológicos” (Fernández, Cáceres, & Manrique, 

2020, pág. 55).  

Estos criterios se dan en relación a lo que mencionan Toala y Grasst 

(2019) quienes resaltan la importante de las relaciones intrafamiliares para incidir 

en el mejoramiento de la calidad de vida de estos grupos, además recomiendan 

no cargarle   con   demasiadas   responsabilidades   dentro   del   hogar: 

“propiciarle seguridad  cuando  cree  que  por  su  edad  no  sirve  o  es  un  

estorbo,  cuando  no acepta los cambios en su cuerpo y se deprime, cuando es 
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negativo, pesimista y le cuesta dar y recibir afecto” (Toala de la Cruz & Grasst, 

2019, pág. 31). 

En relación a los antecendentes planteados anteriormente acerca de la 

situación que viven los adultos mayores en diversos países de América Latina, 

en donde se resalta una realidad de vulnerabilidad social, desprotección y 

abandono familiar, estos conceptos sirven como base para trabajar en función al 

tema de estudio que es la falta de cuidado y atención de  la población envecida 

en el contexto local, consolidando aspectos de gran interés en materia política, 

social y económica. 

Además, la investigación generada a partir de la revisión de artículos 

cientificos en donde se exponen diversos estudios acerca de la realidad de la 

población envejecida, configuran el componente situacional para entender y 

analizar la situación que vivieron los adultos mayores de Julio a Diciembre del 

2021 en la parroquia Tarifa y Bellamaría a traves del programa mis mejores años, 

impulsado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

1.2 Preguntas de investigación. 

Pregunta general. 

¿Cuál es la producción académica que existe por parte de los futuros 

Trabajadores Sociales en la Carrera de Trabajo Social de la UCSG periodo 2018-

2021? 

Preguntas complementarias.  

 

1. ¿Cómo se encuentran estructurados los trabajos de titulación 

relacionados con el adulto mayor, realizados por Trabajadores Sociales? 

  

2. ¿Cuál es el marco teórico y conceptual relacionado a las categorías para 

la atención de los adultos mayores, realizados por los Trabajadores 

Sociales? 
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3. ¿Cuál es el enfoque metodológico aplicado en las investigaciones sobre 

el adulto mayor, realizadas por los Trabajadores Sociales? 

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo y de protección identificados en los 

resultados de investigación realizados por trabajadores sociales sobre los 

adultos mayores? 

1.3 Objetivo general. 

Analizar la producción académica acerca del adulto mayor, a partir de los 

trabajos de titulación realizados en la Carrera de Trabajo Social de la UCSG, 

profundizando en la realidad que viven la población envejecida.   

1.3.1 Objetivos específicos. 

 

• Identificar y categorizar los trabajos de titulación relacionados con el 

adulto mayor realizados por trabajadores sociales  

• Determinar el marco teórico y conceptual en relación a las categorías para 

la atención de los adultos mayores, realizados por los Trabajadores 

Sociales. 

• Describir el enfoque metodológico aplicado en las investigaciones sobre 

el adulto mayor, realizadas por los Trabajadores Sociales. 

• Develar los factores de riesgo y de protección identificados en los 

resultados de investigación realizados por trabajadores sociales sobre los 

adultos mayores. 

 

1.4 Justificación. 

La situación que enfrentan los adultos mayores en los diferentes países 

de la región,  resalta una realidad de vulnerabilidad social, desprotección y 

abandono familiar, estos conceptos sirven como base para trabajar en función a 

limitantes que vulneran su adecuado desasarrollo de estos grupos 

desprotegidos, como es la falta de cuidado y atención de  la población envecida 

consolidando aspectos de gran interés en materia política, social y económica. 
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En efecto, la situación de los adultos mayores forman parte de la agenda 

pública en el país, considerando que sus derechos se encuentran amparados en 

la Constitución del Ecuador vigente, en su art. 35 el cual considera a la población 

envejecida como grupos de atención prioritaria y a partir de estos antecedentes 

el estudio mantiene una gran relenvancia, sobre todo porque desde las 

investigaciones realizadas por los Trabajadores Sociales en el contexto local, se 

logrará determinar si efectivamente se están cumpliendo con estas garantías 

constitucionales, además de profundizar en el entorno familar como espacio de 

desarrollo de este sector social. 

La investigación planteada tiene una gran relevancia desde lo social, en 

la medida que, se trabajará en relación a la realidad que viven los adultos 

mayores en los diferentes contextos de la sociedad, en el cual se tomará como 

base los estudios realizadas desde la disciplina del Trabajo Social para 

consolidar conceptos que permita entender y analizar de mejor manera las 

vulnerabilidades de la población envejecida. 

Por otra parte, el estudio también tiene un gran aporte al fortalecimiento 

académico de la disciplina del Trabajo Social porque a partir del ello, los futuros 

profesionales de esta área tiene a posibilidad de aplicar los contenidos teóricos 

aprehendidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a una práctica diaria que 

permitirá entender de mejor manera las diferentes realidades que enfrentan 

estos grupos sociales vulnerables. 
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CAPÍTULO 2. Marcos referenciales.  

2.1 Marco conceptual.  

2.1.1 Envejecimiento activo desde la teoría del envejecimiento. 

La teoría del envejecimiento hace referencia a la explicación de las causas 

y efectos que se dan en este proceso, Miquel (2006) en su artículo afirma que 

este concepto se da en base a dos cuestiones claves que son: “a) las causas de 

este proceso, desde los puntos de vista molecular y de la evolución bio-lógica,  y  

b)los  mecanismos  que  fijan  un  límite  a  la  duración de la vida de los animales 

y de los sujetos huma-nos” (pág. 56). 

La teoría del envejecimiento considera que esta etapa: “es un proceso 

complejo, variable y multidimensional, que se acompaña de cambios físicos, 

psicológicos y sociales, para irse adaptando a las limitaciones que se van 

presentando, sacando provecho a las experiencias ganadas en el trayecto de la 

vida” (Ponce, 2021, pág. 140). 

Por otra parte, Maza y De Lara (2022) en su estudio considera que el 

envejecimiento en la sociedad contemporánea se concibe como una etapa en 

donde: “el adulto mayor es una persona deteriorada cognitiva y físicamente, con 

una disminución de herramientas sociales, dificultades en el aprendizaje y con 

una vida social inactiva” (pág. 688). A eso se le suma la constante exclusión 

social, familiar y laboral que deteriora en mayor medida la calidad de vida de 

estos grupos. 

En lo referente al deterioro constante de la calidad de vida en materia de 

salud de los adultos mayores, Parada, Guapizaca y Bueno (2022) en su artículo 

acerca de las repercusiones que presenta la población envejecida refieren que 

en esta etapa: 

Presentan con mayor frecuencia enfermedades crónicas, deterioro 

cognitivo y depresión, estas últimas han llegado en el parte de la 

vida de muchos ancianos, y existen múltiples razones anatómicas 
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y sociales para padecerlas, como: variaciones en la estructura y 

funcionamiento cerebral durante la vejez, la culminación de su 

etapa laboral, incapacidad para realizar algunas tareas que antes 

ejecutaba sin dificultad, todo esto genera dificultades para 

relacionarse con su entorno (pág. 78). 

En ese sentido, se resalta la importancia del cuidado integral del adulto 

mayor, sobre todo desde el núcleo familiar resaltando el rol que cumple cada 

integrante para entender de la mejor forma la condición de dependencia que 

puede presentar el adulto mayor, el cual entra en una etapa de deterioro 

constante de su capacidad cognitiva y física. En este proceso el apoyo 

psicosocial juega un papel importante en el desarrollo integral de estos grupos 

vulnerables. 

2.1.2 Adulto mayor. 

En el contexto nacional se consideran como adultos mayores a las 

personas que se ubican entre más de 65 años de edad, estos grupos 

constantemente se encuentran expuestos a una serie de vulnerabilidades 

sociales, que desde la perspectiva de Pérez (2017) se conceptualiza como: “la 

condición de desventaja en que se encuentra un sujeto, comunidad o sistema 

ante una amenaza y a la falta de recursos necesarios para superar el daño 

causado por una contingencia” (pág. 3). En el caso de los adultos mayores estos 

fenómenos se asocian a su situación de dependencia, exclusión social, 

aislamiento, problemas en el entorno socio familiar, situación económica y 

abandono familiar. 

La vulnerabilidad a la que se enfrenan los adultos mayores desde la 

perspectiva de Segura et al. (2018): “se identifica como  la disposición  interna  a  

ser  afectado  por  una  amenaza,  bien  sea  endógena  o  exógena,  y  

dependiendo de su exposición puede haber incapacidad inherente a la 

respuesta” (pág. 213). Además, la considera como una característica de la vejez 

en donde se encuentran los factores: “sociales (menor poder adquisitivo, 
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soledad, aislamiento, falta de integración y problemas familiares), los 

psicológicos (depresión, deterioro cognitivo, muerte de seres queridos y viudez)” 

(Segura Cardona, y otros, 2018, pág. 213). 

El envejecimiento desde los criterios de Alvarado y Salazar (2014) se 

considera como: “un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital desde el mismo 

proceso de la concepción hasta la muerte. A pesar de ser un fenómeno natural 

conocido por todos, es difícil aceptarlo como una realidad innata a todo ser” (pág. 

57). 

Por su parte, Latorre (2019) en su artículo acerca del envejecimiento de 

la población, oportunidades y retos citando a la Organización Mundial de la Salud 

refiere define a la vejez como: “el proceso de optimización de oportunidades de 

salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a 

medida que las personas envejecen, Esta definición incluye los desenlaces del 

estilo de vida de la persona y los eventos a los cuales se vio expuesta durante 

su curso de vida” (pág. 6). 

La población envejecida crece constantemente en la sociedad 

contemporánea, lo cual se incrementa la atención de necesidades básicas en 

estos grupos, sobre todo desde el contexto gubernamental, en función a eso se 

hace referencias a las condiciones de vida del adulto mayor, que desde la 

perspectiva de Vera (2007) es: “la resultante de la interacción entre las diferentes 

características de la existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, 

educación y libertades humanas); cada una de las cuales contribuye de diferente 

manera para permitir un óptimo estado de bienestar” (pág. 285). 

Vera (2007)  en el mismo artículo refiere que: “la calidad de vida del adulto 

mayor se da en la “medida en que él logre reconocimiento a partir de relaciones 

sociales significativas; esta etapa de su vida será vivida como prolongación y 

continuación de un proceso vital” (pág. 285). Es decir, este concepto se 

encuentra relacionado a la inclusión social de la población envejecida en las 

diferentes esferas de la sociedad. 
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García et, al., (2020) por su parte, en su estudio acerca de la calidad de 

vida percibida en los adultos mayores argumenta que esta variable: “es un 

concepto multidimensional que está influenciado por variables socioeconómicas, 

estilos de vida, condiciones físicas y de salud, vivienda, satisfacción personal y 

entorno social en el que el adulto mayor se desenvuelve” (pág. 19). 

Si bien es cierto, el concepto de calidad de vida hace referencia al 

bienestar del individuo desde una relación constante entre lo social, familiar y 

consigo mismo, en ese sentido, García y Lara (2022) caracterizan que: “La 

calidad de vida es un fenómeno que acarrea transformaciones en la sociedad y 

“considera factores relacionados con la salud de las personas, las 

modificaciones en la estructura familiar y el crecimiento poblacional de adultos 

mayores” (pág. 97). 

En efecto, la calidad de vida en la población envejecida es un tema de 

gran importancia que influye en el ejercicio pleno de vida, el cual se encuentra 

articulado al: “estado de bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelectual 

y ocupacional que le permite al individuo satisfacer apropiadamente sus 

necesidades individuales y colectivas” ( Meza Paredes, Aguilar Rabito , & Díaz, 

2020, pág. 6). 

El concepto de calidad de vida aporta al estudio sobre la situación del 

adulto mayor, al momento de enfatizar en los factores (socioeconómicos, 

psicosociales, bienestar del AM en materia de salud y satisfacción de 

necesidades básicas) que influyen el desarrollo del ejercicio pleno de vida y es 

de gran importancia para estructurar conceptos que permiten profundizar acerca 

de la intervención que se debe desarrollar desde lo social, para mejorar las 

condiciones de vida de estos grupos. 

2.1.3 Factores de riesgo. 

Los factores de riesgo incidentes en el deterioro de la calidad de vida del 

adulto mayor, están relacionados con aspectos como la situación geográfica que 
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limita el acceso a servicios sociales y de salud, el estar expuestos a situaciones 

de violencia socio familiar y condiciones socioeconómicas. 

Para Guerrero y Yépez (2015) en su artículo acerca de los factores 

asociados a la vulnerabilidad del adulto mayor con alteraciones de salud, refiere 

que los elementos que influyen en situaciones de negativas de la población 

envejecida, son: 

Vivir en regiones deprimidas económica, social y geográficamente 

aisladas, no contar con el acompañamiento de una persona para 

su cuidado y tener hipertensión arterial, variables que se deben 

tener en cuenta en la prestación de los servicios de salud y en la 

asignación de recursos para la protección de un grupo poblacional 

que necesita que se rompa la cadena de la inequidad y la 

desigualdad social (pág. 130). 

Por otra parte, Molés et, al., (2019) consideran que los factores de riesgo 

en la población adulta mayor no solamente se encuentran determinado por los 

cambios bio-psico-sociales: “sino por otros contextos multidimensionales como 

la situación económica, estilo de vida, satisfacciones personales, enfermedades 

padecidas, sufrimiento acumulado y el factor genético” (pág. 59). 

En términos de salud, Miranda et, al., (2020) consideran que los factores 

de riesgo respecto al aspecto psicosocial en la población adulta mayor, es la 

depresión, la cual: “produce un impacto negativo en la calidad de vida del adulto 

mayor provocando ansiedad y variaciones en el estado de ánimo, pudiendo 

convertirse en una gran problemática a nivel mundial si no se trata a tiempo” 

(pág. 1). 

2.1.7 El concepto de familia desde la teoría sistémica. 

Esta teoría se plantea como un instrumento para acercarse a la realidad, 

desde el Trabajo Social visualiza a los seres humanos desde una perspectiva 
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sistémica, es decir, aborda lo importante de cómo se relacionan los individuos 

entre sí, en las relaciones constantes, interacciones, organización social, 

patrones culturales, entre otros, el cual permite la comprensión de la sociedad 

en términos funcionales. 

La teoría sistémica se articula al proyecto de investigación porque se 

centra en entender a una sociedad que cambia constantemente debido a los 

diferentes fenómenos sociales que se suscitan, en ese sentido, la interacción 

constante entre los seres humanos determinan estructuras sociales funcionales, 

en este caso el rol de la familia en el cuidado integral del adulto mayor, en donde 

prevalecen roles establecidos, límites y actividades compartidas dentro del 

contexto, que si bien pueden ser funcionales o no a medida que se desarrollan 

se determinará dicha situación. 

Para Palomar y Suárez (1993) el modelo sistémico aplicado al Trabajo 

Social con familias: 

Incluye para su tratamiento una óptica totalizadora de las 

relaciones, que permite a los profesionales enfrentarse, gracias a 

los supuestos teóricos del modelo, a una serie de contradicciones 

familiares que es preciso conocer para poder ayudar a la familia y 

que pasarían inadvertidas si no es a través de la metodología 

sistémica. (pág. 171) 

Estos supuestos teóricos del modelo al cual hace referencia, es el estudio 

del comportamiento de las familias frente a las actividades que se desarrollan 

dentro de la misma, en el cual se reconoce la participación de un elemente 

importante como la comunicación, que según el autor “dentro del sistema familiar 

actúa como proceso organizador, encargada del reparto de funciones, roles, 

tareas, reglas, normas, etc., conformando así la estructura que mantiene al 

sistema familiar en sí” (PALOMAR VILLENA & SUAREZ SOTO , 1993, pág. 171). 
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Ahora bien, desde los postulados de Talcot Parsons según Oquendo 

(2003) se centra en que la teoría sistémica considera que la sociedad es un 

entorno social estructuralista-funcionalista, la cual se encuentra determinada por 

procesos de relaciones interpersonales en el desarrollo de actividades cotidianas 

colectivas, en el cual el rol del ser humano se encuentra plenamente establecido 

y la funcionalidad de estas dinámicas constituirá la forma estructural del tejido 

social. 

En relación al concepto de familia desde la teoría sistémica, evidencia ser 

el sistema central del hombre: las principales identificaciones, los más 

importantes valores, los objetivos del ser humano, su adaptación social lo 

remiten a lo que le sucedió y sucede en su entorno, (Fernández G. C., 1980). 

Por otra parte, Martínez (2015) manifiesta que: “La familia constituye uno de esos 

grupos humanos que inmersa dentro del macro grupo que constituye la sociedad, 

se integra y desarrolla teniendo en cuenta la situación económica- política y 

social imperante” (pág. 524). 

El concepto de familia hace referencia a un grupo de personas que se 

encuentran estrechamente vinculados por niveles de parentesco, bien sean de 

sangre o políticos, no obstante, para Mendoza et, al., (2016) refiere que ésta: 

“asume como la unidad social más influyente en el desarrollo de los seres 

humanos, unidos por lazos de sangre, afinidad o adopción” (pág. 60). 

La familia dentro de las estructuras sociales se considera como: “el grupo 

primario por excelencia, debido a que la persona, desde su nacimiento, se 

encuentra inmersa en él y es ahí donde vive y desarrolla las experiencias y 

habilidades que servirán como base para la vida” (Bezanilla & Miranda, 2014, 

pág. 60). Es decir, dentro de ella se van consolidando las aptitudes, capacidades, 

el desarrollo de la personalidad y la aprehensión de valores y principios vitales 

en la trayectoria de vida del ser humano.  

Ahora bien, para Siti (2023) respecto al rol de familia en el cuidado del 

adulto mayor, refiere que: “Las familias que cuidan a los ancianos deben ser 
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capaces de atender sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y 

espirituales” (pág. 428). De ahí la importancia de las capacidades que se posean 

en cuanto a las redes de apoyo y acompañamiento que se puedan generar en el 

proceso de envejecimiento. 

Jaimes et, al., (2017) por su parte se centra en analizar la funcionalidad 

familiar articulado a la situación de los adultos mayores en este contexto de 

desarrollo, el cual es valorado según su grado de dependencia para medir las 

capacidades que estos poseen y de qué forma sus familiar están cumpliendo con 

su rol de apoyo psicosocial.  

Dentro de estos argumentos se hace referencia al nivel de funcionalidad 

de la familia respecto a las necesidades del adulto mayor, el cual representa un 

factor importante su desarrollo integral, considerando los niveles de apoyo y 

cuidado generado a partir de los familiares que son el pilar fundamental para que 

los adultos mayores puedan realizar sus necesidades básicas, por ende: 

(…) el contacto familiar como principal fuente de apoyo social del 

adulto mayor, por su condición de institucionalización, al mantener 

el lazo familiar y conformar relaciones sociales como de amistades, 

es una situación favorable, se evita el aislamiento social y cumple 

funciones protectoras o amortiguadoras (Jaimes, Camargo 

Hernández, Torregroza, & Martín Carbonell, 2017, pág. 140). 

Estos procesos se dan en relación al incremento de probabilidades del 

adulto mayor para que intente practicar y mantener conductas saludables que 

facilite la consolidación de su estado psicosocial positivo, ( González, Piza, & 

Sánchez, 2020) previniendo alteraciones de carácter emocional y físicas en el 

caso de enfermedades crónicas, considerando que sus limitaciones en los 

diferentes contextos se dan: “por la pérdida progresiva de la capacidad de 

reserva del organismo ante los cambios” (Villafuerte Reinante, y otros, 2017). 
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2.1.9 La familia como sistema social.  

Desde los postulados de Talcott Parsons en su teoría de sistemas sociales 

se centra en analizar a la familia como la unidad de parentesco más pequeña 

que mejor se adapta al sistema ocupacional económico moderno, Parsons 

(1955) citado por Cadenas (2015)  argumenta que: “La familia moderna es un 

lugar de solidaridad y estatus adscritos, en contraste con el sistema de roles 

ocupacionales que distribuye recompensas por habilidades adquiridas” (pág. 

31). 

Parsons (1955) en estos sistemas analiza el rol ocupacional del hombre y 

la mujer dentro del núcleo familiar, el autor dentro de sus postulados ubica al 

padre-esposo en un rol de líder instrumental dentro del sistema familiar, 

(Cadenas, 2015) sin embargo, se hace referencia a que: 

Este tipo de apreciación, algo estereotipada respecto del rol 

masculino en la familia, se refuerza con descripciones acerca del 

rol de la mujer, quien es predominantemente una “ama de casa” 

cuando tiene niños pequeños y su trabajo en el sistema 

ocupacional extra-familiar es de un rango inferior y difícilmente 

puede competir con el del esposo en términos de estatus y 

remuneración. (Cadenas, 2015, pág. 32) 

Si bien es cierto, en la sociedad moderna estas concepciones marcan una 

postura de ideologías patriarcales, pues la mujer en los últimos años ha ido 

ganando espacios importantes dentro de las estructuras económicas, sociales y 

laborales, no obstante, estos conceptos de Parsons se trata descripciones de su 

época y se resalta uno de sus mayores aportes al considerar que: “la familia 

cumple una función social secundaria pues su función principal está destinada, 

no al sistema social, sino al sistema de la personalidad” (Cadenas, 2015, pág. 

32). 
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Por su parte, Niklas Luhmann (1990) describe a la familia dentro de las 

estructuras sociales como: “un sistema de comunicación y no un sistema 

compuesto de humanos o de relaciones entre estos (Luhmann 1990a). Al igual 

que otros sistemas, también, se trata de un sistema autopoiético, es decir, que 

se reproduce mediante sus propias operaciones” (Cadenas, 2015, pág. 33). 

2.2 Marco normativo. 

2.2.1 Normativas nacionales.  
 

Constitución del Ecuador 2008. 

 

En el territorio nacional la norma madre que plantea un conjunto de leyes 

para el ordenamiento pertinente de las dinámicas socioeconómicas en el país, 

es la Constitución del Ecuador (2008) quien dentro de todas las consideraciones 

planteadas desde un enfoque de defensa de los Derechos Humanos, consta la 

población adulta mayor como grupos sociales vulnerables y que forman parte de 

la agenda pública en todos los niveles de gobiernos, como competencia 

específica para su intervención efectiva. 

Si bien es cierto, en el artículo 35 de la Constitución, los adultos mayores 

son considerados como grupos de atención prioritaria y por ende, el Estado debe 

garantizar sus derechos en el territorio nacional, se articula al art. 36 en donde 

se menciona que este sector social debe recibir atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en el contexto de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados quienes poseen la competencia del ordenamiento 

territorial en cuanto a las dinámicas socioeconómicas, en su presupuesto anual 

deben destinar fondos hacia la implementación de programas y servicios 

sociales que atiendas las necesidades de la población envejecida. 

Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. 

En la actualidad existe la Ley Orgánica Personas Adultas Mayores (2019) 

que reemplaza a la Ley del Anciano hasta ese año y dentro de sus 

consideraciones plantea que: “busca promover, regular y garantizar la plena 
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vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores 

establece” (pág. 38). 

Esta Ley además de centrarse en la responsabilidad del Estado en la 

elaboración de políticas públicas, planes y programas que atiendan las 

necesidades de los adultos mayores, sobre todo en garantizar el acceso a 

sistema nacional de salud pública, se enfoca en el rol de la familia para cuidad 

la integridad física, emocional y mental de estos grupos, garantizando el apoyo 

necesario para el desarrollo integral de los mismos. 

2.2.2 Normativas internacionales. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de acuerdo a la ONU 

(2023) es: “un documento histórico en la historia de los derechos humanos. 

Redactada por representantes procedentes de distintos contextos legales y 

culturales y de todas las regiones del mundo, expuso, por primera vez, derechos 

humanos fundamentales que han de ser protegidos universalmente” (pág. 1). 

En los artículos que plantea, se hace referencia a los derechos que 

poseen las personas como seres humanos, los cuales se enmarcan dentro del 

proyecto de investigación acerca del rol de la familia en el cuidado integral de los 

adultos mayores, en ese sentido, se articula al Art. 1 referente a que: “Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros” (pág. 4). 

Por otra parte, atendiendo la problemática de desigualdad social desde 

los principios universales de los Derechos Humanos, se hace referencia al art. 

7. Planteando que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
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discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación” (ONU, 2023, pág. 6). 

Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos 

Humanos De Las Personas Mayores (2015). 

Esta convención se crea en el 2015 en respuesta a la atención de las 

personas adultas mayores en materia de Derechos Humanos, sirve como 

instrumento jurídico vinculante en el mundo y refiere que la población envejecida: 

“tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras 

personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a 

discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la 

dignidad y la igualdad” (Convención Interamericana Sobre La Protección De Los 

Derechos Humanos De Las Personas Mayores., 2015, pág. 25). 

2.3 Referente estratégico.  

Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025. 

El referente estratégico en el que se articula el proyecto de investigación, 

es el Plan de Creación de Oportunidades (2021-2025) quien en el eje Social, 

Objetivo 5 se centra en: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y 

servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social” (pág. 63). 

Cabe resaltar que este Plan de Desarrollo como tal, se fundamenta en 

principios básicos de aplicación como la democracia, Estado de Derecho, 

igualdad de oportunidades, libertad, solidaridad, prosperidad y sustentabilidad 

de los ecuatorianos en el contexto local y sirve como base legal en la 

implementación de planes y programas que, en este caso, se enfoca en la 

atención de la población adulta mayor. 

Si bien es cierto, el Plan de Creación de Oportunidades enfoca su atención 

en el eje Social, considerando proteger a las familias garantizando sus derechos 
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y servicios haciendo hincapié en el objetivo 5 del mismo, desde esa perspectiva, 

en proceso investigativo se encuentra amparado en este marco estratégico, en 

la medida que, se atienden las necesidades especialmente del adulto mayor que 

se desarrolla en entornos familiares que suelen ser conflictivos o no se enfocan 

en apoyarlos en su proceso de envejecimiento. 

Este plan ubica las familias en principios de igualdad de derechos, los 

cuales en la normativa legal ecuatoriana mantiene como base el texto 

constitucional vigente, en donde se considera a la población adulta mayor como 

grupos de atención prioritaria y las acciones gubernamentales deben enfocarse 

hacia ese sentido de aplicación y el referente estratégico proporciona 

lineamientos y categorías sobre los cuales la intervención estatal en todos sus 

niveles de gobierno debe trabajar. 
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CAPITULO 3. Metodología de la investigación. 

3.1 Enfoque de la investigación. 

El enfoque aplicado en el proceso de investigación es el cualitativo, el cual 

desde la perspectiva de Sánchez (2019) es un: procedimiento metodológico que 

utiliza palabras, textos, discursos dibujos, gráficos e imágenes’ […] la 

investigación cualitativa estudia diferentes objetos para comprender la vida 

social del sujeto a través de los significados desarrollados por éste” (pág. 104). 

El enfoque cualitativo se orienta al análisis de la realidad desde una 

perspectiva subjetiva, el investigador en su rol central se encarga de indagar en 

la ciudadanía los criterios acerca de un objeto de investigación, es decir, la se 

trata de la comprensión de los fenómenos sociales o situaciones específicas a 

través de datos narrativos, manteniendo una postura parcial en la 

sistematización de información.  

En ese sentido, Sánchez (2019) en su artículo acerca de los fundamentos 

epistémicos de la investigación cualitativa, refiere que esta:  

Se sustenta en evidencias que se orientan más hacia la descripción 

profunda del fenómeno con la finalidad de comprenderlo y 

explicarlo a través de la aplicación de métodos y técnicas derivadas 

de sus concepciones y fundamentos epistémicos, como la 

hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo. (pág. 104). 

En efecto, la investigación cualitativa se genera a partir de la 

sistematización de información de hechos narrativos, no obstante, Piza, 

Amaiquema y Beltrán (2019) manifiestan que para existir una adecuada 

comprensión de la realidad estudiada, el investigador debe conocer y dominar 

diferentes contextos de la sociedad para aprehender las posibles perspectivas 

del fenómeno desde un método única, además, caracteriza que dentro de este 

enfoque: “La pluralidad metodológica permite tener una visión más global y 
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holística del objeto de estudio, pues cada método nos ofrecerá una perspectiva 

diferente” (pág. 456). 

Por ende, el enfoque de investigación aplicada en el contexto del rol de la 

familia en el cuidado integral de los adultos mayores. revisión bibliográfica de las 

investigaciones realizadas por trabajadores sociales en la UCSG, permitirá la 

comprensión pertinente de la realidad estudiada, tratando siempre de ser 

objetivo en el proceso de sistematización de la información. 

3.2 Tipo y nivel de investigación. 

La investigación se caracteriza por ser descriptiva en función al enfoque 

aplicado, la cual según Guevara, Verdesoto y Castro (2020): “tiene como objetivo 

describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permiten establecer la 

estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando 

información sistemática y comparable con la de otras fuentes” (pág. 164).  

Este tipo de investigación como su palabra mismo lo indica, se encarga de 

describir las características específicas del fenómeno objeto de investigación, el 

cual implica observar y describir el comportamiento del individuo en la sociedad, 

además, para Corona y Fonseca (2022) indican que en este tipo de 

investigación: “pretenden la determinación de características y atributos del 

fenómeno en estudio, y se utilizan para resolver problemas mejor precisados” 

(pág. 270).  

Por tanto, la investigación al ser descriptiva permitirá el análisis de la 

producción académica acerca del adulto mayor, a partir de los trabajos de 

titulación realizados en la Carrera de Trabajo Social de la UCSG. En ese sentido, 

se tomarán como unidad de análisis las diferentes categorías e indicadores que 

forman parte de los trabajos investigativos, recabando resultados que aporten al 

desarrollo del presente estudio. 
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3.3 Método de investigación. 

En el proceso de investigación acerca del análisis de los trabajos 

elaborados por los futuros Trabajadores Sociales enfocados en los AM, de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 2018-2022, se aplica el método 

analítico en perspectiva de entender de mejor manera la situación de los adultos 

mayores. 

Vera y Pirela (2007) en su estudio sobre la complejidad del análisis 

documental, argumentan que este método de investigación se caracteriza por 

ser dinámico y: “permite representar el contenido de un documento en una forma 

distinta a la original, generándose así un nuevo documento. También por ser 

social, en tanto que su finalidad es facilitar el servicio de información prestado a 

los usuarios” (pág. 59). 

En el desarrollo del análisis documental acerca de los trabajos elaborados 

por los futuros Trabajadores Sociales enfocados en los AM, de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, primero se considera necesario seleccionar los 

documentos de donde se sacará la información, revisando los trabajos 

realizados por los Trabajadores Sociales, posterior a eso se organizan los datos, 

se los analiza y se prioriza aquellos de mayor impacto en el proceso investigativo. 

Este método de investigación comprende una metodología que se 

desarrolla de la siguiente manera: arqueo de fuentes para seleccionar el material 

de mayor aporte al estudio, centrándose en el tema principal, luego de eso se 

hace una revisión para descartar aquellas fuentes de menor aporte a la 

investigación, se plantea un cotejo para comparar y organizar el material 

disponible y finalmente se procese a la interpretación del material cotejado. 

3.4 Universo, muestra y muestreo. 

Si bien es cierto, la investigación planteada se centra específicamente 

analizar la producción académica acerca del adulto mayor, a partir de los trabajos 
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de titulación realizados en la Carrera de Trabajo Social de la UCSG. En función 

a eso, se logra determinar que el proceso de investigación posee un carácter 

documental recabando información que aporta al desarrollo del estudio. 

La investigación al ser de carácter documental, posee como universo las 

tesis realizadas en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y se orienta a 

un muestreo no probabilístico el cual: “La muestra se elige de acuerdo con la 

conveniencia del investigador, le permite elegir de manera arbitraria cuántos 

participantes puede haber en el estudio” (Hernández, 2021, pág. 2). 

La población objetivo son los trabajos realizados por Trabajadores Sociales 

en la UCSG y al aplicar un muestreo no probabilístico se ha logrado determinar 

33 fuentes bibliográficas correspondientes al periodo 2018-2023, en donde 

constan criterios relacionados con la situación de la población envejecida. 

Estas investigaciones realizadas por los Trabajadores Sociales determinan 

el escenario sobre el cuál se trabajará durante el proceso investigativo, 

desarrollando una matriz de operacionalización de variables la cual permitirá 

ordenar de manera sistémica los resultados más significativos en función a las 

categorías, subcategorías e indicadores de la investigación. 

En el proceso de recolección de información, seleccionado los trabajos 

realizados por los profesionales de la disciplina mencionada, se toman en 

consideración aspectos importantes como: la autenticidad de los documentos, 

credibilidad, representatividad y aporte significativo en el desarrollo de la 

investigación.  

3.5 Categorías y subcategorías del estudio. 

En el proceso de investigación se ha logrado caracterizar categorías y 

subcategorías que facilitaran la comprensión del objeto de estudio, marcando el 

escenario sobre el cual se indagará, estructurado de la siguiente manera: 
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Categorías. Subcategorías. 

Adulto mayor. 

• Condiciones socioeconómicas. 

• Calidad de vida. 

• Condiciones de vida. 

• Factores de riesgo. 

Familia. 

• Cuidado integral hacia el adulto 

mayor. 

• Redes de apoyo. 

• Factores de protección. 

• Funcionalidad familiar. 

 

3.6 Formas de recolección de información. 

Tomando en cuenta que el proceso investigativo se desarrollará a partir 

de una revisión bibliográfica, referente al Análisis de los trabajos elaborados por 

Trabajadores Sociales enfocados en los AM, de la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil 2018-2022, logrando una mejor comprensión del objeto de estudio. 

En ese sentido, Guirao (2015) en su estudio refiere que la recolección de 

información a partir de la revisión bibliográfica consiste en: “la operación 

documental de recuperar un conjunto de documentos o referencias bibliográficas 

que se publican en el mundo sobre un tema, un autor, una publicación o un 

trabajo específico” (pág. 4). 

Además, se aplicará la técnica de análisis de contenido el cual se realiza 

una lectura crítica de los textos seleccionados, identificando temas, patrones y 

categorías emergentes; Síntesis y categorización: Se agrupan los hallazgos de 

la literatura en categorías temáticas o conceptuales, permitiendo una 

comprensión más clara del tema de investigación. Y finalmente la interpretación 

y elaboración de conclusiones en donde se analizan los resultados y se generan 

conclusiones y hallazgos clave, basados en la interpretación de la información 

recopilada. 
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3.7 Formas de análisis de la información. 

En las formas de análisis de la información del proceso investigativo, se 

caracteriza un análisis descriptivo para la comprensión de las dinámicas que se 

generan desde el análisis de los trabajos elaborados por Trabajadores Sociales 

enfocados en los AM, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En ese 

sentido, desde la perspectiva de Veiga, De la Fuente y Zimmernann (2008) 

caracterizan que: “En los estudios descriptivos, el investigador se limita a medir 

la presencia, características o distribución de un fenómeno dentro de la población 

de estudio como si de un corte en el tiempo se tratara” (pág. 82). 

Al momento de analizar la información, se utilizó como recurso el 

programa de Excel en donde se elabora una matriz de instrumento de 

recolección de información, en donde constan las variables de estudio, 

detallando datos significativos de los trabajos realizados por los Trabajadores 

Sociales de la UCSG. 

Adicional a eso, en un trabajo constante se articulan los programas de 

Excel y Word para ir comparando la información de los trabajos investigados y 

de esa forma realizar un proceso de triangulación de información hasta presentar 

resultados significativos del proceso de estudio. 

 

 

 

 

 



40 
 

CAPITULO 4. Resultados de la investigación. 

4.1 De los objetivos específicos. 

4.1.2 Identificar y categorizar los trabajos de titulación relacionados con el 

adulto mayor realizados por trabajadores sociales  

En esta categoría se hace referencia a 4 variables que viabilizan el 

desarrollo del estudio, por una parte, constan las áreas temáticas de los trabajos 

de titulación respecto a: la atención gerontológica, cuidad y calidad de vida del 

adulto mayor, salud y bienestar del envejecimiento y los factores de riesgos 

psicosociales. 

Por otra parte, se hace hincapié al objeto de investigación donde se 

caracterizan los adultos mayores en general, grupos específicos de adultos 

mayores (vulnerables, institucionalizados, etc.) las familias de los AM, 

intervención del trabajador social, cuidadores familiares y relaciones 

interpersonales que delimitan las condiciones de vida de estos grupos. 

Los trabajos de titulación identificados y categorizados en base a las áreas 

temáticas y el objeto de investigación, también posee un contexto de realización 

referente a centros gerontológicos, centros de privación de libertar, hogares 

públicos y comunidad local en función a las condiciones de vida del adulto mayor 

ubicados en estudios desde el año 2018 al 2022. 

         En ese sentido, Guerra y Castillo (2023) en su estudio caracterizan como 

área temática los riesgos psicosociales en adultos mayores considerado como 

una problemática que silenciosamente actúa en muchas familias, sin embargo, 

es un tema que muy poco se ha tratado e investigado, en función a eso, se 

articula factores de riesgos psicosociales que en su momento producto de la 

pandemia por covid-19 se evidenciaron. 

Esto en relación a trabajos de titulación como: “los efectos de la pandemia 

covid-19 en la calidad de vida de los adultos mayores” desarrollada por García y 
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Vergara (2020) quien hace referencia al envejecimiento que: “está caracterizado 

por ser el trabajo de por vida, siempre es posible modificar hábitos y políticas 

individuales favorables al desarrollo humano, de tal manera que se a través del 

mismo se ejerza el control sobre el medio” (pág. 29) 

Santos, Suárez y Sotomba (2020) por su parte, se centran en las 

“estrategias de afrontamiento familiar frente a la depresión que vivió el miembro 

adulto mayor durante el primer mes de confinamiento por COVID-19” 

incorporándose en áreas temáticas sobre el cuidado del adulto mayor. 

Estas estrategias de afrontamiento familiar se articulan al trabajo de 

titulación realizado por Banchón y Guamán (2021) respecto a la “calidad de vida 

y apoyo familiar de los adultos mayores que participan en el proyecto 

gerontológico Hogar de Sabias Experiencias” esto bajo un contexto de la 

pandemia por covid-19 en donde se toma en cuenta el área temática del cuidado 

y calidad de vida del AM como referente para caracterizar las situaciones de 

vulnerabilidad que enfrentaron en su momento. 

En lo que respecta al vínculo afectivo en el área temática del cuidado del 

adulto mayor y calidad de vida, Pinela y Garay (2021) en su estudio articulan 

esta afectividad con el sentimiento de soledad que perciben los AM en la ciudad 

de Santa Elena, considerando que la emergencia sanitaria influyó ampliamente 

en factores de exclusión social y abandono familiar. 

Los factores de riesgo se dan sobre todo en el área de salud, influyendo 

en situaciones en donde los adultos mayores: “la mayoría padecen de 

enfermedades que van desde la hipertensión, además de patologías 

degenerativas como la artritis, diabetes, entre otras” ( Alcívar García & Revelo 

Vergara, 2020, pág. 101). 

Por su parte, el área temática de intervención social desde la perspectiva 

de Velazco y Hernández (2020)  en un análisis sobre los adultos mayores 

institucionalizados durante el confinamiento por pandemia, caracteriza factores 
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de riesgo en relación a: “El abandono y la falta de atención directa al adulto mayor 

provocaron daños en su estado físico y psicológico, mismos que al no ser 

tratados pueden dejar secuelas en su estado emocional y social” (pág. 119). 

En este punto, es importante considerar que los Trabajadores Sociales en 

los diferentes trabajos de titulación, consideran al adulto mayor como personas 

que:  

se encuentra en una fase vista desde el punto de vista de 

envejecimiento como un proceso de cambio a través del tiempo, 

natural, gradual, continuo, los mismos que se desarrollan a partir 

de la suma de los años, en donde intervienen factores biológicos, 

psicológicos y sociales. ( Alcívar García & Revelo Vergara, 2020, 

pág. 35) 

Estos factores biológicos, psicológicos y sociales se encuentran 

articulados al concepto de calidad de vida, la cual se contrasta con resultados 

relacionados a la salud física en indicadores como: “la salud emocional, 

funcionamiento cognitivo, desempeño de roles y productividad laboral, 

funcionamiento sexual y satisfacción con la vida, todos ellos exponen la calidad 

de vida de un adulto mayor” ( Alcívar García & Revelo Vergara, 2020, pág. 32). 

Ahora bien, áreas temáticas como el cuidado del adulto mayor en función 

a las percepciones psicosociales de los cuidadores familiares respecto a las 

necesidades de estos grupos vulnerables, Ronquillo (2020) a través de su trabajo 

de titulación refiere que durante el confinamiento el adulto mayor: “ha tenido 

cambios físicos, algunos por enfermedades padecidas desde hace años y otros 

causados por el Covid-19. Algunos adultos mayores, sufren de la presión, tienen 

problemas auditivos y a otro le perjudicó totalmente la salud, dejándolo sin poder 

caminar” (pág. 97).  

Santos, Suárez y Sotomba (2020) por su parte, centrándose en el cuidado 

del adulto mayor y estrategias de afrontamiento familiar, a través de los 



43 
 

resultados obtenidos durante su proceso de investigación, refieren que: “se 

evidenció que, durante el primer mes de confinamiento, éste efectivamente 

influenció en la salud emocional y mental de los y las adultas mayores, 

mostrando así en sus resultados, adultas y adultos mayores con niveles de 

depresión leve y establecida” (pág. 107). 

4.2.2 Determinar el marco teórico y conceptual en relación a las categorías 

para la atención de los adultos mayores, realizados por los 

Trabajadores Sociales. 

En el proceso de investigación se han logrado determinar áreas temáticas 

de gran aporte en el análisis de la situación del adulto mayor, en función a los 

trabajos realizados por los TS, dentro de estos estudios se caracteriza un marco 

teórico que sustenta el desarrollo de estos trabajos. 

Por tanto, las teorías que se han aplicado permiten entender de mejor 

manera la situación que enfrenta el adulto mayor, como es el caso de la teoría 

del envejecimiento en la cual, desde la perspectiva de Morán y Erreyes (2022) 

en su tesis sobre “Caracterización del servicio de cuidado del adulto mayor en 

un hogar público de la ciudad de Guayaquil” refieren: 

A los adultos mayores se los considera desde la perspectiva de 

envejecimiento donde paso por un proceso de transformación a 

través del tiempo continuo, natural, gradual, todo esto es acorde al 

grado psicológico, social y biológico que están determinados por su 

cultura, situación económica, historia, su asociación con las 

personas y grupos (pág. 16). 

En ese sentido, la teoría del envejecimiento permite entender de mejor 

manera la situación del adulto mayor en una sociedad que cambia 

constantemente, la cual pasa por un proceso de transformación orientado hacia 

el: “envejecimiento saludable, satisfactorio, competente o productivo, tratando de 

superar en un sólo término las anteriores denominaciones, todas ellas 
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enmarcadas en una concepción positiva del envejecimiento. (Macías Mera & 

Morán Falquéz, 2022, pág. 24). 

Adicional a eso se suma la teoría del desarrollo psicosocial de Erick 

Erikson, la cual en la tesis desarrollada por Gualpa y Rueda (2019)  acerca de 

las “condiciones psicosociales de los cuidadores familiares de los adultos 

mayores que se encuentran en el Hogar de Ancianos de la ciudad de Latacunga, 

con el fin de proponer estrategias de intervención gerontológicas” manifiestan 

que: “de acuerdo con esta teoría, el adulto mayor se ubica en la etapa de 

integridad y desesperación debido a que enfrenta cambios físicos, psicológicos 

y sociales con aspectos positivos y negativos que suelen generar crisis y afectar 

al adulto” (pág. 27). 

A estos conceptos se suman las siguientes teorías: Teoría de la 

desvinculación: Teoría ecológica de Bronfenbrenner: Teoría sistémica: 

Necesidades Humanas Según Abraham Maslow: Teoría de roles de los 

gobiernos locales: Teoría de la Motivación Humana Abraham Maslow: Ciclo 

vital: Teoría de la actividad: Teoría del Apego : Construccionismo social.: 

Teoría feminista del envejecimiento y el Interaccionismo simbólico. 

Pío (2023) referente a la satisfacción sobre la calidad del servicio de una 

residencia privada de adultos mayores plantea como teoría de investigación, 

para entender las dinámicas que giran en torno a la cuidado del adulto mayor, la 

teoría sistémica: “que es desde una mirada integra poder evaluar y concebir las 

diversas realidades en su interacción, pues estas realidades son desglosadas en 

partes y estas partes se analizan desde sus elementos más esenciales” (pág. 

75).  

Marín (2020)  por su parte, considera que la teoría sistémica es la base 

primordial para: “poder englobar y estudiar a la familia como el sistema dinámico, 

complejo y cambiante que es, nos direcciona a comprender los fenómenos que 

existen alrededor de ésta, y las categorías que se presentan en cada uno de los 
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aspectos sociales” (pág. 18). Esto en función a áreas temáticas de estudio como 

el cuidado del adulto mayor. 

No obstante, considera que, para analizar adecuadamente la intervención 

de los adultos mayores, se debe también enfocar desde teorías adicionales como 

la teoría del envejecimiento, donde manifiesta: “un adulto mayor relativamente 

sano es capaz de enfrentar este proceso de cambio con un nivel adecuado de 

adaptación funcional y de satisfacción personal” (pág. 29) 

Para Morán y Erreyes (2022) centrarse en la atención de la población 

envejecida, en áreas temáticas como la “caracterización del servicio de cuidado 

del adulto mayor en un hogar público” demanda de la articulación con la teoría 

del ciclo vital, la cual: “tiene como perspectiva hacer el intento de superar la 

separación que existe en la declinación, crecimiento con el fin de reconocer que 

en diversas situaciones de la vida humana hay ganancias y pérdidas” (pág. 15). 

Además, en perspectiva a lo que menciona Gualpa y Rueda (2019) sobre 

la teoría de desarrollo psicosocial de Erik Erikson, Morán y Erreyes (2022)  

plantean que: “en ocasiones la etapa de la vejez se considera un poco 

desesperanzadora. Al propio cese de desarrollo psicosocial se puede sumar la 

falta de un acompañamiento adecuado, lo que deviene en la gran vulnerabilidad 

del adulto mayor” (pág. 25). 

Todas estas teorías se encuentran estructurados dentro de los trabajos 

realizados por los Trabajadores Sociales en perspectiva de analizar la situación 

de los adultos mayores en los diferentes contextos de estudio, cada teoría se 

enfoca en áreas temáticas de estudio que permiten visibilizar los factores de 

riesgo y protección de estos grupos sociales vulnerables. 

En la misma línea, se toma en consideración las bases conceptuales de 

los trabajos de titulación, para estructurar los conceptos que forman parte de las 

investigaciones y de qué manera se logran articular para el análisis de la realidad 

de los adultos mayores. 
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Las tesis investigadas se centran en el análisis conceptual del adulto 

mayor, como es el caso de Morán y Erreyes (2022) quienes manifiestan:  

A los adultos mayores se los considera desde la perspectiva de 

envejecimiento donde paso por un proceso de transformación a 

través del tiempo continuo, natural, gradual, todo esto es acorde al 

grado psicológico, social y biológico que están determinados por su 

cultura, situación económica, historia, su asociación con las 

personas y grupos (pág. 16). 

En ese sentido, se suman los conceptos de Mera y Falquez (2022) 

tomando en consideración que: “El ritmo de vida que llevan las poblaciones más 

jóvenes lleva a olvidar que los adultos mayores son personas que tienen 

capacidades, intereses e inquietudes a pesar de sus limitaciones” (pág. 32). En 

función a eso, es importante lograr la asistencia social de estos grupos con 

acciones que se articulen a sus necesidades específicas. 

Villacrés y Naveda (2021) por su parte, consideran que: “Con el pasar de 

los años los adultos mayores van adquiriendo enfermedades que afectan su 

calidad de vida las más comunes son: enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, metabólicas, problemas de los huesos y demencia” (pág. 43). Por 

tanto, los servicios de salud deben brindar las facilidades para que la población 

envejecida accedan a ellos de manera rápida y con servicios de calidad. 

Sobre los servicios de salud, Fernández (2022) en su trabajo sobre 

“factores de riesgos prevalentes en los adultos mayores atendidos en la 

parroquia Bella María, a través del programa mis mejores años del MIES” 

considera que es necesario entender estas problemáticas a través de teorías 

como la teoría ecológica de Bronfenbrenner la cual: “provoca el análisis del 

ambiente en que el ser humano se desarrolla, enfatizando en los adultos 

mayores evidenciando que su preocupación va hacia los factores biológicos, 

hacia aquello que lo motiva o frena, sin dejar de lado la parte cognoscitiva” (pág. 

17) 
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En ese sentido, las bases conceptuales como: Envejecimiento: 

Institucionalización: Factores psicosociales: Factores de riesgo: Protección 

social: La familia y los adultos mayores: Salud: Abandono social: Calidad de vida: 

Derechos humanos: Bienestar social: Gestión social: Desarrollo social: 

Cuidadores familiares: Vulnerabilidad social: Trabajo Social Gerontológico:

 Intervención social: Arte terapia y Rol de género y feminidad, forman parte 

de la estructura conceptual de los trabajos de graduación de los TS de la UCSG. 

La familia desde la perspectiva de Estévez y Ortega (2023) como grupo 

social:  

provee la atención a sus integrantes tanto para la preservación de la salud 

como para su desarrollo, con acciones de ayuda a la dignificación y 

funcionalidad del adulto mayor, a través de los vínculos familiares y 

comunitarios, es el grupo social donde se producen las primeras 

interacciones de los seres humanos y tiene múltiples responsabilidades y 

funciones con el bienestar y desarrollo de sus integrantes (pág. 45). 

En efecto, la familia desempeña un rol fundamental en el cuidado y 

atención del adulto mayor, no obstante, Marín (2020) en su trabajo de titulación 

sobre la actuación del Trabajador Social con el AM enfatiza que en muchos de 

los casos: “existen familias, que no brindan los recursos necesarios para que sus 

miembros cuenten con seguridad, buena autoestima, adecuada autoimagen y 

dignidad” (pág. 29). 

Para Torres y Mendoza (2022) en relación al concepto de familia, 

caracteriza que: “se la entiende como un grupo social que tiene la tarea de 

apoyar en el desarrollo de determinadas funciones en la persona, como función 

biológica, económica, educativa, social, la formación en valores, la reproducción 

y satisfacción de necesidades” (pág. 36) 

Un concepto que es importante incorporar en el análisis de la situación del 

adulto mayor, es la intervención social generada, en ese sentido, Torres y 
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Mendoza (2022) la definen como: “conjunto de políticas y tareas que, desde el 

sector público o el sector privado, van enfocadas a cubrir las determinadas 

carencias que puede presentar un determinado sistema social que no está 

cumpliendo con sus objetivos” (pág. 28).  

Esta intervención social desde el ámbito gubernamental tiene que 

desarrollarse en función a las necesidades existentes en los adultos mayores y 

no como una obligación del Estado para cumplir con una agenda pública anual, 

hay que tener en cuenta que estos sectores de la sociedad se encuentran 

amparados constitucionalmente y se consideran como grupos de atención 

prioritaria. 

Por otra parte, Illescas y Pontón (2022) hacen referencia al Trabajo Social 

gerontológicos, en donde destaca su labor pues a nivel macro: “los profesionales 

del trabajo social juegan un papel importante en el desarrollo de políticas. A nivel 

individual, brindan asesoramiento sobre salud mental y pueden ayudar a los 

adultos mayores que experimentan cambios en el estado de salud y funcional” 

(pág. 43). 

4.2.3 Describir el enfoque metodológico aplicado en las investigaciones 

sobre el adulto mayor, realizadas por los Trabajadores Sociales. 

Para la descripción del enfoque metodológico aplicado en los trabajos de 

titulación sobre el adulto mayor, se toman como referencia 3 variables 

importantes: tipo de enfoque, método y los instrumentos de recolección de 

información, los cuales se detallan de la siguiente manera. 

En cuanto al tipo de enfoque los trabajos de titulación se caracterizan por 

mantener un enfoque mixto, considerando que es la mejor manera de analizar la 

situación de los adultos mayores, no obstante, se toman en cuenta el enfoque 

cuantitativo y cualitativo con sus respectivos instrumentos de recolección de 

información. 
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El método aplicado en los trabajos investigativos, son: Inductivo.

 deductivo. no experimental: hermenéutica: estudio de caso: 

fenomenológico y el analítico, caracterizando como instrumentos de 

investigación: encuesta: entrevista: Observación directa: análisis documental: 

grupo focal: escala de Zarit: test de Yesavage y las historias de vida. 

En este caso, Gualpa y Rueda (2019) aplican una investigación de tipo 

mixta, con el método inductivo a través de instrumentos de recolección de 

información como la encuesta, entrevista, análisis documental y escala de Zarit 

para analizar las “condiciones psicosociales de los cuidadores familiares de los 

adultos mayores que se encuentran en el Hogar de Ancianos de la ciudad de 

Latacunga, con el fin de proponer estrategias de intervención gerontológicas”. 

A través de este marco metodológico ha logrado caracterizar que “las 

relaciones familiares suelen afectarse con depresión, ansiedad, frustración. En 

cambio, en un ambiente cordial y en circunstancias positivas, las relaciones 

familiares experimentan mayor seguridad, protección y bienestar entre el adulto 

mayor y el cuidador familiar” (pág. 49). 

En función a eso, se recaba información importante para analizar la 

situación del adulto mayor en cuanto a su cuidado y atención que se deriva de la 

intervención de los profesionales en centros gerontológicos, que en teoría deben 

estar capacitados para atender las necesidades básicas de estos grupos. 

Jara y Méndez (2021) por su parte, en su estudio sobre la “calidad de vida 

de los y las adultas mayores que habitan en zonas rurales. Estudio con adultos 

mayores beneficiarios de un Programa de Gobierno” plantean una investigación 

en un enfoque mixto inductivo, utilizando como instrumento de recolección de 

información la encuesta, en donde manifiesta que: “los resultados del estudio 

revelan que en términos generales todos los adultos mayores muestran algún 

tipo de dificultad física, pero en diferentes grados” (pág. 79).  
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No obstante, Guerra y Castillo (2023) consideran que, para analizar las 

“percepciones sobre los factores y riesgos psicosociales existentes en adultos 

mayores durante el confinamiento por COVID-19” es necesario mantener una 

investigación con un enfoque cualitativo, utilizando al método estudio de caso 

para entender el desarrollo de estas dinámicas, citando a Richmond la cual a 

través de este método: “analiza los diferentes recursos naturales que contribuye 

al desarrollo de la persona, es decir el contexto familiar y social del individuo” 

(pág. 29). 

En función a ese marco metodológico, manteniendo como instrumentos 

de recolección de información la entrevista y grupo focal, Guerra y Castillo (2023) 

han logrado obtener datos relevantes acerca de las percepciones sobre los 

factores y riesgos psicosociales en los adultos mayores en la emergencia 

sanitaria de ese año, resaltando como riesgos psicosociales el: “trastorno del 

sueño, ansiedad, estrés postraumático y depresión, lo que se convierte en una 

inestabilidad y disminución de la funcionalidad en este tipo de poblaciones 

consideradas vulnerables” (pág. 41). 

En el caso de Pío (2023) aplica un estudio de carácter cuantitativo, 

además de una “investigación dada desde la perspectiva de la indagación de 

supuestos teóricos de calidad de servicio en un asilo privado y a su vez de qué 

manera se está dando en contextos nacional e internacional” (pág. 23). Esto con 

el objetivo de profundizar acerca de la “satisfacción sobre la calidad del servicio 

de una residencia privada de adultos mayores en la ciudad de Guayaquil”. 

En este estudio, el autor considera que el MIES: “en el año 2020 

implemento el Proyecto de Inversión “Infraestructura Gerontológica” donde como 

fin era construir Centros Gerontológicos que mejoren y reduzcan el déficit de 

atención que tiene el país dentro de la atención a los adultos mayores” (pág. 39). 

De esta forma, los centros gerontológicos conforman un servicio importante para 

atender las demandas existentes en los AM. 
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Estos centros gerontológicos se generan en respuesta a las condiciones 

de salud que enfrentan los adultos mayores: “por padecer diferentes 

discapacidades físicas y mentales también aquellos adultos mayores que están 

en situación de abandono” (pág. 45). 

4.2.4 Develar los factores de riesgo y de protección identificados en los 

resultados de investigación realizados por trabajadores sociales 

sobre los adultos mayores. 

Guerra y Castillo (2023) en su estudio acerca de “Percepciones sobre los 

factores y riesgos psicosociales existentes en adultos mayores durante el 

confinamiento por COVID-19, en el cantón Lago Agrio y Santa Cruz” determinan 

como factores de riesgo la emergencia sanitaria que se originó en ese contexto, 

el cual derivó a situaciones como: aislamiento social, déficit de nivel cognitivo, 

desorientación, estrés, ansiedad, afectando ampliamente a la población 

envejecida. 

Estas situaciones afectaron ampliamente la calidad de vida del adulto 

mayor, sobre todo por la emergencia sanitaria que en su momento determinó un 

aislamiento social inevitable para prevenir contagios que amplíen mayormente 

los riesgos en la salud de estos grupos vulnerables, sobre todo por las 

alteraciones psicológicas evidenciadas en el: “trastorno del sueño, ansiedad, 

estrés postraumático y depresión, lo que se convierte en una inestabilidad y 

disminución de la funcionalidad en este tipo de poblaciones consideradas 

vulnerables” (pág. 79). 

Esto en relación a lo mencionado por Vargas (2023) acerca de los factores 

de riesgos psicosociales de los adultos mayores en donde se evidencian, 

situaciones como la falta de comprensión, la falta de interés en sus necesidades, 

los limitados roles sociales que poseen en su entorno, la soledad, entre otros, 

pueden influir representativamente en su calidad de vida, llevándolos a 

desarrollar cuadros como depresión, ansiedad, estrés, que de no ser abordadas 

a tiempo pueden generar enfermedades físicas representativas. 
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Vargas (2023) además en su estudio sobre los factores psicosociales de 

los adultos mayores, respecto a los factores de riesgo que se relacionan a las 

condiciones socioeconómica, en sus resultados presenta la siguiente 

información: 

En la zona rural, la mayoría de los adultos mayores viven en 

condiciones socioeconómicas limitadas, tomando en cuenta que no 

solo deben de enfrentarse a la diferencia generacional que les 

impide establecer una interacción activa con el entorno, sino que 

además, muchos de ellos no cuentan con los recursos necesarios 

para suplir las necesidades básicas propias o de su familia, 

ubicándoles en una situación de vulnerabilidad e inseguridad 

significativa. (pág. 49) 

Esta diferencia generacional ubica al adulto mayor en condiciones de 

desventaja, frente a los diferentes fenómenos que se presentan en la 

cotidianidad, como es el caso de inseguridad al cual hace referencia el autor. No 

obstante, en el territorio objetivo: “para el 55% de los adultos mayores casi nunca 

su condición de vida suele generarle inseguridad, mostrándose seguros de sí 

mismos, además de indicar que en la zona rural suele haber mucha solidaridad 

entre los miembros de la comunidad” (Vargas Vargas, 2023, pág. 50). 

Además, gran parte de la población adulta mayor se encuentra expuesta 

a enfermedades asociadas a estas características generacionales, en donde: 

“las limitaciones económicas también implican dificultades al momento de suplir 

sus necesidades médicas, llevándolos a no recibir un tratamiento adecuado y 

por ende disminuir su calidad de vida” (Vargas Vargas, 2023, pág. 52). 

En ese sentido, Estévez y Ortega (2023) refiere que los factores de riesgo 

de la población adulta mayor se encuentra relacionado a diversas condiciones, 

por tanto, en su estudio acerca de “Percepciones sobre los factores que originan 

la institucionalización de adultos mayores” manifiesta que: el 45% se encuentra 

en condiciones de pobreza y pobreza extrema; el 42% se encuentra en la zona 
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rural, el 14,6% viven solos; 14,9% sufren de abandono y el 74,3% no cuentan 

con acceso a la seguridad social de nivel contributivo. 

De tal forma, se logra caracterizar que, en los trabajos realizados por los 

Trabajadores Sociales en la UCSG referente a las condiciones socioeconómicas 

como factor de riesgo en los adultos mayores, representa una situación crítica 

tomando en consideración que este grupo poblacional por sus condiciones 

mismas de envejecimiento, deben cubrir los gastos que se originan por sus 

condiciones de salud. 

En lo referente a los factores de protección, autores como Pérez y Espín 

(2023) platean: “charlas comunitarias sobre las implicaciones del envejecimiento 

y el cuidado del adulto mayor, ofreciendo estrategias destinadas a evitar la 

sobrecarga de trabajo de las familias, para de esta manera mejorar la interacción 

familiar y, además, evitar en algunos casos la institucionalización apresurada de 

ellos” (pág. 64). Esto en respuesta a factores de riesgo como el abandono 

familiar analizado en su trabajo de investigación. 

Morán y Erreyes (2022) por su parte, plantean como factores de riesgo los 

riesgos psicosociales: “existen problemas de depresión, ansiedad y estrés en los 

adultos mayores, de acuerdo con la trabajadora social” (pág. 59). Además, la 

falta de comunicación por el hecho de que el adulto mayor se considera en 

ocasiones como carga familiar y en respuesta a eso, plantea factores de 

protección como la promoción de actividades recreativas y el desarrollo de 

acciones enfocadas a mejorar el cuidado y apoyo familiar. 

Ahora bien, es importante caracterizar la situación actual del adulto mayor, 

Marín (2020) analizando la actuación del trabajador social con los AM, a través 

de un estudio con enfoque cualitativo, aplicando técnicas de recolección de 

información como la entrevista y test de Yesavage, articulado a la teoría del 

envejecimiento, respecto a: “un proceso complejo de cambios biológicos y 

psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, 

económica, cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del 
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tiempo (pág. 31). Caracteriza que los factores de riesgo que se pueden 

desarrollar en este contexto son las condiciones derivadas del analfabetismo 

que: “podría ser considerado un factor extra de riesgo, por los límites que puede 

significar para la integración del adulto a su propio tratamiento” (pág. 61). 

Marín (2020) conceptualizando el contexto de desarrollo del adulto mayor, 

se centra en el entorno de la familia como: “grupo social más importante donde 

una persona encuentra los recursos necesarios para tener un crecimiento 

emocional, psicológico y material saludable” (pág. 29). Resaltando además que: 

“La inadecuada relación entre la familia y el adulto mayor es una de las 

principales causas de depresión que tienen los adultos mayores en este hogar 

de ancianos en el centro de Guayaquil” (pág. 69). 

Por tanto, los factores de protección se orientan hacia el: “rol esencial del 

trabajador social la identificación de los factores de riesgo que pueden incidir 

negativamente en la estabilidad emocional del adulto mayor” (Suárez Marín, 

2020, pág. 67). Esto sumado al apoyo familiar en su rol activo de recuperación e 

inserción del adulto mayor. 

En lo referente a la afectividad, Pinela y Garay (2021) en su estudio sobre 

“relación entre vínculos afectivos y el sentimiento de soledad percibido por 

adultos mayores” plantea una investigación con un enfoque mixto desde un 

método analítico, aplicando técnicas de recolección de información como 

encuesta y entrevista, obteniendo como resultado que los factores de riesgo 

incidentes en el deterioro de la calidad de vida del adulto mayor, se generan a 

partir de un sentimiento de soledad que además: puede presentarse como algo 

de mayor magnitud, ya que, al pasar la mayor parte del tiempo desocupados, 

tienden a tener pensamientos que afectan a su estabilidad emocional, lo que les 

podría traer una serie de problemas emocionales (pág. 88). 

El análisis de la producción académica acerca del adulto mayor, a partir 

de los trabajos de titulación realizados en la Carrera de Trabajo Social de la 

UCSG. Permite profundizar en aspectos importantes respecto a las condiciones 
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de vida en la que se encuentra la población envejecida y desde la intervención 

tanto social como estatal, las acciones que se están tomando para mitigar de 

alguna manera estos factores de riesgo o de vulnerabilidad. 

Por una parte, la producción académica de los trabajos de titulación de la 

universidad objetivo, caracterizan factores de riesgos de importante análisis 

como: alteraciones psicológicas en los adultos mayores, problemas en la familia 

como el abandono y escases de redes de apoyo, riesgos en la salud como 

enfermedades catastróficas, analfabetismo, exclusión social, exclusión laboral y 

demás que se encuentran estructurados en los trabajos realizados por los TS en 

los diferentes contextos de estudio y que se describirán en el desarrollo de los 

objetivos específicos. 
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CONCLUSIONES 

Los trabajos realizados en la UCSG han centrado su investigación en el 

escenario donde se desarrollan los adultos mayores en los diferentes contextos 

de la sociedad, caracterizando situaciones de vulnerabilidad que giran en torno 

al abandono familiar, condiciones de pobreza, riesgos psicosociales y riesgos en 

la salud como determinantes que influyen en el deterioro constante de la calidad 

de vida de la población envejecida. 

Frente a estos factores de riesgo, sumado a condiciones de exclusión 

social, bajo nivel académico, analfabetismo, discapacidad y falta de 

comunicación en el núcleo familiar, los trabajos investigados refieren la 

importancia del TS auto-educando a la sociedad sobre el envejecimiento activo, 

además de, proporcionar servicios de gerontología, fortalecimiento de las 

relaciones familiares, capacitaciones sobre el cuidado del adulto mayor y 

fortalecer redes de apoyo como factores de protección incidente en el 

mejoramiento de la calidad de vida de estos grupos. 

Al momento de analizar la situación de los adultos mayores en la sociedad 

moderna, se genera un contexto de análisis a partir de la teoría sistémica, la 

teoría de desarrollo psicosocial de Erik Erikson, teoría ecológica de 

Bronfenbrenner y la teoría de la actividad, considerando que la problemática de 

la población envejecida se desarrollar a partir de complicaciones dentro de las 

relaciones intrafamiliares, que se evidencian en situaciones de salud con efectos 

psicosociales latentes, frente a la falta de redes de apoyo y sentimiento afectivo. 

Las bases conceptuales de mayor aporte al desarrollo de los trabajos de 

titulación giran en torno a la conceptualización del adulto mayor, el 

envejecimiento activo, los factores psicosociales, la familia y el AM, el abandono 

y la vulnerabilidad social. Los factores de riesgo de mayor impacto en el deterioro 

de la calidad de vida del AM, son las condiciones de abandono familiar, 

disfuncionalidad familiar, condiciones de pobreza, escases de medicina, 
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presencia de enfermedades catastróficas, en la ruralidad el analfabetismo y en 

su momento los riesgos psicosociales de la emergencia sanitaria por covid-19. 

En función a eso, los resultados obtenidos caracterizan condiciones de 

vida que giran en tono a los escasos recursos económicos, limitaciones en la 

capacidad física de los adultos mayores, complicaciones para acceder servicios 

de salud que garanticen la atención efectiva de sus enfermedades que forman 

parte del proceso de envejecimiento. 

El proceso de envejecimiento determina la necesidad de incorporar al 

adulto mayor en una constante participación con la sociedad, en ámbitos 

socioeconómicos, laborales y de inclusión familiar, articulado a mejores 

condiciones de vida, en donde, la familia juega un papel importante a nivel de 

bienestar emocional, cohesión afectiva y disponibilidad de apoyo para los 

desafíos que enfrenta la población envejecida. 
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RECOMENDACIONES. 

En el contexto de los factores de riesgo relaciones al abandono familiar, 

desde el análisis de los trabajos de titulación investigados, se recomiendan 

charlas comunitarias sobre las implicaciones de envejecimiento y cuidado del 

adulto mayor, intervención del Trabajador Social para gestionar propuestas, 

programas y actividades que mejoren las condiciones de vida del adulto mayor.  

Además, en materia de intervención social desde la disciplina del TS se 

recomienda fomentar un autoeducación sobre la vejez tomando en cuenta la 

atención que requieren los adultos mayores durante su proceso de 

envejecimiento, articulado a dependencia física, emocional y económica. 

Se recomienda realizar actividades recreativas con los adultos mayores, 

como alternativa para ocupar el tiempo libre y escapar de la presión que se 

genera por sus condiciones mismas del envejecimiento, desarrollando 

programas acordes a sus necesidades como la promoción de la movilidad, salud 

cardiovascular y asistencia física, contribuyendo a mejorar el estilo de vida de la 

población envejecida. 

En el tema de salud es importante que el TS en conjunto con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y el MIES, desarrollen programas de 

atención directa con el adulto mayor, especialmente con las brigadas médicas, 

programas de estimulación cognitiva, actividades de ocio, habilidades de 

memoria visitas domiciliarias y facilidades de atención en los centros 

gerontológicos especializados como factores de protección directos.  

 Se recomienda profundizar acerca de la intervención gubernamental y su 

pertinencia en la atención de las necesidades básicas de los adultos mayores, 

determinando si la agenda pública responde a las necesidades de estos grupos 

sociales vulnerables. 
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Finalmente, se considera necesario indagar acerca de la articulación 

institucional entre el Estado ecuatoriano, los GADS a nivel de provincias y el rol 

del Trabajador Social respecto a la atención gerontológica que se brinda a la 

comunidad, en perspectiva de atender de manera efectiva las necesidades de 

los adultos mayores. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la producción académica acerca del adulto mayor, a partir de los trabajos de titulación 
realizados en la Carrera de Trabajo Social de la UCSG. 

            

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CATEGORIA CONCEPTO SUBCATEGORIA INDICADOR TÉCNICA 

Identificar y 
categorizar los 
trabajos de titulación 
relacionados con el 
adulto mayor 
realizados por 
trabajadores sociales  

Trabajos de 
titulación. 

Se 
conceptualiza 
como una de 
las opciones 
que existen 
para que los 

alumnos 
puedan 

obtener su 
título de tercer 
nivel; mediante 

esta 
investigación 
académica 

demuestran la 
capacidad de 
manejo de los 

Área Temática de 
los Trabajos de 
Titulación: 

Atención 
gerontológica. 

Revisión 
bibliográfica 

Cuidado y calidad de 
vida en la vejez. 

Salud y bienestar en el 
envejecimiento. 

Objeto de 
investigación 

Adultos mayores en 
general. 

Revisión 
bibliográfica 

Grupos específicos de 
adultos mayores 
(vulnerables, 
institucionalizados, 
etc.). 

Familias de adultos 
mayores. 
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conocimientos 
adquiridos. 

Intervención del 
trabajador social con 
adultos mayores 

Contexto de 
Realización: 

Localización 
geográfica de la 
investigación. 

Revisión 
bibliográfica 

Tipo de institución 
(organización, 

comunidad, centro de 
atención, etc.). 

Año de realización 

Determinar el marco 
teórico y conceptual 
en relación a las 
categorías para la 
atención de los 
adultos mayores, 
realizados por los 
Trabajadores 
Sociales. 

Marco teórico. El marco 
teórico supone 
una 
identificación 
de fuentes 
primarias y 
secundarias 
sobre las 
cuales se podrá 
investigar y 
diseñar la 
investigación 
propuesta. La 
lectura de 
textos, libros 

Bases teóricas. Teoría del 
envejecimiento. 

Revisión 
bibliográfica. 

Teoría del desarrollo 
humano. 

Teoría del bienestar. 

Teoría ecológica de 
Bronfenbrenner 

Teoría sistémica. 

Otras bases teóricas   
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especializados, 
revistas, y 
trabajos 
anteriores en la 
modalidad de 
tesis de grado 
son 
fundamentales 
en su 
formulación 

Marco 
conceptual. 

Se define como 
una 
investigación 
bibliográfica 
que habla de 
las variables 
que se 
estudiarán en 
la 
investigación, o 
de la relación 
existente entre 
ellas, descritas 
en estudios 
semejantes o 
previos. 

Bases 
conceptuales del 
envejecimiento. 

Envejecimiento Revisión 
bibliográfica 

Bienestar del AM. 

Gerontología. 

Factores de riesgo. 

Gerontología. 

Protección social 

El trabajo social en la 
gerontología. 

• Describir el enfoque 
metodológico 
aplicado en  las 
investigaciones sobre 

Enfoque de 
investigación. 

Hace 
referencia a la 
naturaleza del 
estudio, la cual 

Tipo de enfoque. Cualitativo. Revisión 
bibliográfica. 

Cuantitativo. 

Mixto. 
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el adulto mayor,  
realizadas por los 
Trabajadores Sociales 

se clasifica 
como 

cuantitativa, 
cualitativa o 

mixta; y abarca 
el proceso 

investigativo en 
todas sus 

etapas: desde 
la definición del 

tema y el 
planteamiento 
del problema 

de 
investigación, 

hasta el 
desarrollo de la 

perspectiva. 

Método. Inductivo. Revisión 
bibliográfica. 

Deductivo. 

Instrumentos de 
investigación. 

Encuesta. Revisión 
bibliográfica. 

Entrevista. 

Observación directa. 

Grupo focal. 

Develar los factores 
de riesgo y de 

protección 
identificados en los 

resultados de 
investigación 
realizados por 

trabajadores sociales 
sobre los adultos 

mayores 

Factores de 
riesgo y 

protección 

  Factores de riesgo Mencionar cada riesgo 
encontrado 

Revisión 
bibliográfica. 

Describir estos 
factores de riesgo 

Describir como los 
investigadores 
describen dichos 
riesgos 

Factores de 
protección 

Mencionar cada factor 
de protección 
encontrado 
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Describir estos 
factores de 
protección 

Describir como los 
investigadores 
describen dichos 
factores de protección 
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Técnicas e instrumentos utilizados. 

  SELECCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS POR TRABAJADORES 
SOCIALES. 

No AUTOR AÑO TITULO UNIVERSIDAD LINK 

1 Flores Pío, Gladys 
Yanela 

2023 Satisfacción sobre la calidad del 
servicio de una residencia privada de 
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Guayaquil en el año 2022. 

Universidad 
Católica de 
Santiago de 
Guayaquil 

http://repositorio.ucsg.ed
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2  Palacio Estévez, 
Andrés David 
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Universidad 
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3  Vargas Vargas, 
Maximina 
Francisca 
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Universidad 
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Santiago de 
Guayaquil 

http://repositorio.ucsg.ed
u.ec/handle/3317/21060 

4  Murillo Vargas, 
Verónica Rocío 
Preciado 
Sánchez, Rocío 
Katherine 

2023 Percepciones sobre la calidad de vida 
de adultos mayores en el Centro de 
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Universidad 
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Santiago de 
Guayaquil 
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Jenny Patricia 
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Universidad 
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