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Resumen 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la situación de abandono 

del adulto mayor en los beneficiarios del comedor San Vicente de Paúl, del distrito de 

Chiclayo. 

La metodología de este informe se realiza a través del método científico, con un 

estudio cualitativo básico, del tipo descriptivo. La técnica utilizada, es la entrevista, mediante 

el instrumento; guía de entrevista no estructurada, basándose en las dimensiones que 

aborda la situación de abandono según esta investigación, entre ellos, el abandono familiar, 

económico y por parte del estado hacia los adultos mayores. Para la recolección de datos se 

utilizó una muestra de 15 personas adultas mayores ubicadas en el Comedor San Vicente 

de Paúl, el cual forma parte de un proyecto de la Asociación Color Esperanza Voluntad de 

Ayudar. Entre los resultados se destaca que el adulto mayor termina en esta situación debido 

al débil interés por parte de los familiares para cuidarlo. También como consecuencia del tipo 

de trabajo que tuvo en el pasado trayendo como consecuencia el ingreso insuficiente para 

solventarse por sí mismo. Por último, se debe a los inadecuados programas sociales que 

implementa el estado hacia ellos, ya que, a pesar de su creación, el número de adultos 

mayores abandonados sigue en crecimiento. 

Es por ello que se necesita crear mejores estrategias de solución para disminuir este 

número que va en crecimiento, y mejorando así, la calidad de vida de los adultos mayores 

abandonados. 

 
 

Palabras clave: Abandono. Adulto Mayor, Problema Social. 
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Abstract 

 
 

The objective of this research is to analyze the situation of abandonment of the elderly 

in the beneficiaries of the San Vicente de Paúl dining room, in the Chiclayo district. 

The methodology of this report is carried out through the scientific method, with a basic 

qualitative study, of the descriptive type. The technique used is the interview, through the 

instrument; unstructured interview guide, based on the dimensions that the abandonment 

situation addresses according to this research, among them, family, economic and state 

abandonment towards the elderly. For data collection, a sample of 15 older adults located in the 

San Vicente de Paul Soup Kitchen was used, which is part of a project of the Color Esperanza 

Voluntad de Ayudar Association. Among the results, it stands out that the elderly end up in this 

situation due to the weak interest on the part of the relatives to care for them. Also as a 

consequence of the type of work he had in the past, resulting in insufficient income to support 

himself. Finally, it is due to the inadequate social programs that the state implements towards 

them, since, despite its creation, the number of abandoned older adults continues to grow. 

That is why it is necessary to create better solution strategies to reduce this growing 

number, and thus improve the quality of life of abandoned older adults. 

 
 

Keywords: Abandonment. Older Adult, Social Problem. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Realidad problemática. 

 
El envejecimiento es la etapa final que atraviesa el individuo a lo largo de su desarrollo, 

donde se expone a diferentes obstáculos, ya sean físicos, psicológicos, económicos o sociales. 

Por un lado, el cuerpo comienza a deteriorarse y la funcionalidad no es la misma que cuando 

era joven, algunas capacidades mentales se tornan inestables. Por otro lado, el ingreso 

económico se reduce debido a que el adulto mayor es imposibilitado de trabajar por ley y/o 

enfermedades. 

Las personas mayores, se definen por la legislación nacional como individuos que 

superan los 60 años de edad. Con el pasar del tiempo son más vulnerables porque están 

expuestos a problemas debido a enfermedades degenerativas del cuerpo humano o la 

disminuida participación del Estado por su bienestar (Defensoría del Pueblo, 2019). Otro de 

los riesgos a los que están expuestos, es al incumplimiento de derechos humanos, como: el 

derecho a la vida, hacia la buena salud, a ser una persona íntegra, a vivir una vida digna, de 

igualdad de género y el de contribuir a la seguridad social. La consecuencia de ello es que 

sufren maltratos, violencia, abandono y, sobre todo, pobreza y dependencia. 

Según Mamani (2018) menciona que, existe un grupo dentro de las personas adultas 

mayores que necesitan una intervención prioritaria, ya que los riesgos son más constantes y 

causan peores consecuencias. Ellos son los individuos de la tercera edad en situación de calle 

o desamparo (abandono). Es por ello que, se necesita de una investigación a profundidad, 

sobre las características y estilo de vida que atraviesan estos individuos para promover 

cambios que contribuyan a mejorar el modo de vivir que atraviesan. 

Actualmente, la situación que vive el adulto mayor abandonado, es una problemática 

que causa preocupación en diferentes países. El abandono puede manifestarse de diferentes 

formas, incluyendo el abandono físico, emocional y financiero. Algunas de las razones que 

ocasiona esto es, el débil apoyo familiar, enfermedades crónicas, escasez de recursos 
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económicos, aislamiento social, y débil apoyo por parte del estado dentro de los programas 

sociales creados para beneficio de este grupo etario. 

A nivel internacional, las causas que conllevan a que la persona que sobrepasa los 60 

años, termine en situación de vulnerabilidad son similares, destacándose así, el abandono, la 

pobreza, como principales factores de afectación hacia ellos. 

Así lo menciona PUDH (2019) a través de su revista, manifestando que, algunas de las 

causas que conllevan a que la persona de la tercera edad termine en abandono son, el 

descuido, la violencia intrafamiliar, discriminación, afecciones de salud, las limitaciones, entre 

otros. También comenta que, La Comunidad Internacional, ha puesto en desarrollo distintos 

elementos particulares para proteger a este grupo vulnerable, basándose en algunos 

antecedentes internacionales con el objetivo de analizar y diseñar objetivos para la protección 

de derechos con criterios de amplitud y profundidad, aunque en la actualidad, el número de 

personas adultos mayores en situación de desamparo sigue en crecimiento. 

Esto se debe a que no crean programas sociales adecuados para disminuir este 

número que aumentan cada año. Además, otra opción para que el abandono del adulto mayor 

no cese, es la deteriorada visualización que se tiene hacia este grupo vulnerable. 

Una ejemplificación sobre el crecimiento de casos sobre este grupo etario, se da en 

Uruguay, en donde Navarro (2021) manifiesta que, la cifra de personas que padecen esta 

situación es mayor a 400 entre hombres y mujeres y que, según las investigaciones, va en 

aumento. 

En Perú, la situación del envejecimiento es igual a la de América Latina, la población 

de niños es reducida y el número de personas mayores a los 60 años, está en crecimiento. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas en Informática (2021) manifiesta que, la población 

de niños en comparación a años anteriores se ha reducido, de tal forma que existen 25 de 

cada 100 personas menores que hace 15 años, y personas adultas mayores, se ha 

incrementado un 13% en el año 2021. 

Este país se enfrenta a un fenómeno social que afecta este grupo etario en crecimiento. 

La situación de abandono en la que vive el adulto mayor, crece cada año a pesar de la 
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participación del Estado en programas con objetivos a promover su bienestar. El INEI (2018) 

menciona a través de su informe sobre el adulto mayor en abandono, que la población de 

personas de la tercera edad, viven como un grupo de priorizado foco de intervención al ser 

vulnerable porque no se cumplen sus derechos. 

Estos están representados en la “Ley de la Persona Adulta Mayor” N° 30490, la cual 

tiene como alcance; “establecer un marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos 

de la persona adulta mayor, a fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su plena integración 

al desarrollo social, económico, político y cultural de la Nación” (Congreso de la República, 

2017). En este informe se da a conocer los aspectos demográficos, sociales, económicos y 

modo de vivir, enfocando a las personas de la tercera edad abandonadas, por la familia o el 

estado. 

Dentro de los aspectos demográficos, la población de la etapa de la vejez, ha 

aumentado hasta el año 2018 a un 10,4% de incremento. Los hogares que son manejados por 

un adulto mayor son de un 26,3%. De esto se deduce que la familia corre riesgo y se vuelve 

un hogar vulnerable, ya que un adulto mayor ya no pertenece a la población activa del país y 

no cuentan con un ingreso fijo al mes. También existen hogares que conservan el cuidado del 

adulto mayor, y eso se valora en un 42,2%, determinando que el otro 67,8% de hogares a nivel 

nacional no tiene a su cuidado saludable a esta población. En cuanto al abandono por parte 

del estado, se ejemplifica la participación del mismo a través de Pensión 65, considerando que 

solo un 18,2% mantiene una participación activa, y que el 72,8% no participan en esta actividad 

del Estado. 

Por otro lado, las intervenciones del Estado para promover una estable calidad de vida 

en ancianos no están dando buenos resultados y esto lo confirma Mamani (2018) el cual define 

que, el número de personas adulta mayor ha estado en aumento y que en base a diferentes 

investigaciones, se ha identificado diferentes situaciones problemáticas, debido a que, en la 

actualidad el Perú sigue sin contar con un diagnóstico integral de la problemática que atraviesa 

este grupo vulnerable a nivel nacional. Es por ello que, se plantean ejecutar una investigación 

de la cual se concluye que, “resulta imprescindible la adopción de nuevos instrumentos de 
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política pública que tomen en cuenta las cifras actuales y el marco normativo-institucional 

vigente” (Mamani, 2018). 

Es por ello que se ve necesario la intervención desde el aspecto social según los 

profesionales que tienen conocimiento sobre ello, entre estos se encuentra el trabajador social. 

Este profesional se forma académicamente para obtener una profesión que tiene como 

uno de sus principios contribuir a generar una adecuada calidad de vida de los individuos, 

mucho más con los que se encuentran dentro de un grupo vulnerable. Uno de los grupos de 

intervención con el que interviene el trabajador social son los adultos mayores, porque son los 

que más están expuestos a diferentes riesgos, al igual que las mujeres embarazadas, niños, 

migrantes y personas discapacitadas. Por eso es que uno de sus principios es cumplir los 

derechos humanos y generar el bienestar social además de estar involucrado en las políticas 

públicas. 

La participación del trabajador social dentro de las políticas públicas, es a través del 

equipo multidisciplinario, en donde aporta con “un principio integrativo social, buscando acceso 

y equidad en diversos aspectos, alcanzando objetivos posibles (…) brindando a los individuos 

la capacidad de obtener ingresos que satisfagan normalmente sus necesidades básicas” 

(CELATS, s.f). Con esto se concluye que la intervención del trabajador social es necesaria para 

promover una orientación a la solución de necesidades de la sociedad, en este caso, con el 

grupo adulto mayor, el cual es un grupo vulnerable, y así hacer cumplir sus derechos y generar 

un bienestar social con ellos. 

Dentro del enfoque de la investigación realizada, el adulto mayor en situación de 

abandono se encuentra situados dentro de una asociación sin fines de lucro, los cuales tienen 

como principio mejorar con su aporte la situación en el que las personas se encuentran. 

Según IONOS (2023) una asociación que es caracterizada por ser sin fines de lucro no 

tiene una conceptualización fija ya que las organizaciones se agrupan por motivos o principios 

de servicio social sin recibir remuneración a cambio. Mayormente estas organizaciones son 

colegios, centros de culto religioso o cárceles, las cuales tienen un equipo de voluntarios, ya 
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sea a tiempo completo o parcial, que están dispuestos a asistir a la población de acuerdo a sus 

necesidades. 

En el distrito de Chiclayo, existen diferentes tipos de asociaciones sin fines de lucro, 

uno de ellos es el comedor San Vicente de Paúl, fundado por el colegio Manuel Pardo, al cual, 

en cualquier temporalidad del año, llegan grupos vulnerables, en búsqueda de un servicio que 

mejore la calidad de vida de los usuarios, brindándoles alimentación diaria. Dentro de su 

población se encuentran a la persona adulta mayor, que son identificados en situación de 

abandono o peligro, según resultados documentales, quienes necesitan ser visualizados y 

ayudados. 

Antecedentes de estudio. 

 
A raíz del crecimiento en el que el adulto mayor termina en estado de abandono, se 

presentan algunos antecedentes sobre esta problemática social. 

A nivel internacional: 

 
En Hong Kong, Yan et al. (2023) realiza una investigación sobre la tendencia de abuso 

y discriminación de adultos mayores en pandemia por COVID – 19, con el objetivo de identificar 

la relación entre el riesgo y discriminación según los factores de la población adulta mayor. La 

metodología utilizada se basa en una investigación cuantitativa, del tipo trasversal. 

Entre los resultados más importantes se destaca que, el 18% aproximadamente de 

adultos mayores, reciben abuso por parte de familiares y empleados del estado. También se 

menciona que el 30% de entrevistados, presentó una denuncia por discriminación, Por otro 

lado, se destaca el aumento de discriminación dentro del acoso o negación de prestación de 

servicios, además, informan que el bienestar subjetivo del adulto mayor y resiliencia es más 

pobre que años anteriores. 

Por ello se concluye que, la discriminación y el abuso sigue latente como problemática 

social durante este tiempo de pandemia. La marginación de adultos mayores en la sociedad 

es un problema que necesita con urgencia, desarrollar intervenciones profundas para terminar 

con este tipo de maltrato. 



15  

En Filipinas, Francisco et al. (2023) realizan una investigación con el objetivo principal 

de conocer las experiencias, desafíos y mecanismos que afrontan los adultos mayores dentro 

de un hogar para personas de la tercera edad. La metodología utilizada fue, una investigación 

cuantitativa, del tipo fenomenológico interpretativo, el cual trajo como resultados lo siguiente: 

La mayor parte de entrevistados mencionaron que preferían ingresar a un hogar para 

adultos mayores porque se consideran una carga para sus familiares o cuidadores. Entre otros 

resultados se destaca que, la doctrina religiosa que poseen influye en la calidad de vida que 

atraviesan, la apariencia física afecta en la mayoría de entrevistados, su autoestima, el apoyo 

que brinda la sociedad influye en su bienestar psicológico, los cuidadores no realizan 

adecuadamente sus funciones, lo que conlleva a que el adulto mayor termine en estos centros 

de acogimiento, y, por último, muchos de los entrevistados manifiestan que le tiene miedo a 

morir. 

En España, Cruz Roja (2022) realiza la elaboración de una investigación sobre el grupo 

de adultos mayor y la soledad, con el objetivo de describir las estrategias que afronta el centro 

hospitalario en cuanto a la situación de soledad y abandono que afronta el adulto mayor en 

tiempos de pandemia. 

La metodología utilizada es a través de la técnica de la entrevista, realizando encuestas 

a los adultos mayores sobre su situación familiar, emocional, frente al estado de pandemia por 

COVID - 19 en la que viven. El enfoque se centra en el cuidado y atención del adulto mayor en 

sus instituciones hospitalarias, ya que este es el segundo país con más esperanza de vida, 

planteándose la pregunta sobre si los recursos que utilizan son suficientes para ofrecer una 

cobertura a este grupo etario, en donde los resultados identifican que no son los adecuados y 

se necesita incrementar y replantear el modelo de atención y prevención. 

Uno de los resultados está relacionado a crear una estrategia de intervención con 

personas mayores basándose en acciones como orientación, asistencia, entrega de material, 

acompañamiento y mediación a través de líneas de intervención como: Soledad, centrándose 

en reconstruir el círculo social del grupo, adulto mayor, a través de actividades de participación. 

Otras líneas de intervención son el bienestar físico, fomentando hábitos saludables; abuso, 
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negligencia o maltrato, no olvidando la parte preventiva y trabajando en la promoción sobre un 

trato adecuado y protección frente al maltrato. 

Es por ello que se visualiza la importancia de la participación de Trabajo Social en esta 

línea de acción, a través de diferentes entidades, interviniendo en la prevención y promoción. 

Amaro et al. (2021) realiza una investigación con el objetivo de “describir el sentimiento 

de vejez en los ancianos y el significado de la vejez en los niños, adolescentes, adultos jóvenes 

y adultos mayores de la calle Zanja”. 

El método utilizado por los autores se da en base a una investigación exploratoria 

basada en el método mixto (cualitativo y cuantitativo). La técnica utilizada es la observación 

mediante entrevistas a profundidad junto con observaciones no participativas que están ligadas 

a instrucciones adecuadas para el método porcentual y análisis de datos. 

Entre los resultados se destaca que, en Cuba no cambia el interés por saber sobre los 

adultos mayores en situación de abandono, es por ello que constante es la investigación que 

se realiza sobre ellos. 

Entre ellos tenemos la caracterización de estas personas para poder realizar una 

intervención adecuada. También se identifica que la mayor parte de la población intervenida 

nunca recibió una atención adecuada por parte de las organizaciones cuando laboraban, 

concluyendo que la participación del Estado a través de los años, no ha mejorado y aún sigue 

en propuesta generar nuevos programas de acompañamiento. Como conclusión, este autor, 

determina que, si los adultos mayores generan un grado de importancia en su familia, 

comunidad y sociedad, sus condiciones físicas y ambientales van a tener que mejorar y el 

sentimiento que tendrá el adulto mayor será que sus contribuciones son valoradas. 

OMS (2022) realiza una investigación con el objetivo de informar a la población sobre 

el maltrato hacia las personas mayores. La metodología que utiliza es a través del estudio 

cualitativo descriptivo, mediante la técnica documental a través de la recolección de distintas 

investigaciones que abordan el tema de maltrato en el adulto mayor. 

En esta investigación se menciona que el tipo de maltrato que recibe este grupo etario 

es a través del maltrato psicológico por parte de los mismos familiares o personas de su 
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entorno, al igual que el maltrato físico, económico, la inadecuada atención por parte del estado 

y abuso sexual. 

Como conclusión, menciona que a raíz de la información obtenida se prevé que el 

maltrato a estas personas de la tercera edad, aumente, y es por ello que se debe de combatir 

el “edadismo” porque es una de las razones por las cuales no reciben una adecuada atención, 

además se tiene que elaborar un “argumentario” para poder generar una inversión frente a esta 

problemática. 

En Latinoamérica, 

 
En Brasil, Almeida (2020) mediante su investigación realizada, tiene el objetivo de 

conocer sobre el bienestar de las personas mayores en situación de abandono. La metodología 

utilizada es a través de un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico descriptivo, porque 

desea tener conocimiento sobre la realidad en la que viven las personas de la tercera edad. La 

técnica utilizada fue la entrevista fenomenológica a través de una guía de entrevista no 

estructurada. Los hallazgos importantes en esta investigación se relatan de la siguiente 

manera: 

Las actividades vivas que realizan día a día los adultos mayores contribuyen a la 

situación de abandono en la que se encuentran, ya que, depende de la necesidad de estar 

ocupados para que se sientan acompañados o con buena autoestima. Algunos de los 

entrevistados respondieron que realizan actividades del hogar o asisten a algún programa del 

adulto mayor, porque se sienten queridos y a gusto consigo mismo. 

Los entrevistados mencionaron que en un centro de acogida satisfacen sus 

necesidades de mejor forma que lo hacen en su hogar, ya que en este reciben alimentación, 

cuidado personal y están pendientes de su estado de salud. 

La convivencia que mantenían con los integrantes del grupo familiar o cuidadores no 

era tan grato como los que reciben en el centro de acogida, pues, con los colaboradores de la 

organización forman lazos de amistad o fraternidad, que favorece a su calidad de vida y estado 

de ánimo. 
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En modo de conclusión, las personas mayores que residen en un centro de acogida al 

adulto mayor, pasan por un proceso de transformación y adaptación, Sienten que el personal 

está involucrado en satisfacer las necesidades humanas que tienen. 

Según Rozo y Riascos (2018) mediante su investigación realizada tiene el objetivo de 

identificar a través de las revisiones bibliográficas, cuales deben ser los determinantes dentro 

del aspecto familiar que influyen en el abandono del adulto mayor. La metodología utilizada es 

a través de un estudio cualitativo. Para ello fue necesario aplicar la técnica documental a través 

del recojo de otras investigaciones, tesis y reportes que abordan el tema. 

Como resultados se obtiene que, los diferentes aspectos, psicológicos, social que 

conllevan a que el adulto mayor termine solo o en situación de calle están relacionadas a las 

alteraciones mentales, ausencia de funciones cognitivas, maltrato a lo largo de la vida e 

inestable funcionalidad familiar, y en el punto de vista social, una vez producido el abandono 

hacia la persona adulta mayor, genera soledad, depresión y aislamiento del entorno. 

Figueroa (2017) en su investigación tiene como objetivo reflejar el tema de los ancianos 

en situación de la calle y el valor que tienen las redes de apoyo en la citada combinación 

presentada. Esta investigación está enfocada desde la percepción de Trabajo Social en poder 

determinar la conexión entre la familia y adultos mayores en situación de calle. 

La metodología utilizada es a través de un diseño exploratorio, a través de un estudio 

cualitativo. Esta metodología busca describir que cualidades tiene esta problemática social. Es 

por ello que se caracteriza por ser flexible porque surgieron cambios en el transcurso de la 

investigación. 

Entre los resultados se pudo identificar que existe un deterioro en los vínculos familiares 

causada por la comunicación inexistente o por conflictos familiares ocasionando así una 

inestable relación de redes de sostén. También describe que ellos recurren a refugios para 

satisfacer sus necesidades y poder acceder a recursos necesarios, aunque la mayoría de 

entrevistados concluía que algunas de sus necesidades no eran satisfechas ya que no se 

cuenta con el apoyo externo brindado por familiares, amistades, entre otros, las cuales son 

necesarias para tener un equilibrio en un bienestar de calidad de vida. 
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Valenzuela et al. (2021) realiza una investigación con el objetivo de diseñar una 

intervención que contribuya al bienestar integral de Personas Mayores en situación vulnerable. 

La metodología está dada mediante un estudio cuantitativo con un diseño cuasi experimental 

Como resultados importantes se obtiene que, a raíz de su investigación, se crea un 

manual titulado como “modelo de Atención de Personas mayores en Centros Diurnos” en la 

cual se evaluará el desempeño que cumplen los profesionales del grupo multidisciplinario, con 

el fin de poder disminuir el caso de ancianos en situación de abandono o calle. 

A nivel nacional 

 
Jara y Negron (2021) realizan una investigación que tiene como objetivo determinar si 

existe una relación entre los factores familiares y abandono del adulto mayor. La metodología 

utilizada es a través de una investigación cuantitativa, con diseño no experimental, transversal, 

correlacional. 

Entre los resultados se obtiene que, 91% de los encuestados tiene una carga familiar 

negativa, el 65% tiene una relación familiar negativa y el 80% de las familias están rotas, lo 

que de alguna manera contribuye al rechazo a los adultos mayores. También se da a conocer 

que la mayor cantidad de encuestados perciben una relación familiar negativa con los demás 

integrantes del grupo familiar. Por ello tienen como propuesta, consolidar programas de 

promoción, con gran importancia y así fortalecerlo con el apoyo financiero y logístico necesario, 

para poder continuar con la realización de campañas de salud para proteger a las personas 

mayores. 

Chávez y Pujay (2022) realizan una investigación que tiene como objetivo establecer la 

existencia de una relación entre el abandono familiar y la calidad de vida de adultos mayores. 

La metodología utilizada fue a través de una investigación del tipo cuantitativa, con un diseño 

descriptivo correlacional. Además, fueron 35 adultos mayores entrevistados. 

Entre los resultados se obtiene que, existe una relación indirecta y moderada entre el 

abandono familiar y la calidad de vida de los adultos mayores, ya que, el 54% de los 

entrevistados mencionaron que no tienen una adecuada calidad de vida, y el 46% mencionaron 
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que sí. El 8% da a relucir que una gran parte de adultos mayores, aún no se sienten satisfechos 

con la vida que llevan. 

Además, entre la respuestas de los entrevistados, la relación entre los familiares y/o 

cuidadores del adulto mayor con él, es inadecuada en un 49%, generando así una inestable 

dinámica familiar y cuidado hacia el adulto mayor. 

Ramos (2021) realiza una investigación con el objetivo de identificar el abandono 

familiar que atraviesan los adultos mayores situados en la beneficiencia de Huacho. La 

metodología utilizada se da en un enfoque cuantitativo, del nivel descriptivo, con diseño no 

experimental. 

Como resultados importantes, se obtiene que, el 40% de adultos mayores vive solo, por lo tanto 

carecen de un adecuado cuidado y protección. También el 37% carece de afecto por parte de 

sus cuidadores o familiares. Y por último, el 23% de entrevistados, manifiesta que tienen un 

abandono familiar bajo, y el 57%, percibe exclusión por parte de sus familiares. 

Según las estadísticas, la gran parte de entrevistados cree que los integrantes del grupo 

familiar no han realizado un adecuado cuidado hacia ellos, lo que las pone en riesgo. La calidad 

de vida y la estado de salud de los afectados está en entredicho, considerando que este 

abandono hace que los adultos mayores se vean privados de apoyo económico, físico y 

emocional a pesar de la presencia de algunos familiares y amigos. 

Fernández y Jove (2021) realiza una investigación con el objetivo de analizar el nivel de 

influencia de factores de riesgo dentro del abandono familiar según el bienestar subjetivo y 

material de los adultos mayores. La metodología utilizada se realizaba en base a una 

investigación cuantitativa del tipo de investigación correlacional, con diseño no experimental. 

Entre los principales resultados se destaca que, el 86%, presentan negligencia por parte 

de los cuidadores, en el acompañamiento al adulto mayor. De acuerdo al tipo de trabajo que 

tienen los adultos mayores entrevistados, estos se divide en; el 40% se dedica al trabajo del 

hogar, el 35%, tienen trabajo independiente, y el 15% de entrevistados, no tiene ninguna 

actividad, Se observa que, el reparto de quehaceres en el hogar sigue siendo desigual entre 

hombres y mujeres. Otro resultado detalla que los adultos mayores necesitan de ayuda para 
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realizar actividades, pero el 78% de entrevistados aproximadamente, mencionan que, los 

cuidadores o familiares a cargo no los ayudan o no tienen el interés de hacerlo. De acuerdo a 

la dependencia económica, el 38% se encarga de pagar por una alimentación, el 31% de 

entrevistados, gastan en alimentación y salud, mientras que en un 14% y 8% respectivamente, 

lo hacen sus familiares o cuidadores a cargo. 

Otro de los resultados, se basa en el aspecto del estado y el cuidado del adulto mayor. El 

58% de entrevistados mencionan que no son partícipes o beneficiarios de algún subsidio del 

estado. Según Fernández y Jove (2021) el contar con seguridad dentro del aspecto económico 

es de prioridad porque en base a ello, se puede disfrutar de un envejecimiento activo, además 

se logra la satisfacción de necesidades. 

Cotrado y Huapaya (2020) realizan una investigación con el objetivo de determinar una 

relaión entre factores sociodemográficos con la percepción que se tiene sobre el abandono al 

adulto mayor en la ciudad de Lima. Para ello se utilizó una metodología con un estudio 

cuantitativo del tipo descriptivo, exploratorio, asociativo, correlacional, además de multivariado 

y con un diseño no experimental, transversal. La población utilizada como muestra fue de 1 

463 200 adultos mayores residentes en la ciudad de Lima y 40.000 de la ciudad de Chosica. 

Como resultado importante se obtiene que entre los factores sociodemográficos de la 

problemática de abandono hacia el adulto mayor tiene relación entre ellos se encuentra el 

género, actividad económica. Por último, la conclusión obtenida de esta investigación está 

determinada como, el pasar a la etapa de la vejez influye en la dimensión socioeconómica, 

género, estado civil, religión, personas con quien vive influye al quedar en abandono gracias a 

la falta de afecto de los familiares o amigos cercanos, además del sentimiento de no utilidad, 

y de no poder solventar por sí mismo. 

Defensoría del Pueblo (2019) realiza una investigación con el objetivo de informar a la 

población sobre el envejecimiento del adulto mayor mediante una metodología de un estudio 

cualitativo cuantitativo, a través de un diseño descriptivo y no experimental. 

Entre los resultados más importantes se obtiene que, la situación arriesgada que viven 

los adultos mayores se relaciona a la inestable intervención del Estado a nivel general, sobre 
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las acciones que se deben de desarrollar a través de los gobiernos para disminuir el número 

de casos, se debe de generar la importancia de la integración del tema de género y el rol del 

ente rector en el diseño de políticas para satisfacer las necesidades del adulto mayor. También 

comenta sobre la intervención de los CIAM y la ausencia de políticas locales, las cuales 

perjudican en el fomento y ejecución de los Derechos Humanos. 

Dentro del ámbito local se resalta que muchos de los centros CIAM cuentan con un 

plan de trabajo anual, predispuesto por la Ley del Adulto mayor, artículo 112, pero que las 

acciones a realizar no se cumplen y perjudican en el cumplimiento de objetivos. Es por ello que 

recomiendan que se desarrollen las actividades programadas según el plan de trabajo anual y 

se mida el grado de satisfacción para ver si cada tarea es factible o no. 

A nivel local 
 

En Chiclayo, Vásquez (2020) mediante su trabajo de investigación tiene el objetivo de 

analizar la ineficacia en la aplicación de la ley del Adulto Mayor y sur reglamento 

correspondiente. La metodología utilizada se da a través del método analítico, sintético y es de 

tipo descriptivo explicativo a través de un diseño no experimental. 

Como resultados importantes se determina que el estado peruano ha diseñado una ley 

que tiene el objetivo de custodiar por el cuidado y bienestar del adulto mayor pero no ha incluido 

al grupo de personas que pasan los 60 años de edad, en situación de abandono o calle. Según 

el análisis realizado se detectó que actualmente sigue sin tomarse en cuenta una prevención 

sobre cuidados y buena atención a este grupo etario, además de que sigue sin existir un 

diagnóstico integral sobre su situación real sobre las condiciones de calle o abandono, no 

detectándose también el proceso de envejecimiento de tipo demográfico, las consecuencias 

que ocurren a raíz de ello y la participación del Estado y familia. 

Es por ello que recomienda realizar actividades para incentivar la difusión y promoción de 

valores y derechos del adulto mayor, recogiendo así sus experiencias de vida y así detectar 

las causas verdaderas y consecuencias para desarrollar un diagnóstico válido que traiga 

consigo estrategias viables para promover un bienestar en el modo de vida del adulto mayor 

en situación de calle. 
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Por último, Cobeñas y Gálvez (2018) en su investigación sobre las características 

geriátricas y el adulto mayor en abandono familiar, tiene el objetivo de determinar la existencia 

entre una relación entre estas características y el abandono familiar. La metodología utilizada 

es del tipo cuantitativo no experimental con un diseño no experimental descriptivo – 

correlacionales. 

Entre los resultados menciona que, el abandono familiar ocurre por el descuido de los 

familiares del anciano, lo que afecta la dinámica familiar, excluye el núcleo familiar y la relación 

entre los hijos y el anciano, familiar y anciano. Así ocurre también con la violencia doméstica 

en el ámbito familiar, que se traduce en conductas abusivas que comprometen la integridad 

física, psíquica, social y económica. También menciona que el tipo de abandono que viven los 

ancianos son emocionales, económicos, sociales, y de rechazo. Un 69% de los entrevistados 

mencionaron que se sienten abandonados emocionalmente, mientras que el otro 31% no lo 

consideran así. El 75% también respondieron que viven en un abandono económico, mientras 

que el 25% no, cuentan con el sustento de familiares o allegados. En el aspecto social, el 72% 

menciona que atraviesa un abandono, porque no cuentan con un familiar o amistad cerca. Por 

último, el 67% sienten rechazo por parte de otras personas hacia su bienestar. 

Justificación e importancia del estudio. 

 
La investigación permite explicar teóricamente acerca de la situación de abandono que 

enfrentan los adultos mayores beneficiarios del comedor San Vicente de Paúl de Chiclayo, 

quienes en su totalidad muestran ser abandonados. 

Por otro lado, esta investigación se considera importante porque presenta un fenómeno 

social que ha ido evolucionando a través del tiempo y que necesita de la investigación social, 

la cual se concentra en realizar una investigación más detallada y profunda, mediante la 

recolección de datos actuales y de aspecto social, importantes para identificar las causas y 

consecuencias de esta problemática, el carácter social, y así elaborar mejores estrategias para 

combatirlo. 

Para ello se tomó en consideración las teorías del desarrollo de Erikson y las 

necesidades humanas de Maslow. Con ello se busca complementar el significado y gravedad 
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de la problemática social, ya que el adulto mayor se encuentra en una etapa donde necesita 

de un cuidado íntegro, porque la actividad que realiza depende de los sujetos que lo cuidan. 

Según la utilidad metodológica, esta investigación contribuye con brindar e informar con 

datos actuales y detallados sobre la situación de abandono en la cual vive el adulto mayor 

según las dimensiones familiar, económica y del estado peruano. Es por ello que es de suma 

importancia la recolección de datos bien descrita y ordenada, ya que, recoge información real 

y precisa sobre las necesidades y problemas que trae consigo este grupo vulnerable en cuanto 

a su calidad de vida. 

Por conveniencia, el desarrollo de esta investigación sirve para apoyar en 

investigaciones científicas futuras que traten el tema de este fenómeno social, porque 

responde a un fenómeno trascendental, al tratarse de personas de la tercera edad en una 

situación de abandono, de las cuales no es destacable su visualización para la sociedad y el 

estado. 

Por relevancia social, los beneficiarios de esta investigación son la población adulta 

mayor, situados en una ONG, denominada como “Asociación Color Esperanza, Voluntad de 

ayudar, dentro del sector Comedor San Vicente de Paúl”. 

Según las implicaciones prácticas, este estudio se elaboró con la finalidad de dar a 

conocer que los adultos mayores beneficiarios del comedor San Vicente de Paúl, viven en un 

abandono total, por parte de sus familiares, mediante el descuido, desinterés de su bienestar, 

maltrato, así como la carencia de recursos económicos para solventar su cuidado, y el débil 

apoyo e involucramiento del estado peruano por su mejora. 

Esto afecta en la calidad de vida y bienestar del adulto mayor por ello, con los datos 

obtenidos, se busca concientizar a profesionales y población sobre la situación de abandono 

de este grupo etario, logrando una mayor concientización y promoción a su cuidado y 

protección. También se quiere lograr que las entidades gubernamentales elaboren mejores 

estrategias para poder reducir el nivel de población afectada por esta problemática social y 

mejorar sus condiciones de vida. 
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1.2. Formulación del problema. 
 

¿Cómo es la situación de abandono en los adultos mayores, beneficiarios del comedor 

San Vicente de Paúl del distrito de Chiclayo, 2022? 

1.3. Objetivos 

General 

•  Analizar la situación de abandono del adulto mayor en los beneficiarios del comedor 

San Vicente de Paúl del distrito de Chiclayo, 2022. 

Específicos 
 

• Explorar el abandono familiar del adulto mayor en los beneficiarios del comedor San Vicente 

de Paúl del distrito de Chiclayo,2022. 

• Describir el abandono económico del adulto mayor en los beneficiarios del comedor San 

Vicente de Paúl del distrito de Chiclayo, 2022. 

• Explicar el abandono del estado peruano al adulto mayor beneficiario del comedor San 

Vicente de Paúl del distrito de Chiclayo, 2022. 

1.4. Teorías relacionadas al tema. 

 
1.4.1. Marco teórico 

Teoría del desarrollo de Erikson 

Esta teoría incluye los aspectos cognitivos, de la personalidad, comportamientos y 

formas de resolver conflictos relacionados al desarrollo del individuo. 

Bordigon (2005) menciona que Erikson investiga sobre el desarrollo del ser humano en 

diferentes obras publicadas, que destaca desde 1971 hasta 1998 con su obra final titulada, el 

ciclo completo de la vida. En estas obras, él describe cómo el individuo piensa y se 

desenvuelve con su entorno de acuerdo a la edad que tiene. 

La primera etapa, es del infante, llamada “confianza vs. desconfianza, esperanza” y es 

dada desde los 0 a 18 meses. El individuo se encuentra en la primera etapa de su desarrollo y 

esta, está comprendida por la asimilación de patrones caracterizados por ser somáticos, 

cognitivos y sociales, ocurriendo así que el individuo empieza a aprender a recibir y aceptar lo 

que se le da. 
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En el aspecto de confianza básica, se desarrolla gracias a la sensación de bienestar 

físico y psíquico que otorga la madre mediante la atención, alimentación y afecto proporcionado 

al niño. En cambio, en el aspecto de la desconfianza básica, el individuo no logra encontrar 

respuestas a las necesidades anteriores, logrando como consecuencia la sensación de ser 

abandonado, aislado y confundido existencialmente. Esta desconfianza es inevitable en esta 

etapa a partir de la vista personal y social del niño. 

En síntesis, en esta etapa el niño se nutre de una confianza interior ya que surge de él 

la “esperanza”. Esto proporciona en un futuro un significado de transcendencia personal y 

espiritual. Además, Bordigon (2005) menciona que, esto contribuirá en la experiencia religiosa 

del individuo. 

La segunda etapa que toma en consideración Erik Erikson, es la etapa de autonomía 

vs. vergüenza y duda (infancia). Esta se da desde la edad de 2 a 3 años. En este estadío 

psicosocial el individuo tiene una relación social significativa con ambos padres, si se trata de 

una familia nuclear. La voluntad es considerada un aspecto relacionado a las virtudes y fuerzas 

sincrónicas del individuo, pero también se encuentra una patología básica denominada como 

“vergüenza” o “duda”. 

En este periodo logra la etapa del aprendizaje sobre la autonomía física, es decir, el 

aprendizaje sobre la higiene. Cuando se ejercen estos aprendizajes se logra una fuente 

“ontogenética” para el desarrollo de la autonomía. Sin embargo, como existe un gran 

sentimiento de confianza y excesiva pérdida de autocontrol surge también la “vergüenza”, lo 

que imposibilita al individuo de poder ejercitarse tanto en su desarrollo psicomotor y 

entrenamiento higiénico. 

Según Erikson, cuando se logra un equilibrio de ambos aspectos, se forma la 

conciencia moral y la virtud. 

La siguiente etapa del desarrollo según Erik Erikson, es la de iniciativa vs. culpa y miedo 

(preescolar), y se da desde los 3 a 5 años. En esta etapa el estadío y modo psicosocial se 

centra en el aprendizaje genital, locomotor, y sexual del infante. Las relaciones significativas 

son con la familia básica, ya sea madre, padre y/o hermanos. 
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En esta etapa surge el descubrimiento y aprendizaje del individuo sobre la sexualidad. 

Esto corresponde a entender sobre el sexo femenino y masculino. También surge el 

aprendizaje sobre la capacidad locomotora y la perfección del lenguaje. También se aprende 

sobre la capacidad de sentirse en la realidad o una fantasía, la identidad de género, la forma 

lógica de operación y comportamiento, además del aprendizaje sobre la expresión de 

sentimientos como el miedo, amor, felicidad, entre otros. 

Por otro lado, el aspecto negativo de esta etapa es la culpa y miedo. Esto sucede a 

partir del fracaso en el aprendizaje sexual - psicológico, cognitivo y comportamental, además 

del miedo existente de poder relacionarse con otras personas, como los que encuentra en su 

familia, entorno escolar y social. 

Cuando se logra el equilibrio de ambos aspectos, surge la formación de la conciencia 

moral del individuo, el cual rescata datos sobre los valores, principios, inserción social, y 

estándares sociales otorgados por los mismos padres, adultos que significan algo importante 

en su vida o la misma sociedad. 

La etapa que sigue es la de industria vs. inferioridad (edad escolar) y surge desde los 

5 años hasta los 13 años. Aquí sucede el estadío psicosexual de latencia en donde las 

relaciones significativas son las personas que viven en el mismo vecindario o la escuela. La 

fuerza básica es la competencia, mientras que la patología es la inferioridad. 

En esta etapa se disminuye el interés por la sexualidad en el sentido personal y social, 

en cambio, aumenta el interés en el grupo del mismo sexo. 

El aspecto que se construye es el de la “industria” y se desarrolla el aprendizaje 

científico sobre la iniciación científica para que en un futuro se pueda desarrollar profesional, 

productiva y creativamente. Este aprendizaje se toma a partir de las apreciaciones sistemáticas 

de los adultos y con ello, el niño empieza a realizar y dividir tareas, compromisos y, sobre todo, 

responsabilidades. 

El aspecto negativo de esta etapa es la inferioridad existencial, el cual se relaciona a 

un sentimiento de incapacidad dentro del aspecto cognitivo, de comportamiento y productivo. 
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Cuando se logra un equilibrio entre ambos aspectos, se desarrolla un sentimiento de 

capacitación, competencia y producción, logrando así en el niño una actitud formalista. 

La etapa siguiente es la de identidad vs. Confusión de roles (adolescencia) y se 

desarrolla desde los 12 años a los 20 años. En este periodo se da inicio al crecimiento físico y 

psicológico del cuerpo y sexualidad. 

El adolescente empieza a despertar interés por descubrir su identidad sexual, dando 

paso a su identidad personal también. Se ejerce el sentimiento de confianza y lealtad hacia la 

persona que siente amor, se logra identificar la ideología, el aspecto psicosocial del individuo, 

identidad profesional e identidad cultural. 

El aspecto negativo de esta etapa está relacionado a la confusión dentro de la identidad, 

ya que causa en el adolescente una inseguridad e incertidumbre en cuanto a la construcción 

de su propia identidad. El individuo busca afecto, identificarse cognitivamente y corporalmente. 

También se supera la confusión de roles y establecer lazos de confianza y fidelidad con 

personas que considera dentro de su círculo social. 

A la edad de 20 a 30 años surge la etapa denominada por Erikson como intimidad vs. 

aislamiento. Erikson llama denomina a los individuos dentro de esta etapa como Adulto joven 

y el estadío psicosexual en la que se encuentran es en la genitalidad. Las relaciones 

significativas que tiene el individuo son con los compañeros de “amor” y el trabajo. 

En esta etapa, los individuos a investigar, no tienen una formación universitaria 

completa, en cambio, el trabajo es la opción más estable para poder mantenerse por sí mismo. 

Además, otro de los factores que se presentan en esta etapa, son las nuevas familias. Muchos 

de los adultos mayores, tuvieron familia a temprana edad y por ello la única opción estable, fue 

buscar un trabajo y no terminar los estudios, aunque el aspecto económico también entra en 

ello. 

Según Erikson, en esta etapa se busca desarrollar de forma saludable la capacidad de 

una relación sexual con el compañero que el individuo identifica como el “amante”, y así poder 

compartir con él la confianza, procreación, el trabajo, ocio, y así poder otorgar a las nuevas 

generaciones una mejor condición de vida y desarrollo. 
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Dentro del aspecto de la intimidad, el individuo busca integrarse en la adhesión social 

concreta, llevando a este a poder confiar en alguien como es el “compañero” de vida. 

Por otro lado, el aspecto negativo de esta etapa se identifica como el aislamiento, el 

cual tiene el propósito de aislar sentimientos del individuo, expresando con esto que el temor 

a nuevas emociones perjudica en las relaciones interpersonales y logra así el egocentrismo e 

individualismo del mismo individuo como con su desenvolvimiento con el entorno. 

El equilibrio de ambos aspectos positivo y negativo, puede desarrollar el fortalecimiento 

de la realización del amor y profesionalismo. 

La penúltima etapa que considera Erikson, es la de generatividad vs. estancamiento 

(adulto). Esta se desarrolla dentro de la edad de 30 a 50 años, y el estadio psicosexual 

desarrollado se relaciona con “la generación de ideas nuevas para poder obtener un bienestar 

con las nuevas generaciones (Bordigon, 2005, pág.57)”. 

Las relaciones significativas en esta etapa están de acuerdo al trabajo dividido en el 

hogar por parte de los familiares. La fuerza básica y fuerza sincrónica son el “cuidado” y el 

“celo”. 

Dentro de esta etapa se busca obtener un adecuado cuidado e inversión para la 

educación de las futuras generaciones, ya sean los hijos, los hijos de los hijos, y así 

sucesivamente. Cuando sucede la maternidad o paternidad, se genera un desarrollo para 

nuevos productos relacionados al trabajo, tecnología y, sobre todo, la ciencia. 

Si el aspecto positivo de esta etapa fracasa, sucede el estancamiento, lo que logra una 

depresión en el individuo, además la imposibilidad de eficiencia y eficacia en el amor y trabajo. 

En esta etapa se puede deducir que para que el individuo termine en una situación de 

abandono en su vejez, se tuvo que descuidar las relaciones sociales o desenvolvimiento en 

diferentes actividades que le otorgaran una remuneración económica, por ello este ser se 

queda en el estancamiento, el cual no le permite surgir nuevas oportunidades para 

desarrollarse. 
 

La etapa final considerada por Erikson es la etapa de la integridad vs. desespero 
 

(viejo), y se da entre la edad de 50 años en adelante. El estadío psicosexual de esta etapa es 
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la “generalización” de modos sensuales, en conde las relaciones significativas vana a estar 

relacionadas con el género humano propio del individuo. La fuerza básica o virtud dentro de 

este proceso es la “sabiduría”, ya que el adulto mayor es caracterizado por ser una persona 

que ha vivido muchas experiencias en el transcurso de su vida. Sin embargo, también está 

relacionada la patología de la “desesperanza”, en donde el individuo siente temor de lo que le 

pueda suceder en adelante al saber que es la última etapa de su vida, junto a ello las malas 

experiencias vividas en el desarrollo de su vida, ligadas con la familia, el trabajo o las relaciones 

interpersonales. 

Por otro lado, Erikson (1950) (citado por Alvarado y Salazar, 2014), señala que en este 

proceso se extiende el conocimiento sobre experiencias, estilo de vida y actividades diarias sin 

afectar a la personalidad con la que se ha ido desarrollando y conservando con el pasar de los 

años. En esta etapa el adulto mayor ya genera un grado de adaptación a diferentes 

acontecimientos que se desarrollen con el pasar de los años. 

Según el aspecto de la sabiduría, que caracteriza a esta etapa, de entiende que el 

individuo recuerda los saberes de toda su vida, además tienen una capacidad de juicio que se 

caracteriza por ser maduro y/o justo. Además, este se acepta según la historia personal dado 

en su proceso psicosexual y psicosocial, también como la convicción de su propio estilo y 

autonomía. 

El desespero sucede cuando existe la pérdida de integración (exclusión social) y la 

ausencia de valores propios del individuo. Otros factores también son: el temor a la muerte y 

el desdén. 

Bordigon (2005) menciona que, este proceso es acumulativo y depende de la síntesis 

entre la desesperanza no deseada y la mirada feliz del anciano que aprecia su vida y el mundo 

que lo rodea. Es por ello que se crea los elementos distónicos y ritualizaciones que forman la 

desintegración personal. 

Teoría de las necesidades básicas de Maslow 

 
El ser humano es un ser que contiene necesidades complejas que pueden dinamizar 

comportamientos que los involucran hacia objetivos repetitivos hasta su muerte. 
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Según Quintero, menciona que Maslow realizó una investigación en la que se puede 

ordenar por niveles la necesidad del ser humano. En la parte inferior de la pirámide que diseña 

se encuentran las necesidades de “déficit” como la necesidad fisiológica, de seguridad, social 

y de estima; y en la más alta parte de la pirámide se encuentran las necesidades de “desarrollo” 

que abordan las necesidades de autorrealización y de trascendencia. 

Como menciona Quintero, si las necesidades inferiores son satisfechas, el ser humano 

busca realizar las necesidades del siguiente nivel, los cuales van desarrollándose hasta llegar 

al nivel más alto de la pirámide. Junto a ello está la motivación del individuo para poder 

satisfacer sus necesidades básicas. Si el individuo no tiene la motivación necesaria, se 

quedará estancado en un nivel de necesidad y no logrará completar y tener un adecuado 

desarrollo en el futuro. 

La pirámide de necesidades de “déficit” según Maslow comienza con la necesidad 

fisiológica. Esta está relacionada con la supervivencia del individuo en la que se mantiene en 

un estado normal a través de la alimentación, el dormir, tener una adecuada temperatura 

corporal, poder sobrellevar el deseo sexual, y otras actividades completas del día a día. Si 

estas necesidades no se satisfacen, las siguientes perderán su importancia dentro del 

desarrollo del individuo. 

La otra necesidad es la de seguridad, en esta se encuentra la necesidad de poder 

sentirse seguro, tener estabilidad, tener orden, protección y dependencia. Estas se desarrollan 

a través del miedo a lo desconocido, a la confusión, el caos y la ambigüedad. Al no poder 

controlar su vida, el individuo empieza a tener temor de lo nuevo, pero esto es bueno ya que 

desarrolla capacidades para poder prepararse para el futuro y según las circunstancias 

desconocidas. 

En la necesidad de pertenencia, se describe la necesidad de obtener una relación 

saludable con la pareja u otra persona. Se siente la necesidad de ser aceptado dentro de un 

grupo o con la misma familia. 
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Según la necesidad de estima, se busca constituir psicológicamente a las personas 

mediante el amor propio, respeto personal, estimación y autoevaluación. Otras necesidades 

que necesitan ser atendidas son las necesidades de reputación, éxito, social y gloria. 

Los que obtienen una satisfacción de estas necesidades, mayormente son las que 

tienen una situación económica cómoda, aunque en algunos casos se llega a estimar más la 

satisfacción de necesidades de los demás que se deja de lado la estimación propia. 

Después de lograr la satisfacción de estas necesidades, Maslow menciona que surgen 

las necesidades de desarrollo. Estas buscan la autorrealización y fortalecimiento de la 

personalidad del individuo a través de la crisis y proceso de desintegración de la personalidad 

con el propósito de tener acceso a niveles altos de integración que promuevan la realización. 

Dentro de las necesidades de desarrollo, se encuentra la necesidad de 

autorrealización. En esta etapa el individuo busca satisfacer su propia naturaleza y con ello 

potencia su crecimiento. Algunos ejemplos de la satisfacción de estas necesidades son la 

realización de las actividades laborales o vocacionales y el modo deseado de hacerlo. Para 

ello debe ser necesario tener la libertad de hacer lo que desees sin las restricciones impuestas 

por el medio. 

Luego de cumplir esta necesidad surge la necesidad de trascendencia, en esta se 

busca el sentido de la comunidad a través de la contribución de los individuos para su mejora. 

Esta es una necesidad altruista que superpone a las inferiores y para poder satisfacerla se 

tiene que tener una motivación adecuada que logre superar la autorrealización. 

Después de que Maslow describe la teoría de sobre las necesidades surgen 

presupuestos que mencionan que solo se logrará la satisfacción de una necesidad cuando se 

haya cumplido la anterior o inferiores con una buena motivación. Este autor menciona que no 

todos los individuos llegan a la etapa final, algunos se quedan estancados y truncan su vida 

por la tensión o el pensamiento de no poder lograrlo. 

La situación de abandono del adulto mayor viene ligada a este aspecto, ya que el adulto 

mayor al llegar a su etapa final siente que no se autorrealiza como persona y es por ello que 

lleva ese estilo de vida. Según la necesidad de trascendencia, en su tiempo no pudo establecer 
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adecuadas relaciones interpersonales con su familia o entorno ya que no surge un sentimiento 

de pertenencia o cuidado por parte de los familiares o personas cercanas para con ellos. 

Enfoque humanista 
 

Según Febles et al. (2000) menciona que el enfoque humanista permite plantear una 

interrelación entre el individuo y factores sociales y biológicos para el desarrollo de la 

autonomía y autoconciencia del ser humano con su entorno social. 

El psicólogo Angyal menciona que, “la vida no es un proceso que ocurre en el 

organismo, sino entre la interacción del mismo con su ambiente” (Febles et al., 2021) Este 

proceso se caracteriza por ser auto trascendente, ya que busca el incremento de la autonomía 

del individuo a través de un desarrollo de nivel simbólico, es decir, entre la interacción de 

símbolos con el individuo y su entorno. 

El término “autonomía” según este enfoque, es concebido como la autodeterminación 

u homonimia en donde el individuo es capaz de establecer una relación con los aspectos 

supraindividuales, entre ellos, la naturaleza, un Dios, el grupo social, orden ético del universo. 

Además, la personalidad es vista como la actividad dependiente del individuo con la que puede 

sobrellevar sus relaciones de entorno (reflejo). 

Rogers, explica que “el individuo desde la infancia desarrolla una tendencia a la 

realización, ya sea personal o con su entorno” (Febles et al., 2000). Esta es innata y describe 

el proceso de la diferenciación, mantenimiento y preservación del individuo para obtener la 

valorización de su experiencia. 

Este autor también menciona que, el “yo” está relacionado con la necesidad de una 

consideración positiva hacia él, esta tiende a ser de tipo universal o adquirida. Es dada a través 

de las inferencias con la experiencia del individuo y sus relaciones interpersonales. “Cuando 

esta necesidad es satisfecha, el individuo se siente relacionado” (Febles et al., 2000). Caso 

contrario pasa con el abandono. El adulto mayor llega a tener una insatisfacción con el mismo 

gracias a las experiencias vividas con su entorno, los cuales no tuvieron hasta esta etapa, una 

consideración positiva hacia él. Además de ello, se une la apreciación de él mismo con el 
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trabajo, ya que no se desempeñó en actividades que le promuevan una satisfacción en la vejez, 

como la solvencia económica. 

Es por ello que este autor menciona que existen diversas personas cuyos polos no 

funcionan adecuadamente y surgen así las patologías y éstas están relacionadas a: la 

necesidad de no poder tener una consideración positiva con el resto y consigo mismo, y, no 

tener la iniciativa de realizar sus potencialidades y capacidad para poder expresar sus 

obstáculos. 

El desarrollo patológico, según Rogers, se debe a “la incongruencia entre el yo y la 

experiencia” (Febles et al., 2000). Estas son distorsionadas o simplemente negadas. Es por 

ello, que se debe de considerar la importancia de la autoconciencia y los factores sociales que 

lo involucran. 

Según Febles et al. (2000) mencionan que, Allport, se refiere al enfoque humanista con 

la relación entre el individuo y la influencia del medio social. Para ello, crea tres tipos de 

categorías para este enfoque, en las cuales está involucrado el papel y la aculturación. 

“El papel es descrito como la estructura de la participación del individuo con su entorno, 

junto con la expectativa del pensamiento que ese entorno piensa de él” (Febles et al., 2000). 

“En cuanto a la aculturación, es definida como la “apropiación de la cultura” para el 

desarrollo de la personalidad” (Febles et al., 2000). 

En conclusión, los autores humanistas mencionados tienen el mismo concepto de 

contemplar al individuo como una persona íntegra, junto con sus tendencias o metas para su 

desarrollo, valores y adaptación de él. 

Enfoque de derechos humanos 
 

Carballeda (2016) menciona que este enfoque otorga una serie de posibilidades 

amplias para poder comprender y explicar los fenómenos sociales. También menciona que, 

este, tiene la capacidad de enriquecer los derechos humanos en el aspecto de otorgarle 

movilidad, interacción y una mejor aplicación en las ciencias sociales. 
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La definición de este enfoque se basa en la precisión que se debe de tener para poder 

evitar violaciones de la ley, o facilitar, construir derechos civiles plenos que puedan satisfacer 

el aspecto político, económico, social y cultural del individuo. 

Otra definición que menciona Carballeda (2016) es, “el enfoque de derechos humanos 

es un conjunto de estándares que se dan a conocer a partir de distintas interpretaciones dados 

por el Organismo Internacional de los Derechos Humanos a partir de sus órganos de 

aplicación”. Esta interpretación, mantiene puntos como la universalidad, progresividad, 

regresividad, igualdad, no discriminación, y el acceso a la justicia. 

Este enfoque se apoya en los Derechos humanos, a nivel legitimado o internacional. 

Estos son creados como una serie de propuestas para cumplir las políticas sociales y fortalecer 

instituciones democráticas. Los derechos son vulnerados por las obligaciones negligentes del 

mismo Estado. 

Carballeda (2016) menciona que, el enfoque de derechos humanos propone desde una 

perspectiva integral, un sistema estructurado de principios, reglas de derechos humanos que 

se deben operar para poder otorgar efectividad a los estándares de los sistemas internos de 

cada estado. 

Enfoque de vulnerabilidad social 

 
Sánchez y Egea (2011) mencionan que, el enfoque de vulnerabilidad social se 

forma a partir del estudio del individuo en una situación de riesgo, el cual es producto de una 

construcción social en las que se encuentran desigualdades sociales, oportunidades 

insatisfechas, inexistentes oportunidades de empoderamiento y el no acceso a la protección 

para ellos. 

Para entender el enfoque de vulnerabilidad social es necesario entender el término 

“vulnerabilidad” y lo que abarca. Este término está relacionado con la comprensión de factores 

naturales y negatividad del exterior, el cual predomina en el individuo. A partir de ello se crea 

una desconexión de procesos sociales. 

Los estudios relacionados al enfoque de vulnerabilidad social se dan desde una 

perspectiva social de los efectos que tienen los fenómenos sociales sobre el individuo. 
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Por otro lado, este enfoque se desarrolla desde 1980, en donde se da 

importancia a los procesos sociales y psicológicos que son dinámicos, también a las 

determinantes de vulnerabilidad de los individuos en situación de riesgo, tratando así de 

mejorar la condición del estilo de vida de este y su comunidad y así reducir su vulnerabilidad. 

El enfoque de vulnerabilidad social, busca dar respuesta a los cambios de los 

efectos sociales dados en los ajustes estructurales y globalización. Este proceso afecta a 

cualquier persona, grupo o comunidad que se encuentra en una situación de riesgo o en 

desventaja. 

Otra definición sobre este enfoque es, el proceso del individuo, que se encuentra en 

desventaja social, para llegar a la identificación de su problema mediante la existencia de 

riesgos externos, la proximidad entre el riesgo y el individuo, buscando así, la posibilidad de 

evitarlos y superar los efectos del riesgo. 

Sánchez y Egea (2011) mencionan que, Cepal crea una fórmula para entender 

la vulnerabilidad, y se desarrolla de la siguiente forma: La vulnerabilidad es igual a la exposición 

de riesgos más la incapacidad de poder afrontarlos y la inhabilidad de poder adaptarse. 

1.4.2. Marco conceptual 

Envejecimiento humano 

Según su conceptualización Gutiérrez (1999) manifiesta que el envejecimiento lleva a 
 

cabo un conjunto de procesos que aportan de manera seguida la tasa de mortalidad para las 

personas que no tienen las condiciones estables para su supervivencia. Reyes y Castillo, 

(2011) añaden que esta etapa no es una enfermedad, se trata de un proceso “multifactorial”, 

entre estos factores se encuentra la incapacidad de realizar funciones, incremento de 

morbilidad y disminución de fertilidad. 

Persona Adulto Mayor 

 
Una definición sobre “Adulto mayor” es todo tipo de persona que atraviesa por la etapa 

de la vejez y que no está incluido dentro de la población en edad activa. Según Blouin et al. 

(2018) expresa que una característica notoria es el momento en donde surge un decaimiento 

de fuerzas físicas y capacidades mentales, perjudicando a la vez a la salud de cada individuo. 



37  

Esto quiere decir que el adulto mayor es definido como una persona que no se puede valer por 

sí sola ya que su sistema inmunológico también envejece y el ritmo de vida que vivía 

anteriormente no es el mismo a partir de los 70. Además, esto trae consigo consecuencias en 

la sociedad ya que se produce una falta de oportunidades y rechazo hacia ellos. 

De igual forma, existe otra característica sobre esta población etaria y es que, este 

grupo poblacional está clasificado de acuerdo al entorno en el que vive, ya sea una vía pública 

o en situación de calle, estos últimos sin ayuda familiar, social o del Estado (Tapia, 2020). 

Según esta información se da relación a la problemática a investigar, notándose que sigue 

vigente la ausencia de la participación del Estado y la sociedad misma para generar un 

bienestar en ellos. 

La discriminación de la “Población Adulta Mayor” (PAM) sigue latente y se relaciona a 

las referencias con los que se conoce a este grupo etario. Tapia (2020) añade que algunos de 

estos términos son: 

“Viejo”, término común de uso popular. “Anciano”, término formal. “Jubilado”, término 

utilizado según su situación laboral. “De edad avanzada”, término coloquial. 

Esto concluye que el uso de estos términos genera diferentes percepciones de la 

sociedad hacia el PAM, generando así que no se produzca la ayuda adecuada ya que 

mayormente se utiliza esta terminación para discriminar o priorizar a un grupo ubicado dentro 

del de adultos mayores. 

Derechos de la persona Adulto Mayor. 

 
El estado peruano, más detallado, el Congreso de la República, estuvo informado sobre 

el crecimiento de situaciones de abandono del adulto mayor así que propuso una ley para 

protegerlas, mediante la creación de programas para salvaguardar su seguridad y proteger los 

derechos que tienen como seres humanos. Esta fue denominada como la Ley del Adulto Mayor 

N°30490. A continuación, se explica a más detalle sobre los derechos que tiene en 

consideración. 

Derecho a una vida digna; Es decir, disfrutar de una vida tranquila, autónoma y con 

buena salud. No ser discriminado, ya sea por la edad, además de ser partícipe de una 
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visualización peyorativa. Igualdad, Al igual que los otros grupos etarios, deben de tener las 

mismas asignaciones para tener una buena calidad de vida. Atención integral e integrada, 

es decir, requerir de un cuidado y protección por parte de la familia o instituciones. Vivir en 

familia, no solo constituye a las personas con los que comparte grupo sanguíneo, ya que la 

investigación abarca también a personas en situación de calle o abandono, sino también a 

aquellas organizaciones o comunidades. Acceder a programas educativos o de capacitación. 

Este derecho, según las investigaciones, no se cumple en su totalidad, esto a raíz de la 

discriminación o inadecuados diagnósticos de la situación poblacional. Participar de forma 

activa en el campo social, laboral, económico, cultural y político del país. Brindar 

consentimiento informado de los aspectos de su vida. Acceso a la justicia. (Congreso de la 

República, 2017). 

De esto se deduce que, por parte del Estado, se realiza un buen diseño de normativas 

y derechos a cumplir en este grupo etario, pero cabe resaltar que la ejecución de actividades 

relacionadas a este conjunto de derechos no es adecuadamente ejecutada, ocasionando que 

no se llegue a cumplir los objetivos. 

Situación de abandono del adulto mayor 

 
El adulto mayor, al llegar a la etapa de la vejez, se expone a muchos cambios sociales, 

psicológicos y de la salud, complicando así su autocuidado. Esto se agrava cuando este 

individuo se encuentra en una situación de abandono. Este término no solamente abarca el 

aspecto económico de la persona, también se considera el aspecto psicológico, familiar y 

social. 

Según Ramos y Meza (2020) mencionan que, una persona en situación de abandono 

enfrenta una vida con falta de acogimiento o apoyo por parte de otra persona o grupo al que 

pertenece, frente a sus necesidades básicas, trayendo como consecuencia que este individuo 

afectado se sienta vulnerable ante los riesgos que puede presentar. Estos riesgos, según 

mencionan los autores, pueden ser de sobrevivencia, emociones, economía, salud, entre otros. 

Ramos y Meza (2020) reconocen que existe una relación entre el abandono y la vejez 

y que dentro de este está representado por: Relaciones entre generaciones, cuidado en la 
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familia en cuanto al papel de los hijos o cuidadores con el adulto mayor, condición de vida, 

relacionado a la condición de vida en la que se encuentran, y políticas públicas en cuanto a la 

vejez (exclusión, filiación dentro de programas sociales, integración) 

Los factores sociales que reflejan el abandono del adulto mayor son diversos, pero los 

más resaltantes son la salud, el tipo de empleo que tuvo antes de llegar a esa edad. En el 

aspecto familiar se encuentran la dependencia o abandono por parte de los hijos, ya sea por 

muerte, o por creación de nueva familia (Meza y Paitan, 2018). 

Causas del abandono hacia el adulto mayor 

Maltrato 

Referente al maltrato, la mayoría de adultos mayores lo padecen, no solamente con la 

familia, también por parte de las políticas públicas y las personas que lo rodean. Esta acción 

no solo se demuestra a través de agresiones físicas, también por agresiones psicológicas y 

aislamiento del individuo vulnerado. 

Según Osorio (2007) se puede distinguir el maltrato infligido al adulto mayor de dos 

formas, entre el maltrato activo y pasivo. 

- El maltrato activo se refiere a la privación que se le da a la persona adulta mayor 

en cuanto a recursos vitales, como la comida, ropa, además de las agresiones físicas como 

golpes. También se encuentra el abuso psicológico, en donde se encuentra los insultos y 

denigraciones hacia el anciano. En cuanto al abuso económico, es cuando privan al anciano 

de su goce de pago del estado, denominado como pensión. 

- El maltrato pasivo, abarca el sentido en el que el adulto mayor es olvidado y 

abandonado, ya sea el abandono físico, en donde no recibe ropa, cuidado médico o buena 

higiene. Y el abandono emocional, como la ansiedad, el miedo y el sentimiento de sentirse 

inútil frente a algunas situaciones. 

Dimensiones que abarcan el abandono: 
 

Dimensión 1. Abandono familiar del adulto mayor 
 

Este tipo de abandono se refiere a cuando la familia ignora la presencia del anciano, o 

no se hace cargo de su cuidado necesario. Según Carrillo y Torrijos (2016) el abandono 
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familiar consiste en no cumplir con los deberes de la asistencia para sustentar o beneficiar al 

adulto mayor, esto generalmente sucede cuando los hijos son jóvenes o crean una nueva 

familia. Ellos optan por dejar al anciano en un centro de asistencia para personas de su edad 

o simplemente abandonados y a su suerte, sin dejar de cuidarlos económicamente, física y 

psicológicamente. 

Dimensión 2. Abandono económico del adulto mayor 

 
“Se refiere a la inadecuada distribución de recursos económicos por parte de los 

familiares o cuidadores del adulto mayor que conlleva al abandono de este individuo”. (Perez 

et al., 2019). Estos recursos económicos dependen del interés de los hijos o familiares que 

tienen hacia él. La mayoría de adultos mayores no tienen un trabajo estable y su actual fuente 

de ingresos se basan en “propinas”, el cual no es un sustento adecuado para sobrevivir. 

Dimensión 3. Abandono del estado hacia el adulto mayor 

 
“Falta de claridad y participación del estado en políticas de atención y prevención, como 

atención, para afrontar situaciones emergentes tanto de abandono, maltrato o extravío de 

adultos mayores”. (Fuentes y Flores, 2016) 

Inclusión social en Personas Adultas Mayores. 

 
Diferentes investigaciones llevan a cabo el apoyo y desempeño de roles de la sociedad 

propia hacia la calidad de vida de los individuos, sobre todo, los adultos mayores. 

De acuerdo a lo investigado por Becerril (2017) comenta que este grupo etario perciben 

dificultades e imposibilidades para conseguir ayuda de redes sociales y familiares. En su 

reciente investigación detecta que la pobreza sigue prevaleciendo como un factor causal que 

conlleva a que este grupo de personas tengan consecuencias negativas en el transcurso de 

su vida. También resalta la poca visualización de la atención de las políticas públicas hacia 

ellos, de la mano con la ausencia de servicios públicos para promover el cuidado de dicha 

población. 

De esto se concluye que no se produce en su totalidad la inclusión social hacia el PAM, 

ocasionando así más situaciones de abandono hacia este grupo poblacional. 

Intervención de Trabajo Social Con Adultos Mayores 
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Trabajo Social 
 

Becerril (2017) señala que según la “Federación internacional de Trabajadores 

Sociales”, la profesión como un oficio que se basa en la práctica y desenvolvimiento 

académico, la cual produce un cambio social y desarrollo, al igual que la adhesión, 

reforzamiento de las personas sin discriminación. 

También expresa que estos profesionales tienen diferentes funciones de intervención, 

entre ellas se considera a (Becerril, 2017) 

- Preventiva: La cual se da de forma precoz influenciada por las causas que 

conllevan a las relaciones humanas y entorno social a generar problemas. Dentro de ello el 

profesional de Trabajo Social debe de realizar actividades como, elaborar trabajos de 

intervención, enfocados a grupo de individuos en situación de riesgo, de los cuales no se 

cumplen sus derechos humanos, en este caso, para reducir el número de adultos mayores 

abandonados. 

- Atención directa: En esta función se le brinda atención a los individuos o grupo 

de estos con el objetivo de poder potenciar sus capacidades y facultades y así ellos mismos 

poder afrontar sus problemas con estrategias de solución adecuada. Estos profesionales se 

encuentran en hospitales, centros de cuidado al adulto mayor, y busca colaborar en el 

mejoramiento de la calidad de vida del anciano. 

- Mediación: En esta función se posibilita la unión de las partes afectadas, por 

ejemplo, El adulto Mayor e instituciones del Estado. 

Por otro lado, Becerril (2017) cita a Ander-Egg (1994) el cual, también señala que el 

trabajador social debe intervenir en base a esas funciones, pero este autor lo cataloga como 

“roles”, de los cuales se añade los de, investigador, educador social, facilitador, informador, 

entre otros. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

2.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación. 

 
El tipo de estudio de esta investigación realizada es básico, en base a lo manifestado 

por Arias (2006) el cual menciona que estas investigaciones se elaboran con el objetivo de 

tener información reciente y a partir de ello, analizar el fenómeno social sin tener en 

consideración un propósito práctico. 

En relación al tema a investigar se afirma que es un informe cualitativo básico porque 

se pretende describir la calidad de vida en cuanto a la situación de abandono de adultos 

mayores sin buscar una solución a plazo corto o brindar una estrategia de solución para 

abordar esta problemática. 

Es de enfoque cualitativo porque la metodología del mismo se relaciona a producir 

información descriptiva otorgada por las manifestaciones de los usuarios a investigar ya sean 

de forma oral o escrita, además de la conducta que se observa (Quecedo y Castaño, 2002, 

pág. 4). Taylor y Bogdán (como se citó en Quecedo y Castaño, 2002) coinciden en definir a la 

investigación cualitativa forma parte de la inducción ya que entiende y desarrolla 

conceptualizaciones a partir de la recolección de datos para así evaluar las diferentes hipótesis 

que se realizan y teorías, también definen que los usuarios con los cuales se realiza la 

investigación no son considerados como “variables” sino como el todo de la investigación. 

Es de nivel descriptivo por el concepto de abarcar la presentación, registro de hechos, 

el análisis y entendimiento sobre la naturaleza del fenómeno a investigar, además de la 

formación y procesos de los mismos (Tamayo y Tamayo, 2004). Para Arias y Siamperi (2006 

– 2014) (como se citó en Gallardo,2017) su objetivo es encontrar las características, perfiles y 

percepciones que tienen los usuarios sobre el fenómeno a tratar y así analizarla para poder 

entender su estructura o comportamiento. 

Por su alcance es descriptivo, porque contiene información detallada sobre el fenómeno 

a tratar. Se describe la variable con precisión (Fernández y Baptista, 2010). 
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El diseño de la investigación es no experimental, porque no se busca efectuar 

manipulación en la variable a investigar. Hernández et al. (2015) menciona que, estas 

investigaciones son reconocidas por analizar las características del fenómeno social a tratar, 

concentrándose en describir las características de los factores de este fenómeno social que 

afecta a la población a investigar. 

2.2. Escenario de estudio. 

 
El escenario de estudio de este informe de investigación se realizó en la Asociación 

Color Esperanza, Voluntad de Ayudar, específicamente en uno de sus proyectos de obra de 

acción denominada “Comedor San Vicente de Paúl”, ubicado en el distrito de Chiclayo. Esta 

asociación fue creada por una comunidad religiosa denominada familia Vicentina, los cuales 

son seguidores de San Vicente de Paúl y sus obras son en base a los principios de este santo. 

Su objetivo es satisfacer las necesidades materiales y espirituales de personas en situación en 

riesgo. 

Dentro de esta asociación existe un pequeño proyecto el cual consiste en brindar 

alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, considerando así a mujeres 

embarazadas, niños, adultos mayores y actualmente migrantes como individuos de enfoque 

de atención. En esta investigación se tomó como usuarios a los adultos mayores categorizados 

por estar en situación de abandono, los cuales recurren a estos servicios para poder 

alimentarse y así cuidar su salud. En esta asociación se donan alimentos por parte de la misma 

institución y por la Congregación de la Misión. 

En el comedor San Vicente de Paúl del distrito de Chiclayo, según la recolección de 

datos desde documentos de la misma organización, se atiende diariamente a 15 adultos 

mayores, pero este número puede ir en crecimiento ya que mensualmente se reorganiza la 

lista y pueden registrarse nuevos ancianos. 

2.3. Caracterización de sujetos. 

 
Los sujetos de investigación que fueron seleccionados en esta investigación son 

caracterizados por ser adultos mayores en situación de abandono, los cuales no cuentan con 

un bienestar psicológico y social, además de estabilidad económica para poder solventar sus 
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necesidades básicas. Esto causado muchas veces por abandono familiar, al ser una persona 

adulta mayor que necesita de cuidado o sufre de alguna enfermedad, o por parte del estado 

peruano en cuanto a exclusión en programas sociales. Las personas adultas mayores son 

caracterizadas por tener una edad mayor a 60 años en adelante, las cuales a causa del pasar 

de los años sufren deterioraciones físicas, psicológicas y sociales. Blouin, Tirado, y Mamani 

(2018) mediante el informe realizado sobre la población de personas de la tercera edad 

confirma que la edad en la que se inicia esta etapa es a los 60 años y que de las cuales en los 

últimos tiempos se ha ido aumentando en gran cantidad. 

Los sujetos a investigar fueron identificados como beneficiarios dentro de la Asociación 

Color Esperanza, Voluntad de Ayudar, sector, comedor San Vicente de Paúl. Este proyecto 

tiene como grupos de enfoque a estas personas de la tercera edad, muchas veces, en situación 

de abandono, siendo individuos con bajos recursos económicos, abandono familiar por parte 

de los hijos de estos, personas solteras y algunos, con trastornos mentales o enfermedades 

degenerativas. En este informe de investigación se contó con la participación de 15 

beneficiarios, según la muestra de participantes voluntarios. Los criterios de inclusión y 

exclusión que se toman en consideración son: 

Criterios de inclusión: 

 
- Adultos mayores de 60 hasta 85 años de edad. 

 
- Adultos mayores con adecuadas facultades cognitivas. 

 

Criterios de exclusión: 
 

- Adultos mayores que presentan enfermedad de demencia senil. 
 

- Adultos mayores con problemas de visión 
 

- Adultos mayores con problemas de audición. 
 

- Adultos mayores que no deseen colaborar con la investigación. 
 

Tabla 1 
 

Relación de edad de los beneficiarios del comedor San Vicente de Paúl. Chiclayo, 2022. 
 
 

SEXO Total 

Femenino Masculino 
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Edad 63- 68 6 2 8 

69 - 73 1 1 2 

74 - 78 2 2 4 

84 - 88 0 1 1 

 

Nota. Datos Obtenidos de recolección de datos documentales aplicada en el 

comedor San Vicente de Paúl. Procesados mediante IBM SPSS Stastistics. 

 
 

A partir de la recolección de datos a través de la técnica de recolección documental, se obtuvo 

que la relación de edad del grupo de sujetos de investigación es de 64 – 84 años, entre hombres 

y mujeres. 

Tabla 2 

 

Relación de sexo entre los beneficiarios del comedor San Vicente de Paúl. Chiclayo, 
 

2022. 
 
 
 
 
 

 Sexo Total 

Válido Femenino 9 

Masculino 6 

Total 15 

 

Nota. Datos Obtenidos de recolección de datos documentales aplicada en el 

comedor San Vicente de Paúl. Procesados mediante IBM SPSS Stastistics. 
 

A partir de la recolección de datos a través de la técnica de recolección documental, se 

concluye que se entrevistaron a 9 adultos mayores de sexo femenino, y 6 adultos mayores de 

sexo masculino, siendo así el sexo que predomina, el femenino. 

Tabla 3 

 

Relación de convivencia de adultos mayores del Comedor San Vicente de Paúl. 
 

Chiclayo que viven con Familiares, Hijos y Viven en solitario, 2022. 
 
 

 
 Sexo 

Porcentaje 
Femenino Masculino Total 

Convivencia Con hijos 4 2 6 40% 
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 Solos 3 4 7 47% 

Con 
familiar 

2 0 2 13% 

Total 9 6 15 100% 

 

 

Nota. Datos Obtenidos de recolección de datos documentales aplicada en el 

comedor San Vicente de Paúl. Procesados mediante IBM SPSS Stastistics. 

 
A partir de la recolección de datos a través de la técnica de recolección documental, 

se obtiene que, el 47% de adultos mayores entrevistados viven solos, el 40% con hijos y solo 

el 13% con algún familiar. De esto se infiere que la mayor parte de adultos mayores del 

comedor San Vicente de Paúl, no viven con ningún familiar. 

 
Tabla 4 

 

Nivel de educación de beneficiarios del comedor San Vicente de Paúl. Chiclayo, 2022. 
 
 

 
 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Educación Primaria 6 40,0 40,0 40,0 

Secundaria completa 5 33,3 33,3 73,3 

Secundaria incompleta 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 
 

Nota. Datos Obtenidos de recolección de datos documentales aplicada en el comedor 

San Vicente de Paúl. Procesados mediante IBM SPSS Stastistics. 

Dentro del aspecto de educación, se obtiene que el 40% de adultos mayores 

entrevistados, solo tienen educación primaria, el 33% tiene secundaria completa, y el 26,7% 

tiene secundaria incompleta. Por ello se infiere que, al no haber tenido una carrera profesional 

o un trabajo estable, actualmente no cuentan con un subsidio como jubilación, o apoyo por 

parte del Estado como Pensión 65, para poder solventar sus gatos. En cambio, generan pocos 

ingresos a través de la venta de dulces o mendicidad en las calles. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
La técnicas e instrumentos en una investigación cualitativa están distribuidas de la 

siguiente manera. Entre las técnicas, más utilizadas por investigadores son la entrevista y la 
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observación, las cuales permiten recolectar datos exactos y puntuales sobre la temática a 

investigar, cuales también son muy útiles en esta investigación ya que nos permite obtener 

datos subjetivos. 

Según Hernández et al. (2014) mencionan que, para la realización de una investigación 

cualitativa se necesita de un grupo de técnicas e instrumentos de los cuales se pueden obtener 

datos exactos, entre ellos se encuentra la observación, entrevista, grupos de enfoque, biografía 

e historia de vida, entre otros. Por otro lado, también se considera la observación participante, 

entrevista grupal, grupo de discusión. (Herrera, s.f). Por último, López y Sandoval, consideran 

que, el análisis de contenido también es una técnica importante en una investigación 

cualitativa. Para esta investigación es de suma importancia utilizar la observación, entrevista, 

grupos focales e historia de vida. 

2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
 

Técnica de entrevista 
 

Para López y Sandoval esta técnica es considerada como una conversación que se da 

desde dos personas a más, en la cual el investigador siempre va a ser participe. Las formas 

de realizar la entrevista son desde una interrogación formal hasta una conversación de estilo 

libre. El propósito es obtener información sobre un problema o dato desconocido y así empezar 

a realizar una intervención. 

Para estos autores, la utilización de esta técnica es flexible y adaptable a cualquier 

situación y dentro de esta técnica existe la entrevista estructurada y no estructurada (entrevista 

a profundidad, entrevista enfocada y entrevista focalizada). Hernández et al. (2014) comentan 

que la entrevista para una investigación cualitativa es más flexible y abierta que para una 

investigación cualitativa y es realizada para conseguir datos a través de preguntas y 

respuestas, respecto a un fenómeno social. 

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
 

Guía de entrevista no estructurada 
 

La guía de entrevista es un instrumento que se utiliza mayormente en una investigación 

cualitativa. Esta guía no es denominada como un “protocolo estructurado”, el investigador va 
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a elaborar este instrumento, de acuerdo se logra desarrollar la intervención. La misma sirve 

como apoyo para realizar un trabajo reflexivo sobre diferentes temas a partir de áreas 

generales de acuerdo al tema a investigar (Taylor y Bogdan, 1984). 

En esta investigación, este instrumento, se aplicará mediante la técnica de entrevista 

no estructurada y así poder recolectar datos exactos sobre la problemática que atraviesan 

estos individuos. Cabe resaltar que el diseño de la misma es de elaboración propia y está 

validada mediante el proceso de juicio de expertos para poder cerciorar la validez y 

confiabilidad de la investigación. 

La validez se refiere al uso de los resultados obtenidos de un instrumento, y la 

confiabilidad se encarga de identificar errores que ocurren en las mediciones del instrumento 

utilizado. (Rodríguez et al., 2021) 

Los puntos de esta guía de entrevista serán divididos en tres dimensiones, el abandono 

del adulto mayor, las causas que conllevan al abandono del adulto mayor terminen en situación 

de abandono y el tipo de abandono en el que se encuentra. Estas dimensiones están detalladas 

en el primer capítulo del proyecto. Los ítems a utilizar están divididos de la siguiente manera: 

De acuerdo a la variable de esta investigación, la cual se denomina como abandono en la 

que se encuentra el adulto mayor chiclayano, se realizaron preguntas relacionados a las 

siguientes dimensiones: 

- Dimensión de Abandono familiar, que pretende medir la inexistente atención 

y cuidado de los familiares a cargo del adulto mayor, contribuyendo el 

aspecto psicológico y emocional de los entrevistados. 

- Dimensión de abandono económico hacia el adulto mayor, que pretende 

medir la inadecuada distribución de recursos económicos por parte de los 

familiares a cargo de cuidar al adulto mayor, conllevando al abandono de 

este grupo vulnerable. 

- Dimensión de abandono por parte del estado con el adulto mayor que 

pretende medir la deficiencia en la claridad y participación del estado en 

políticas de prevención y atención al cuidado del adulto mayor. 
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Además, los indicadores que medirán estas dimensiones son: 
 

- Claridad, que comprende la sintáctica y semánticas adecuadas. 
 

- Coherencia, el cual comprende la relación lógica con la dimensión que se 

está midiendo. 

- Relevancia, el cual es esencial para el desarrollo del instrumento. 
 

2.5. Procedimiento para la recolección de datos. 

 
Selección del tipo de instrumento utilizado 

 
La selección del instrumento utilizado fue en base a la temática a investigar. Se vio 

necesario diseñar una guía de entrevista no estructurada que detalle lo que se desea averiguar 

de acuerdo a la situación de abandono en la que vive el adulto mayor. 

Diseño del instrumento utilizado 

 
El diseño de la guía de entrevista no estructurada fue a detalle, se crearon las preguntas 

abiertas de acuerdo a las dimensiones a investigar, las cuales se denominaron, abandono 

familiar, abandono económico y abandono del estado hacia el adulto mayor. 

Validación de instrumentos 
 

Después del diseño de instrumentos se pasó a obtener la validación de los mismos. Al 

ser una guía de entrevista no estructurada, con respuestas abiertas, las respuestas se basaron 

en las propias manifestaciones de la población entrevistada. Para ello se utilizó el método 

denominado “validación de juicio de expertos”, quienes siendo profesionales con conocimiento 

en trabajos de investigación y el tema a investigar, validaron el instrumento colocando una 

puntuación de 1 a 4, en cada pregunta, basándose en la coherencia, claridad y relevancia del 

tema a investigar. La puntuación 1 consideraba a la pregunta dentro de cada criterio como 

“no cumple con el criterio”, el 2 como, “bajo nivel”, el 3 como “moderado nivel”, y el 4, como 

“alto nivel”. 

Después de obtenida la validación se dispuso a medir la confiabilidad mediante la V de 

Aiken, en donde se obtuvo una puntuación de 1.064, demostrando así que el instrumento es 

óptimo para su aplicación. 

Modo de aplicación del instrumento. 
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El instrumento validado como se especifica en el apartado anterior se aplicó según la 

intervención a realizar al momento de ejecutar este informe de investigación cualitativa, 

aplicando las técnicas consideradas en este proyecto. El lugar en donde se realizó la aplicación 

de estos instrumentos fue en el comedor “San Vicente de Paúl”, ubicado en el distrito de 

Chiclayo”, el cual es el escenario de estudio de la investigación. 

Las personas a quienes se les aplicó estos instrumentos se detectaron a través del 

muestreo por conveniencia y son identificadas como, beneficiarios del “Comedor San Vicente 

de Paúl”. Este grupo fue seleccionado porque tienen un tema en común, el cuál es ser “adultos 

mayores en situación de abandono”, que se encuentran en situación de abandono por la familia 

y lugar en donde residen. 

Entonces los criterios que se utilizaron para seleccionar a los sujetos de investigación 

son: Personas adultas mayores, según lo estipulado por la ley N°30490, quienes considera a 

las personas que tienen más de 60 años (Congreso de la República, 2016), y la “situación de 

abandono” en la que se encuentran. 

Inicio de la aplicación de instrumentos. 

 
Se procesó la aplicación de instrumentos a este grupo de personas después de la 

aprobación del informe de investigación ante el jurado de la universidad y así se tuvo vía libre 

para la continuación y terminación de la investigación. 

Después de tener la aprobación del proyecto de investigación, se reunió con el director 

del establecimiento en donde se realizará la investigación para así explicar de forma detallada 

lo que se quiere lograr, resaltando la importancia de esta investigación para con las personas 

beneficiarias que asisten a aquel lugar. 

Se logró la aprobación con el director, y se pasó a comunicar al grupo seleccionado 

sobre el desarrollo de este proyecto de investigación cualitativa, especificando las mejoras y 

beneficios que traería con ello. 

Para que los sujetos de investigación den datos correctos en el desarrollo de la 

investigación fue necesario que el investigador tuviera un papel importante en su participación 

con ellos. Según Hernández et al. (2014) informan que el papel del investigador tiene que ser 
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de interacción e inclusión con los participantes, mostrando así una actitud genuina y abierta a 

cualquier duda que se tenga. 

También señalan que la postura del mismo debe ser reflexiva sin dejar que las 

creencias sobre algún tema influya en los relatos y datos que otorgan los participantes frente 

a la problemática. Es decir, el investigador no debe de interferir en las respuestas dadas por 

los sujetos de investigación. 

Momento de aplicación de instrumentos 

 
Antes de iniciar con la aplicación de instrumentos, se les entregó a los voluntarios a 

participar, el consentimiento informado, el cual es un documento que detalla la investigación y 

la necesidad de su participación en esta. 

Al momento de realizar la aplicación de instrumentos, se utilizó medios tecnológicos 

como una grabadora y computadora, en donde se adjuntaron datos que no se pudieron recoger 

con los instrumentos aplicados, ya sea por falta de tiempo u otros inconvenientes. 

Distribución de aplicación del instrumento 

 
Se realizó la entrevista con la aplicación del instrumento denominado como guía de 

entrevista, aplicando la técnica de entrevista no estructurada, el cuál será de suma necesidad 

para recolectar datos importantes en esta investigación. Una recomendación para la aplicación 

de este instrumento es que en las primeras sesiones la entrevista sea abierta, como una guía 

de entrevista piloto, y así en el transcurso de las sesiones poder reestructurar la formulación 

de las preguntas (Hernández et al., 2014). 

Recolección de datos 

 
Al momento de recolectar los datos recibidos a través de este instrumento se empleó 

la utilización de redes hermenéuticas, interpretando así los resultados Obtenidos y darle 

sentido a la investigación realizada. 

2.6. Procedimiento de análisis de datos. 

 
En el procedimiento de análisis de datos dentro de una investigación cualitativa se 

presentan resultados o respuestas no estructuradas después de la recolección de datos. En 

este caso el investigador cualitativo tiene una función diferente que un investigador cuantitativo, 
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ya que el primero realiza la recolección y análisis de datos “en paralelo”, es decir, al mismo 

tiempo (Hernández et al., 2014). El software con el que se describen los datos y se interpretan 

en el informe de proyecto de investigación es a través del programa ATLAS. Ti. El cual permite 

describir de forma sistemática y cualitativa el contenido de los datos Obtenidos mediante la 

aplicación de instrumentos (Varguillas, 2006). 

Para este análisis de datos, se tuvo en consideración los propósitos del análisis de 

datos, los cuales están caracterizados de la siguiente manera, (Hernández et al., 2014): 

- Se tuvo que explorar los datos recibidos por los participantes mediante la 

inclusión de documentos al proyecto. 

- Se creó una estructura, organizada en códigos y categorías. 

- Se describió los datos que se otorgan de manera verbal, priorizando el lenguaje 

y expresiones que realiza. 

- Se descubrieron los conceptos, tema que se presenta según los resultados de 

los datos Obtenidos mediante la recolección de datos y así se pudo interpretar y explicarlos. 

- Comprender de manera profunda lo narrado o expresado por el usuario 

participante. 

- Generar una teoría fundamentada en los datos Obtenidos y analizados. 

De acuerdo al proceso de análisis de datos se tomó como primer procedimiento la 

recolección de datos mediante las entrevistas, observaciones, historias de vida y aplicación de 

los diferentes instrumentos diseñados. 

Luego de ello se vio prudente revisar los datos obtenidos en la intervención con los 

sujetos de investigación y así obtener un panorama amplio de lo que se llegó a obtener. 

Después se organizó la información se dio pase a crear los códigos y grupos de códigos 

dentro del análisis de datos que se encontraban en los documentos exportados al proyecto. 

Estos grupos de códigos fueron: 

- Abandono familiar 

- Abandono económico 

- Abandono del estado 
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Al terminar de organizar la información según los criterios formulados se prepararon los 

datos para el análisis, creando redes dentro del proyecto de Atlas. Ti. Se sistematizó las redes 

y se exportaron. 

Por último, se describió y se detalló de forma jerarquizada los datos Obtenidos y se 

presentaron los resultados acordes a la temática de investigación. 

2.7. Criterios éticos. 

 
Según el informe realizado por la Comisión Nacional para la protección de los sujetos 

humanos de investigación biomédica y del comportamiento (1979) manifiesta que para poder 

establecer los criterios éticos se tiene que tener en consideración “el informe Belmont”. En este 

informe se encuentran explicados la utilización de los diferentes criterios para poder realizar 

una adecuada investigación cualitativa. 

Para esta investigación se tomó en consideración algunos criterios éticos como: 
 

Respeto a las personas: Los sujetos de investigación deben de ser respetados en 

todo momento de la intervención ya que son personas autónomas (Comisión Nacional para la 

protección de los sujetos humanos de investigación biomédica y del comportamiento, 1979). 

Además, está estipulado en sus derechos humanos que deben de ser tratados de esa forma. 

Autonomía: Los sujetos al ser unas personas autónomas, tienen una capacidad de 

comentar sobre sus metas personales y desarrollar su vida de acuerdo a lo que enfrentan 

autónomas (Comisión Nacional para la protección de los sujetos humanos de investigación 

biomédica y del comportamiento, 1979). 

- Beneficencia: En una investigación científica, ya sea de tipo cualitativo o 

cuantitativo, es necesario practicar este criterio, ya que se tiene la “obligación” de reconocer 

los beneficios y riesgos de los sujetos a investigar y así poder obtener un mayor conocimiento 

en las ciencias sociales (Comisión Nacional para la protección de los sujetos humanos de 

investigación biomédica y del comportamiento, 1979). 

La aplicación de estos criterios es necesario en una investigación científica. Esto se 

realiza mediante un consentimiento informado, el cual es un documento elaborado con el 
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propósito de llegar a un acuerdo con los sujetos a investigar y así no ocasionar inconvenientes 

en el desarrollo de este. 

Asentimiento informado: En este documento elaborado por el investigador 

se plasmará la información que se quiere obtener en esta investigación, explicando en un 

resumen la importancia de su participación. Otro de los aspectos a resaltar dentro de este 

consentimiento informado es la comprensión del lector, es por ello que el lenguaje en el que 

está escrito dicho consentimiento debe de ser entendible para los sujetos a investigar. Por 

último, se debe de considerar la voluntariedad del sujeto para que participe en la investigación. 

No se debe de obligar al usuario a participar. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Resultados. 

 
 

R1: Situación de abandono del adulto mayor. 

 
Tabla 5 

 

Definición de dimensiones que abordan la situación de abandono del adulto mayor 
 
 

Tema general Grupo de categorías Código Comentario 

Situación de Abandono familiar 25 Consiste en incumplir 

abandono del 
  

con las 

adulto mayor 
  

responsabilidades de la 

   
asistencia para 

   
sustentar o cuidar todo 

   
tipo de aspecto del 

   
adulto mayor. 

 
Abandono económico 14 Es la inadecuada 

   
distribución económica 

   
por parte de los 

   
cuidadores del adulto 

   
mayor. 

 
Abandono del estado 12 Es la falta de 

   
involucramiento del 

   
estado en programas 

   
sociales que involucran 

   
el cuidado de diferentes 

   
aspectos del adulto 

   
mayor. 
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Nota: Datos obtenidos según las dimensiones del abandono del adulto mayor desde la 

recopilación de datos procesada en el programa ATLAS. Ti 

 
 

De acuerdo a la información recolectada a través de la aplicación del instrumento “Guía 

de entrevista para describir la situación de abandono del adulto mayor”, se entiende que el 

adulto mayor es una persona que necesita que satisfagan sus necesidades básicas como la 

alimentación, salud, vestimenta, amor, atención en programas sociales entre otros aspectos, 

pero eso no ocurre actualmente. Los adultos mayores entrevistados forman parte de una ONG 

que cuida a las personas en situación de vulnerabilidad, ellos se caracterizan por ser ancianos 

abandonados, enfermos, en situación de calle o inmigrantes. Estos manifiestan que terminaron 

en abandono a causa de diversos factores, entre ellos, el aspecto familiar, aspecto económico 

y el aspecto del involucramiento del estado hacia la protección de ellos. 

Según Schreiner (2009) manifiesta que, se interpreta situación de abandono a la 

situación en la que vive el individuo a causa de los padres, hijos y familiares. Estas personas 

no cumplen con la función principal de atenderlo, limitando así las condiciones en la que se 

desarrolla y provocando que estén expuesto a situaciones de peligro. Estos individuos que 

necesitan cuidado mayormente son personas con discapacidad, niños o adultos mayores. 

Por ello se concluye que, la situación de abandono del adulto mayor es un tema que se 

incrementa cada año gracias al envejecimiento humano y el cuidado que se le aplique al adulto 

mayor. 

Esta persona llega a una etapa donde no tiene la misma movilidad como cuando era 

un niño o adulto, las enfermedades atacan su organismo con mucha más facilidad, provocando 

que se vuelva una persona dependiente de cuidado. Dentro de esta situación existen diferentes 

factores que involucran el abandono hacia este individuo, entre ellos está el aspecto familiar, 

económico y la participación del estado para la perseverancia de los ancianos. 
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R2: Abandono familiar hacia el adulto mayor 
 

Figura 1 
 

Abandono familiar hacia el adulto mayor 

Nota: El gráfico representa la recolección de datos sobre el abandono familiar hacia el 

adulto mayor. Elaborado en Atlas. Ti 9. 

 
 

De acuerdo a la recolección de datos que se muestra en la figura 1, el abandono 

familiar hacia el adulto mayor es muy común entre los usuarios. Este consiste en incumplir con 

las responsabilidades de los hijos o cuidadores, en la asistencia para sustentar o cuidar todo 

tipo de aspecto de este individuo. 

“Siento que no le importo a mi hijo, mucho menos a mi familia, ellos me tratan de 

enferma o que tengo algo contagioso que los puede matar si se acercan” H.S.64 años. 

“Mis hijos no me llaman, ni vienen a visitarme, me siento solo” P.A. 63 años. 

“No tengo hijos, pero mis hermanos me dejaron solo desde los 17 años. Solo un 

señor para quien trabajé, me dio un espacio para vivir, pero como murió, sus hijos me 

botaron de casa” E.T. 63 años. 
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En base a los datos recolectados, este tipo de abandono también se debe a diferentes 

factores como la irresponsabilidad de vestir, cuidar al adulto mayor enfermo, y brindar 

alimentación, además del maltrato en el hogar, desinterés, y el tipo de relación que tiene este 

individuo con sus hijos e integrantes del grupo familiar. 

. De acuerdo a la entrevista, se obtiene como respuesta, lo siguiente: 

 
“Ellos no se interesan en comprarme un polo o un pantalón, ni siquiera de ropa 

interior. Yo mismo tengo que buscar los medios para comprarme mi ropita” H.S. 64 años. 

“No señorita, mis hijos nunca me han comprado un polo, muchas veces les he pedido 

a mis hijas mujeres, pero siempre dicen que no tienen plata” P.S. 67 años. 

“Mis hijos viven lejos, pero nunca me envían ropa, o me dicen, ¿papá necesitas ropa 

nueva?, le juro que hasta con un calzoncillo me conformo”. P.A. 64 años. 

“No quiero molestar a mis hijos, ellos tienen sus familias y no tienen buena economía, 

 
como les voy a pedir que me regalen algo” E.V. 62 años. 

“Uno de mis hijos si me regala ropa, pero ocasionalmente, cuando es mi cumpleaños, 

o día de la madre” E.V. 65 años. 

“No, nunca me preguntaron por si necesitaba una ropita, yo mismo voy al mercado y 

pido colaboración para comprarme un pantalón si es necesario”. C.U. 67 años. 

 
 

Por otro lado, dentro de la irresponsabilidad de cuidar al adulto mayor enfermo se 

entiende que, sucede cuando el hijo o algún familiar no cumplen con atender la salud del adulto 

mayor. 

“Yo vivo enferma más de 25 años, sufrí aneurisma cerebral y mi cuerpo quedó 

paralizado. Cuando estaba en el hospital mis hermanos no cuidaron de mí. Mi hermana 

mayor me comentó que deseaba que me muera”. H.S. 64 años. 

“Mis hijos saben que tengo prolaxo y que me voy a operar, además de eso tengo una 

enfermedad a los riñones, pero aun así nadie decidió cuidarme, dicen que no es tan grave y 

que puedo cuidarme sola, pero yo necesito para mis medicamentos”- P.S. 67 años. 
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La situación de abandono familiar también tiene como precedente la irresponsabilidad 

de dar alimento al adulto mayor. Según los datos recolectados, este tipo de irresponsabilidad 

es conceptualizado como el no cumplir con la obligación que tiene por ley, el cuidador del 

adulto mayor de brindarle cualquier tipo de alimento. De acuerdo a las entrevistas, se obtuvo 

lo siguiente: 

“Mis hijos no se preocupan en darme de comer. Ellos dicen que todavía tengo la 

capacidad de cocinar para mí ‘sola. Cuando el comedor no atiende, busco de donde 

conseguir dinero para comprar mis alimentos”. H.S. 64 años. 

“Ellos dicen que como asisto al comedor no me dan de comer, pero aquí dan una sola 

 
comida, ¿y la mañana y la noche que?”. P.S. 67 años. 

“Como viven lejos, no se preocupan por si como o no, si ni siquiera me llaman” P.A. 

64 años. 

“Mis hijos tienen su familia y a penas y tienen para comer, ¿para qué pedirles? Mejor 

vengo al comedor y aunque coma una vez al día, no los molesto” E.V. 65 años. 

 
 

Otro de los datos obtenidos en la recolección de datos, es la inexistencia de interés por 

parte de los hijos o familiares del adulto mayor hacia su cuidado. Uno de estos aspectos es 

que los hijos no conviven con él, ya sea porque tienen otras familias o están en el extranjero. 

El tipo de relación entre el adulto mayor y la persona a cargo de cuidarlo está asociado 

a la situación de abandono en la que puede vivir este individuo. En base a la recolección de 

datos, en este tipo de relación existe una débil comunicación, sentimiento de soledad, y la 

existencia de maltrato. De acuerdo a las entrevistas realizadas, se obtiene como respuesta 

que: 

“La relación con mis hijos y familiares no son buena, ellos me insultan y me hablan 

cuando quieren. Mucho más mis hijos varones, cuando yo hablo, ellos me gritan y me 

asustan, por eso no me gusta mucho vivir en mi casa”. P.S.67 años-. 

“Pues la relación con mi hijo creo que es buena, vivimos juntos, pero él no para en 

casa la mayor parte del día. Mi hermana mayor y yo no nos llevamos bien, siempre me grita o 
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insulta, mi mamá es igual que ella, y sus hijas una vez se atrevieron a pegarme, pero yo no 

puedo irme de esa casa porque es de mis padres. H.S. 64 años. 

La débil comunicación sucede cuando no existe un diálogo participativo y armonioso 

entre ambas partes. De acuerdo a las entrevistas, las respuestas de los entrevistados fueron: 

“Cuando intento conversar con mi hermana mayor, ella me evade, me mira feo y ya 

no podemos conversar” H.S. 64 años. 

“No hablo con mis hijos, ellos están muy lejos y no puedo ni ir a visitarlos, desearía 

una llamada de alguno” P.A. 65 años- 

“No puedo conversar con mis hijas que viven cerca, siempre dicen que están 

ocupadas” P.S. 67 años. 

El sentimiento de soledad sucede cuando el adulto mayor vive solo en el hogar o 

presiente el desinterés de sus familiares por cuidarlo. De acuerdo a las entrevistas, las 

respuestas de los entrevistados fueron: 
 

“Si vivo sola, mis hijos desde que se fueron a vivir con sus familiares, no vinieron a 
 

verme como lo prometieron” E.V. 67 años. 

“Como no vivo con mis hijos y no están cerca, muchas veces me siento solo, necesito 

verlos, ver a mis nietos” P.A. 65 años. 

“Me siento sola a pesar que vivo con mi mamá, mi hijo y mis hermanos, ellos no 

quieren hablar muchas veces conmigo” H.S. 64 años. 

 
Por último, también se visualiza dentro de la situación de abandono familiar del adulto 

mayor, el maltrato. Entre las respuestas de los entrevistados, se obtiene que; 

“Cuando estuve enferma en el hospital, mi hermana me golpeaba la mano o el brazo 

para que “reaccione” pero yo tenía aneurisma y parálisis, ¿cómo podía defenderme. Ayer 

también me tiró la licuadora en el brazo, diciendo que yo le había malogrado su máquina” 

H.S. 65 años. 

“Mis hijos son los que me pegan e insultan, ellos al ser varones me alzan la voz 

cuando opino sobre algo. Me golpearon el brazo cuando quise agarrarlo en una pelea con su 
 

pareja” P.S. 67 años. 
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“Mi hijo varón es el que me insulta cuando no traigo el dinero suficiente a la casa, dice 

que no hago nada y que soy una carga, que es mejor que me muera”. I.E. 65 años. 

 
R3: Abandono económico hacia el adulto mayor 

 
Figura 2 

 

Características del abandono económico hacia el adulto mayor 
 

 

 

 
Nota: El gráfico representa la recolección de datos sobre el abandono económico hacia 

el adulto mayor, mostrando así sus causas y características. Elaborado en Atlas. Ti 9 

 

En base a la recolección de datos visualizados en la figura 2, el abandono económico 

hacia el adulto mayor se produce muchas veces por el interés que tienen los hijos o cuidadores 

a retribuir económicamente para la salud y cuidado de esta persona. 

Como se explicó anteriormente el abandono económico tiene diferentes causas, 

algunas familiares y otras de tipo personal. Estas fueron detectadas dentro de la recolección 

de datos. 
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El tipo de trabajo que todos los usuarios tuvieron fueron independientes y sin una 

remuneración fija. De acuerdo a las entrevistas realizadas, las respuestas que se obtuvieron 

fueron: 

“El trabajo que tuve cuando era joven fue de constructor. Me llamaban para hacer una 

obra y yo iba, pero nunca me pagaban bien, solo lo ideal para llevar algo a casa” C.U. 65 

años.                                                                                                                              

“Yo trabajé como pintor, ocasionalmente solicitaban que les pinte una pared, por eso 

actualmente no tengo mucho dinero, nunca busqué un trabajo adecuado para sobrevivir en 

mi vejez” E.G. 67 años. 

“Yo tuve un trabajo en una empresa, pero mi esposa era la que recibía el dinero, 

diciendo que necesitaba para el hogar. El dueño nunca me pagaba lo correcto” P.A. 65 años. 

“Yo desde joven fui ama de casa, o cuidadora de adultos mayores. Las personas me 

pagaban bien, ahora cuando me ven me regalan una propina” E.V. 64 años. 

 

El sustento económico del cual viven actualmente es gracias a las manualidades, venta 

de botellas y “propinas” por parte de personas con las que trabajó cuando era adulto. Se 

evidencia que no existe el interés de los hijos en poder contribuir económicamente con el adulto 

mayor. Este abandono económico según el sustento económico está relacionado al abandono 

familiar, la despreocupación de los hijos o cuidadores afectan a la vestimenta, salud, y 

alimentación del adulto mayor porque muchos de ellos viven solos por los motivos descritos en 

el resultado anterior. De acuerdo a las entrevistas realizadas, las respuestas son: 

“Ahora solo vivo de propinas que me dan las personas con las que trabajé cuando era 
 

joven” E.V. 64 años. 

“Yo vendo botellas. Muchas veces el dinero que recibo es poco, pero es lo único que 

se hacer” H.S. 65 años. 

Por último, la última causa que conlleva a que el adulto mayor termine en situación de 

abandono dentro del aspecto económico, es el manejo de los hijos o cuidadores. Dependiendo 

de la relación entre los hijos o cuidadores con el anciano se e un adecuado o inadecuado 
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manejo del dinero. Algunos adultos mayores respondieron que sus hijos no manejan su dinero 

ya que no poseen dinero alguno, pero otros responden que cuando sus hermanos o familiares 

mandan dinero para él o ella, los hijos o pareja son los que se hacen cargo y nunca llegan en 

“gastar” para su cuidado. Es decir, no contribuyen en comprar prendas de vestir, alimentos, 

medicamentos, terapias, los cuales son necesarios para el anciano. 

 
R4: Abandono del estado hacia el adulto mayor 

 
Figura 3 

 

Abandono por parte del estado hacia el adulto mayor 
 
 

 
 

Nota: El gráfico representa la recolección de datos sobre el abandono del estado 

peruano hacia el adulto mayor, mostrando así sus causas y tipos de servicios que son 

excluidos. Elaborado en Atlas. Ti 9. 

 
 

De acuerdo a la recolección de datos que se visualiza en la figura 3, se obtuvo que el 

abandono del estado es la poca participación del estado hacia la promoción y el cuidado del 

adulto mayor. Uno de los factores que se tuvo por pandemia es el aislamiento social. 

En la recolección de datos también se pudo determinar que este tipo de abandono tiene 

diferentes tipos de características. De acuerdo a las entrevistas realizadas, se obtuvo lo 

siguiente: 
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“Si me siento excluida de los programas sociales que tiene el estado. Ellos no me 

dejan acceder a Pensión 65, no tengo trabajo, mis hijos no me dan dinero o algo para 

cuidarme, y encima ellos no me permiten ingresar”. H.S. 65 años. 

“Si soy excluido de los programas sociales. Cuando estuve enferma no me 

involucraron en ningún programa o servicio, sabiendo que no tengo recursos económicos” 

E.V. 64 años. 

“A mí me excluyeron de un programa social del estado llamado Vaso de Leche. 

Cuando empezó el mes de agosto yo fui a reclamar alimento para mis nietas, pero ellos me 

dijeron que ya no formaba parte de él, nunca me hicieron una evaluación o algo que me diga 

que me podían sacar”. P.S. 67 años. 

La exclusión de programas sociales del estado. La exclusión de programas sociales del 

estado, según la recolección de datos, se da por la desinformación del adulto mayor sobre la 

existencia de esto y la discriminación hacia este grupo etario. 

 
La inaccesibilidad a servicios sociales, que se encuentra dentro de la característica 

anterior, refiere que se da en programas sociales como Pensión 65, CIAM, y la salud. De 

acuerdo a las entrevistas realizadas, las respuestas de los entrevistados fueron las siguientes, 

“A mí nunca me dejaron acceder a Pensión 65. Nunca me evaluaron ni llegaron a mi 

casa”. C.U. 65 años. 

“Yo me hice evaluar para Pensión 65 pero cuando fui a ver mi trámite me dijeron que 

no podía formar parte, pregunté por qué y nunca me lo detallaron” E.T. 65 años. 

“Yo quise formar parte del CIAM, porque quería participar en sus actividades, pero 

cuando fui a registrarme me dijeron que no había atención, así muchas veces más me lo 

dijeron” E.V. 65 años. 

Dentro de esta exclusión, existe el maltrato del personal que se encuentra dentro de la 

atención y orientación para la accesibilidad de servicios social. De acuerdo a la entrevista 

previa, la respuesta fue: 
 

“A mí me excluyeron de un programa social del estado llamado Vaso de Leche. 

Cuando empezó el mes de agosto yo fui a reclamar alimento para mis nietas, pero ellos me 
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dijeron que ya no formaba parte de él, nunca me hicieron una evaluación o algo que me diga 

que me podían saca. La señorita me respondió feo y me gritó cuando quise reclamar”. P.S. 

67 años 
 

Una última causa que se identificó en la recolección de datos, es la inadecuada difusión 

de programas sociales que pueden estar involucrados este grupo etario, provocando así una 

desinformación hacia ellos. 

“Nunca supe que el estado tenía programas para nosotros. Solo sabía del seguro 

 
SIS” C.U. 65 años. 

 
3.2. Discusión de resultados 

 
Esta investigación tuvo como objetivo analizar la situación de abandono del adulto 

mayor en los beneficiarios del comedor San Vicente de Paúl. Por ello, se pretendió describir 

cómo es la experiencia del grupo etario investigado a partir de las dimensión familiar, 

económica y social (por parte del estado) de este fenómeno. Además, se identificaron los 

factores que influyeron para que el adulto mayor termine en este estado. 

D1. Abandono familiar del adulto mayor. 

 
Dentro de la primera dimensión se puede describir que, uno de los factores para que el 

adulto mayor termine en abandono, es la irresponsabilidad de los hijos o cuidadores, en asistir 

o cuidar todo tipo de aspecto en este individuo. Según Cobeñas (2018) está de acuerdo en 

que, el abandono familiar sucede cuando existe un descuido por parte de los familiares con 

el adulto mayor, afectando así a la dinámica familiar, destierro del núcleo familiar y a las 

relaciones entre hijo – adulto mayor, familiar – adulto mayor. Esta situación también se da 

cuando existe en el hogar violencia intrafamiliar, el cual ocasiona maltrato, vulnerando la 

integridad física, psicológica, social y económica. 

Además, Medina y Mendoza (2015) comenta que, los hijos o familiares que abandonan 

al adulto mayor genera que este grupo etario sea visualizado como objeto de “desprovistos 

de utilidad”, los cuales tienen una falta de apoyo social. 

Según los datos obtenidos en esta investigación, más del 95% de adultos mayores 

entrevistados coincidieron en que, los hijos o cuidadores no están pendiente de su salud ni 
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su cuidado. Entre las diversas causas se obtuvo que, fueron abandonos por tener una 

enfermedad crónica, una inestable comunicación familiar, y una inexistente preocupación por 

su bienestar, entre otros. Estos datos obtenidos son respaldados por Jara et al. (2021) según 

su investigación sobre factores familiares relacionados al abandono del individuo de la tercera 

edad. Entre sus resultados se destaca que, el 91% de los entrevistados, tienen una carga 

familiar negativa, un 65%, relaciones familiares negativas y una desintegración familiar en 

80%, contribuyendo así al abandono del adulto mayor en ciertos aspectos. 

Esto se relaciona a otro resultado encontrado en la investigación. Se muestra que la 

irresponsabilidad de vestir al adulto mayor, es una característica del abandono familiar entre 

los entrevistados, debido a que no se cumple con la obligación, que, por ley, se les otorga a 

los cuidadores del anciano para poder vestirlo y asearlo adecuadamente. 

Según las respuestas de los entrevistados, existe irresponsabilidad de vestirlo cuando 

estas personas no compran o le brindan prendas de vestir. Esto es respaldado por la 

investigación de Chávez y Pujay (2022) en donde se menciona que, el rechazo de los 

cuidadores hacia el cuidado del adulto mayor es alto en un 63% y bajo en un 6%, entre los 

entrevistados. 

El cuidado del adulto mayor enfermo, es un aspecto que no es valorado por los 

cuidadores o familiares. Muchos de los entrevistados mencionaron que fueron abandonados 

porque sus familiares no querían solventar gastos en su salud, o no tenían tiempo disponible 

para cuidarlo. Mayormente sucede cuando un adulto mayor tiene una enfermedad crónica. 

Se habla de enfermedad crónica, cuando los procesos patológicos de la enfermedad de la 

persona, no se resuelven espontáneamente, dando como consecuencia una carga social 

dentro del aspecto económico y psicológica de la misma persona o de sus cuidadores 

(Biomédica, 2018). 

Además, Núñez et al. (2019) en su investigación, menciona que, 78.8% de los 

entrevistados son abandonados por tener una enfermedad severa. 

Este resultado, lo respalda Chávez & Pujay (2022) quienes mencionan que, entre los 

entrevistados, la calidad de vida del adulto mayor con enfermedad crónica, es promedio en 
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un 49% gracias a la inadecuada relación que hay con sus cuidadores o familiares para 

atenderlos. 

También es respaldado por la investigación de Fernández y Jove (2021) quienes 

mencionan que, entre los entrevistados en su investigación, el 86% de los entrevistados 

tienen negligencia por parte de los cuidadores, en el acompañamiento al adulto mayor. 

Además, Jijón y Ramón (2018) manifiesta que, este desinterés sucede por las experiencias 

vividas con el adulto mayor, muchas veces se crea una construcción social que una vez los 

hijos adultos forman su familia y se enfocan en el cuidado de esta. 

En base a este aspecto, se entiende que, por parte de los cuidadores del adulto mayor 

enfermo, se crea una carga “mayor” al momento de tomar la responsabilidad por atenderlo, 

ya que muchos de los hijos u otro integrante del grupo familiar no tienen un sustento 

económico adecuado para poder atenderlo, además de que existe la probabilidad de no tener 

interés de asumir esta responsabilidad. Esto lo respalda Ramos (2021) en su investigación 

sobre abandono familiar en el adulto mayor. Entre los entrevistados, un 56% mencionaron 

que sienten desprotegidos físicamente cuando los hijos o familiares no los acompañan al 

médico o los acompañan en su tratamiento. 

Este desinterés está ligado a la irresponsabilidad de brindar algún tipo de alimentación 

al adulto mayor. Esta fue una respuesta en la que la mayoría de entrevistados estuvieron de 

acuerdo. Los familiares o personas a cargo de este individuo, no le brinda una adecuada 

atención en este aspecto, por ello recurren al comedor San Vicente de Paúl, para satisfacer 

aquella necesidad de alimentarse. 

Merino (2020) respalda este resultado porque manifiesta que, después de los sesenta 

años, se necesita llevar un tipo de alimentación más sano, ya que una persona adulta mayor 

muchas veces no tiene una adecuada digestión, masticación o queda limitada de la movilidad 

del cuerpo, generando así, un desequilibrio en el aspecto nutricional. 

En base a lo que comenta el autor, se entiende que la responsabilidad de otorgar una 

alimentación al adulto mayor es de prioridad. Si no se supervisa lo que el anciano ingiere, 

provocará una nueva enfermedad. Si la persona que tiene la obligación de cuidar a este 
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individuo no se responsabiliza de ello, generará un riesgo mayor. Por lo tanto, es que son 

abandonados en este aspecto. 

Entre los resultados se obtuvo que, el abandono familiar al adulto mayor también se 

genera debido a una débil comunicación entre los integrantes del grupo familiar. Dentro de 

las respuestas de los entrevistados, esto es debido a los gritos, discusiones frecuentes y poco 

tiempo en el domicilio por parte de los familiares o personas a cargo de cuidarlos. 

Esto lo respalda Gómez (2021) en su investigación. Este considera que, esto se debe 

a que no existe una seguridad entre una de las partes o caso contrario, ambas. También se 

da, por el mal ambiente que se vive en casa, o porque no existe interés en entablar una 

conversación con una de las partes involucradas. Esto genera, según los entrevistados, un 

sentimiento de soledad, el cual es un factor que influye en el abandono del adulto mayor, 

según los resultados. La gran parte de ellos se sienten de esa forma porque viven solos en 

su domicilio, o aun viviendo en el mismo hogar que sus familiares. Al no recibir una adecuada 

atención por parte de ellos, el sentimiento de soledad se refleja. 

La soledad es un sentimiento presente entre los sujetos de investigación según sus 

respuestas. Esto lo respalda Iglesias (2001) el cual, comenta que, este sentimiento de 

soledad del adulto mayor se debe a diferentes acontecimientos que pasa alrededor de su 

vida, entre ellos está: la jubilación, la capacidad adquisitiva, las desorganizaciones de su vida, 

la pérdida de roles y status en la sociedad y sobre todo problemas de asimilación y 

adaptación. 

En algunos entrevistados se evidenció el maltrato por parte de sus allegados. Entre sus 

respuestas se encontró que alguno de ellos es discriminado o hasta agredido física o 

psicológicamente debido a su condición de salud. Esto se relaciona a lo mencionado 

anteriormente, donde los familiares o cuidadores toman la decisión de maltratarlos y no 

hacerse cargo de su cuidado, que necesita mayor priorización. 

El maltrato es una característica que contribuye en demasía al abandono del adulto 

mayor, muchas veces los propios hijos o familiares sienten el poder de golpear o insultar al 

adulto mayor. Estos golpes e insultos son provocados por la débil tolerancia que tienen los 
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integrantes del grupo familiar con el adulto mayor ya que no comprenden que estos individuos 

tienen una reducida capacidad de entender o de hablar. Esto lo respalda Osorio (2007) el 

cual, considera que, se puede distinguir el maltrato infligido al adulto mayor de dos formas, 

entre el maltrato activo y pasivo. 

En el activo se priva al adulto mayor de la satisfacción de sus necesidades básicas, 

también abarca los insultos y golpes que son para este individuo. Sin embargo, el maltrato 

pasivo es cuando tienen en el olvido o se genera un abandono. De esto se rescata que en 

esta investigación el maltrato que viven los entrevistados está denominado como un maltrato 

pasivo, ya que los mismos se encuentran en abandono gracias a sus familiares o allegados. 

Pero, en algunos, se consideraría, maltrato activo porque, han vivido situaciones en donde 

sus mismos familiares los privan de su libertad o tienen una relación donde los agreden o 

insultan. 

De acuerdo a la teoría en la que se guía esta investigación, Erikson menciona que los 

adultos mayores atraviesan una etapa de integridad vs. desespero. Sin embargo, entre los 

entrevistados se resalta que, tienen una patología llamada “desesperanza”, en donde el 

individuo siente temor de lo que le pueda suceder en adelante al no sentirse adecuadamente 

cuidado y solo. Esto es sucedido debido a la relación que tienen con los integrantes del grupo 

familiar, las malas experiencias vividas en el desarrollo de su vida están ligadas a la familia, el 

trabajo o las relaciones interpersonales. 

Por otro lado, según esta teoría, el adulto mayor entrevistado no tiene un conocimiento 

extendido sobre las experiencias vividas junto a sus familiares, ya que no pasan mucho tiempo 

juntos, o son abandonados por ellos, perjudicando a la personalidad de estos. En esta etapa, 

el adulto mayor no genera una adaptación a diferentes acontecimientos que se le puede 

atravesar. 

D2. Abandono económico del adulto mayor. 

 
En base a la segunda dimensión de la problemática según esta investigación, se 

obtuvieron entre los resultados que, este grupo etario queda dependiendo de los hijos o 
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familiares a causa del tipo de trabajo que tuvo en su juventud, por el manejo del dinero que 

vivió hasta llegar a la vejez, o, a su actual fuente de ingresos o sustento económico. 

Estos resultados son respaldados por la investigación que realizó Núñez et al. (2019) 

también confirma que los ingresos económicos de la familia son del menos de s/. 300 en un 

60% de los entrevistados, además que dejan de cuidar al adulto mayor un 90% por una 

enfermedad crónica que es difícil de solventar. Según Pérez et al. (2019) manifiesta que el 

abandono económico es causado por la inadecuada distribución de recursos económicos por 

parte de los familiares o cuidadores del adulto mayor que conlleva al abandono de este 

individuo”. 

Ramos (2021) menciona que, de acuerdo al tipo de trabajo que tienen los adultos 

mayores entrevistados, estos se dividen en; el 40% se dedica al trabajo del hogar, el 35%, 

tienen trabajo independiente, y el 15% de entrevistados, no tiene ninguna actividad, Se 

observa que, el reparto de que haceres en el hogar sigue siendo desigual entre hombres y 

mujeres. 

Otro resultado detalla que los adultos mayores necesitan de ayuda para realizar 

actividades, pero el 78% de entrevistados aproximadamente, mencionan que, los cuidadores 

o familiares a cargo no los ayudan o no tienen el interés de hacerlo. De acuerdo a la 

dependencia económica, el 38% se encarga de pagar por una alimentación, el 31% de 

entrevistados, gastan en alimentación y salud, mientras que en un 14% y 8% 

respectivamente, lo hacen sus familiares o cuidadores a cargo. 

El trabajo lo realizaban cuando había oportunidad. También cabe alegar que los 

usuarios no cuentan con una educación superior, motivo por el que no pudieron tener un trabajo 

estable. Entre las respuestas se pudo detectar que entre las mujeres existía el trabajo de ama 

de casa, y los varones, tuvieron un trabajo de construcción y pintura. 

Esto lo respalda INEI (2021) mencionando que, el 53% de adultas mayores entrevistas, 

no tienen primaria completa, además, actualmente no asisten a ningún programa de educación 

básica o superior. También menciona que el 31% aprox. No cuenta con alfabetización. Por ello 
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se necesita mejorar aquello con el cumplimiento de la Ley del Adulto Mayor, y así fortalecer 

acciones para la promoción de programas de alfabetización. 

Según la Defensoría del Pueblo (2019) se está de acuerdo en que, diversas mujeres 

tienen por construcción social trabajar como amas de casa y los hombres, en construcción o 

sus derivados. Esto se forma una problemática con los pasos de los años del individuo, ya que 

llega a una edad donde no puede trabajar más y necesita de un sustento económico para 

sobrevivir. Estos tipos de trabajo se denominan “trabajo doméstico no remunerado” y “trabajo 

activo” por parte de los hombres. 

Se considera importante describir que el tipo de trabajo del adulto mayor genera un 

abandono cuando llegan a la etapa de la vejez, ya que no consiguieron en su juventud o 

adultez, un sustento económico estable para poder sobrevivir hasta la vejez. 

Antiguamente, se tenía el pensamiento de que las mujeres tenían que trabajar en las 

cosas del hogar, y los hombres buscar un trabajo cuando cumplían la mayoría de edad. 

El estudio no era importante, ya que en muchas partes del Perú se necesitaba la 

economía activa. A pesar de los años, todavía existe aquel pensamiento. Esto lo respalda INEI 

(2019) en su investigación, el cual menciona que, el empleo actual de muchos adultos mayores 

no es remunerados, entre las mujeres un 12% aprox. y un 4% entre hombres adultos mayores. 

El sustento y fuente de ingresos económicos actual también fueron causas recopiladas 

en la aplicación de instrumentos. Este depende del tipo de trabajo que el adulto mayor haya 

tenido a los largos de los años. Según los datos Obtenidos, al no tener un trabajo bien 

remunerado, dependen actualmente del dinero de sus hijos o familiares, y estos muchas veces 

no se preocupan o interesan en hacerles llegar. 

De acuerdo a lo estipulado por el autor y la recolección general de datos dentro de este 

aspecto, se considera que, cuando se habla de abandono económico hacia el adulto mayor, se 

habla sobre la sobrevivencia de este con la retribución económica que posee. 

Esta distribución económica se debe de realizar para apoyar al adulto mayor, quien 

puede comprar sus medicamentos, comida, prendas de vestir, y así no descuidar su calidad de 

vida. Además, el abandono económico también lo puede generar el adulto mayor, quien, en su 
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juventud y adultez, no tuvo un trabajo estable, entre ellos trabajos independientes como 

construcción, pintura y ama de casa, donde no tuvieron un sueldo bien remunerado, y al llegar 

a esta última etapa, se quedan sin sustento económico adecuado. Dentro de este grupo de 

adultos mayores, la economía gira en torno a propinas, y no una pensión. 

 

D3. Abandono por parte del estado hacia el adulto mayor. 
 

El abandono del estado se refiere a la poca participación del estado hacia la promoción 

y el cuidado del adulto mayor según la respuesta de los entrevistados. 

Esto lo respalda Fernández (2020) el cual menciona que, en su investigación, un 67% 

de entrevistados fueron retirados de programas sociales por la inactividad de la participación 

en estos. INEI (2019) menciona que, 95% de mujeres adultas mayores, y un 78% de adultos 

mayores, no están afiliados a ningún programa social, como el sistema de pensiones. Según 

Fuente y Flores (2016) manifiestan que, el abandono del estado se ocasiona gracias a la falta 

de claridad y participación del estado en políticas de atención y prevención, como atención, 

para afrontar situaciones emergentes tanto de abandono, maltrato o extravío de adultos 

mayores”. 

Otro de los resultados, se basa en el aspecto del estado y el cuidado del adulto mayor. 

Fernández y Jove (2021) realizan una investigación donde evalúan la participación del estado 

en el cuidado del adulto mayor. El 58% de entrevistados mencionan que no son partícipes o 

beneficiarios de algún subsidio del estado. Según Fernández y Jove (2021) el contar con 

seguridad dentro del aspecto económico es de prioridad porque en base a ello, se puede 

disfrutar de un envejecimiento activo, además se logra la satisfacción de necesidades. 

Eso trae consigo la exclusión de estos individuos a programas sociales. La mayor parte 

de los entrevistados mencionaron que se sintieron excluidos cuando los programas sociales 

como pensión 65, Vaso de Leche, entre otros, le limitaron el acceso y le impidieron ser 

beneficiario. Esto lo respalda Carranco y Cevallos (2013) mencionan que, la exclusión de este 

grupo etario en programas sociales impide gozar de los beneficios de este, violando los 

derechos que como adulto mayor y como persona tiene. 
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Otro de los resultados arrojó que esta exclusión de programas sociales, permite una 

inaccesibilidad a servicios sociales. Los adultos mayores entrevistados manifestaron que es 

difícil acceder a Pensión 65, porque a pesar de que se encuentran en desamparo y 

desprotección, los evaluadores de aquel servicio, no consideran que cumpla con los requisitos 

para ingresar al programa, manifestando que no se encuentran en situación de “extrema 

pobreza”. Muchos de ellos viven solo, sin trabajo, sin hogar propio, y necesitan ingresar. 

Otro de los resultados, se basa en el aspecto del estado y el cuidado del adulto mayor. 

El 58% de entrevistados mencionan que no son partícipes o beneficiarios de algún subsidio 

del estado. Según Fernández y Jove (2021) el contar con seguridad dentro del aspecto 

económico es de prioridad porque en base a ello, se puede disfrutar de un envejecimiento 

activo, además se logra la satisfacción de necesidades. Sin embargo, Gertler y Galtani (2016) 

contradicen lo que muestran los resultados en la investigación, ya que este programa está 

diseñado con la finalidad de proteger al adulto mayor que se encuentran en situación de 

pobreza, mejorando así, su bienestar. Dentro de sus resultados comenta que tienen dentro de 

sus usuarios a personas con un mínimo ingreso económico, con desprotección familiar y los 

que no tienen ningún hogar donde vivir. Pero esto se evidencia con las respuestas de esta 

investigación, en donde se demuestra que aún no existe una adecuada intervención para 

admitir a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, dentro de sus programas sociales. 

Por último, también es evidente el maltrato del personal del estado peruano en la 

accesibilidad de beneficios para el adulto mayor. Los adultos mayores entrevistados refieren 

que cuando querían formar parte de un programa social, como es el CIAM, los evaluadores 

comentaron que no había atención para registrarlo en aquel servicio, siendo así remunerables 

veces que fue a solicitar aquel servicio. También existió maltrato por parte del personal cuando 

uno de los adultos mayores formaba parte del programa social Vaso de Leche, uno de los 

encargados de evaluar el registro de los usuarios le comentó que no podía ir más a recibir su 

alimentación ya que se le había borrado de lista. Esto sucedió sin ninguna evaluación o 

entrevista previa. 
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De acuerdo al análisis de datos y apreciación de los autores de acuerdo al abandono 

del estado hacia el adulto mayor, estoy de acuerdo con lo que se plantea. Muchas veces se 

visualiza que el Estado no cumple con todas las reglas para brindarle un servicio al adulto 

mayor, a pesar de que existen políticas, son muchas las limitaciones al momento de acceder 

a los programas sociales. El personal en muchas ocasiones ha maltratado verbalmente al 

adulto mayor, demostrando así discriminación y poca empatía hacia ellos. 

Por último, de acuerdo a los resultados obtenidos, se hace una mención a la teoría de 

las necesidades de Maslow. En la parte inferior, se evidencia que el adulto mayor entrevistado, 

se encuentra en la parte inferior de la pirámide, porque tiene un déficit en la satisfacción de sus 

necesidades, ya que no son adecuadamente cuidados y protegidos por sus familiares o 

cuidadores. Como estas necesidades inferiores no son satisfechas, el adulto mayor no puede 

realizar las necesidades del siguiente nivel. 

Tampoco pueden satisfacer la necesidad que Maslow cataloga como seguridad, porque 

entre las respuestas se pudo deducir que no se sienten seguros, no tienen estabilidad y lograr 

vivir en dependencia. No pueden controlar su vida y no desarrolla capacidades para poder 

prepararse para los años que seguirá viviendo. 

El adulto mayor abandonado no logra satisfacer la necesidad de autorealización por 

ello no potencia su crecimiento. Tampoco logra satisfacer la necesidad de trascendencia, 

porque en su tiempo no pudo establecer relaciones interpersonales con su entorno ya que no 

sienten pertenencia en su hogar o personas cercanas con ellos. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones 
 

De acuerdo a la pregunta de investigación se obtiene que, la situación que viven estos 

adultos mayores se presenta en diferentes dimensiones. Esta situación es una problemática 

que afecta a la calidad de vida de este grupo etario. Muchas consecuencias que se visualizan 

a través de investigaciones, además de los datos recopilados, son: los adultos mayores en 

situación de calle, adultos mayores desprotegidos, enfermos, en situación de pobreza y sin 

acceso a programas sociales por parte del Estado. 

 

Dentro de la ejecución de las entrevistas realizadas a los 15 beneficiarios del comedor 

San Vicente de Paúl se describe que, en la dimensión de abandono familiar, el adulto mayor 

no tiene una buena relación con sus hijos familiares. El poco diálogo, desinterés de conversar 

con el adulto mayor, genera que la relación se desestabilice. Muchos adultos mayores son 

maltratados por sus cuidadores o hijos, los insultos y golpes son un detonante para que el 

adulto mayor se encuentre en peligro. 

 

Además, la irresponsabilidad de los hijos en su cuidado también es un factor que 

conlleva a que el adulto mayor termine en abandono. Los hijos no se interesan o no están 

preocupados en brindarle alimentación, vestimenta y supervisión de la salud, perjudicando la 

calidad de vida del anciano. 

Según la dimensión de abandono económico hacia el adulto mayor se describe que se 

da gracias al tipo de trabajo que tienen o tuvieron cuando eran adultos. Muchos de ellos amas 

de casa, constructores, pintores, soldadores, no tienen un sustento económico estable y su 

fuente de ingresos actual es a base de propinas o dependencia a las retribuciones económicas 

de los hijos. Además de ello, la poca preocupación de sus familiares a retribuir su economía 

en el cuidado del adulto mayor también afecta a su calidad de vida. Esta problemática trae 

como consecuencia un deterioro en su bienestar dentro del aspecto físico y psicológico porque 

presenta riesgos como: enfermedades, depresión, ansiedad y calidad de vida. 
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Por último, de acuerdo a la dimensión del abandono del estado hacia el adulto mayor, 

se identifica que, se debe a que el adulto mayor no puede acceder a sus servicios o se sienten 

excluidos de los programas sociales. Esto muchas veces es ocasionado por la discriminación 

y maltrato del personal. Ellos tienen poca tolerancia a este grupo etario, o incluyen a sus 

programas sociales a personas de su entorno social. 

4.2. Recomendaciones 

 
Es necesario que se realicen más investigaciones que aborden el tema de la situación 

de abandono del adulto mayor, con ello se podrían crear mejores estrategias de solución y así 

contribuir a la mejora de la calidad de vida de este individuo. 

A la ministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se recomienda crear 

más programas sociales que involucren a la familia en el cuidado del adulto mayor, creando 

estrategias para combatir la situación de abandono de este grupo etario. Es de suma 

importancia porque los adultos mayores se encuentran expuestos a diferentes riesgos a causa 

de ellos. Son abandonados, maltratados por su misma familia y por el Estado. 

Al gerente de la municipalidad de Chiclayo, deben de contar con profesionales que 

aborden a profundidad la vivencia del adulto mayor y sepan evaluar los aspectos que 

determinen que el adulto mayor necesita acceder a sus servicios. 

Al presidente de la organización no gubernamental, necesita seguir involucrando a los 

adultos mayores en sus proyectos, contribuyendo así a la protección a estas personas de la 

tercera edad que se encuentran en abandono. Además, es necesario contar con un profesional 

de trabajo social porque como profesional conoce a profundidad las problemáticas sociales 

que atraviesan las personas en situación de vulnerabilidad. 

 
 

A los profesionales de trabajo social, es necesario conocer a fondo este tipo de 

problemática, porque nuestra intervención está orientada a contribuir en la mejora de la calidad 

de vida de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellos, el adulto mayor. 
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Anexo 02: Carta de aceptación de la institución para la recolección de 
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Anexo 03: Instrumentos de recolección de datos. 
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Anexo 04: Validación de instrumento 
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