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Este trabajo va dirigido a identificar los factores psicológicos del estado de ánimo en el 

adulto mayor, mediante un estudio riguroso que va de la mano del enfoque cognitivo 

conductual, sobresaliendo de otros modelos, mismo que efectúa los diversos criterios de 

conducta, pensamiento y aprendizaje que persiste en la calidad de vida del individuo, para 

dicha investigación se consideró el análisis de tres temas: factores psicológicos, estado de 

ánimo y relaciones sociales. La muestra fue compuesta por cuatro adultos mayores de 70 a 

75 años, dos hombres y dos mujeres, pertenecientes a un proyecto del Municipio de Machala, 

llamado “Sonrisa del alma”, este proyecto se destaca por lograr motivarlos y mejorar de 

forma constante la calidad de vida del adulto mayor, dado que sienten que en este lugar 

brinda el apoyo y compromiso para su bienestar. Se encuentra ubicado en el Hospital 

Municipal del Sur en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. En cuanto a la metodología, 

este estudio se basó investigación cualitativa, con diseño fenomenológico-hermenéutico, con 

muestra de tipo no probabilística-homogénea. Dando paso a la recolección de datos,  mismo 

que dieron como comienzo a un primer acercamiento, no podía faltar darle a conocer al 
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participante de la existencia de un consentimiento informado, cuyo  propósito tiende a 

explicar que la información recolectada será netamente utilizada para fines académicos, 

asimismo se hizo uso de una entrevista abierta, para indagar sobre las percepciones que tiene 

cada sujeto ante esta problemática, cabe mencionar la entrevista es realizada de manera 

individual con un conversatorio fluido en base a la guía de entrevista elaborada por  

investigadores, la implementación recursos teóricos y a una investigación exhaustiva, no 

obstante este proyecto introduce las ideas de cada autor  desde aquellos psicólogos que 

fueron pioneros hasta los que ejercen actualmente, como lo fueron en su momento, 

destacando en la teoría de Aaron Beck introduciendo aquellos factores de desesperanza que 

le llevan al sujeto a situaciones de depresión, seguido de Albert Ellis quien hace énfasis en 

que los individuos son responsables de aquellos sentimientos que le perturban ya sean 

conscientes o inconscientes de sus propias creencias, en otras palabras el sujeto es capaz de 

cambiar estos pensamientos para que no tengan consecuencias emocionales o conductuales 

de manera negativa, consecuentemente se mencionara de su teoría del A-B-C. Ahora bien, 

no centraremos toda la atención en aquellos aspectos y percepciones negativas que se ven 

expuestos los sujetos al envejecer, sin embargo, se debe mencionar el sentido de autoeficacia 

de aquellos factores que se desarrollan en calidad de vida del adulto mayor como la 

resiliencia, el optimismo, la motivación extrínseca, el sentido esperanza y de la vida. No se 

puede dejar de lado al entorno familiar del adulto mayor, donde es importante que se requiera 

de la ayuda constante en función de su integridad física y mental, en consecuencia, en que 

se pueda desarrollar patologías debilitantes, incapacitantes o terminales y no se generen 

sentimientos de soledad, así también se debe incluir el desarrollo de programas que 

promuevan la inclusión y la actividad para crear adultos autovalentes y autónomos para 

mejorar las relaciones sociales.  

 

 

    Palabras claves: Factores psicológicos, estado de ánimo, calidad de vida, adulto                   

     mayor.  
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ABSTRACT 

This work is aimed at identifying the psychological factors of mood in the elderly, through 

a rigorous study that goes hand in hand with the cognitive-behavioral approach, standing out 

from other models, same that performs the various criteria of behavior, thinking and learning 

that persists in the quality of life of the individual, for this research was considered the 

analysis of three topics: psychological factors, mood and social relations. The sample was 

composed of four older adults from 70 to 75 years old, two men and two women, belonging 

to a project of the Municipality of Machala, called "Sonrisa del alma", this project stands out 

for motivating them and constantly improving the quality of life of the older adult, since they 

feel that this place provides support and commitment to their welfare. It is located in the 

Hospital Municipal del Sur in the city of Machala, province of El Oro. As for the 

methodology, this study was based on qualitative research, with a phenomenological-

hermeneutic design, with a non-probabilistic-homogeneous sample. The data collection, 

which began with a first approach, could not fail to inform the participant of the existence 

of an informed consent, whose purpose tends to explain that the information collected will 

be used purely for academic purposes, also made use of an open interview, to inquire about 
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the perceptions that each subject has to this problem, it is worth mentioning that the interview 

is conducted individually with a fluid conversation based on the interview guide developed 

by researchers, the implementation of theoretical resources and a thorough investigation, 

However, this project introduces the ideas of each author from those psychologists who were 

pioneers to those who currently practice, as they were at the time, highlighting the theory of 

Aaron Beck introducing those factors of hopelessness that lead the subject to situations of 

depression, followed by Albert Ellis who emphasizes that individuals are responsible for 

those feelings that disturb them whether conscious or unconscious of their own beliefs, in 

other words the subject is able to change these thoughts so they do not have emotional or 

behavioral consequences in a negative way, consequently it will be mentioned of his theory 

of A-B-C. Now, we will not focus all the attention on those aspects and negative perceptions 

that the subjects are exposed to as they age, however, we should mention the sense of self-

efficacy of those factors that develop in the quality of life of the older adult such as resilience, 

optimism, extrinsic motivation, sense of hope and life. The family environment of the older 

adult cannot be left aside, where it is important that constant help is required for their 

physical and mental integrity, so that debilitating, incapacitating or terminal pathologies can 

develop and feelings of loneliness are not generated, as well as the development of programs 

that promote inclusion and activity to create self-sufficient and autonomous adults to 

improve social relations.   

 

   

 Key words: Psychological factors, state of mind, quality of life, older adult.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento es una problemática que se toma como consecuencias en diferentes 

situaciones como la negligencia al abandono, siendo vulnerables al trato inadecuado y al 

sentimiento de soledad, esta problemática al maltrato es una situación que se ha presentado 

por mucho tiempo alrededor del mundo siendo una realidad durante muchos años, por ello, 

se debe tomar acciones para centrarse en el problema, aportando ideas y programas que 

aumenten el bienestar de todos (Londoño y Cubides, 2021).  

 

Al individuo le irá mejor en la vida, si al envejecer deja a un lado su rol laboral y considera 

en buscar nuevas actividades que la sustituyan, por otro lado, la desvinculación, se destaca 

como factor que influyente en el adulto mayor al no aceptar que su tiempo de trabajo ha 

finalizado, este tiende a desear cierto asilamiento social, reduciendo las relaciones sociales, 

su ruptura con ambiente laboral, por ello, se considera en el adulto modifique estas conductas 

y realice actividades de ocio para facilitar el proceso de adaptación y aceptación (Sánchez y 

Reizábal, 2008).   

 

Si bien es cierto, en el momento en el que la persona lega a la etapa del envejecimiento este 

se va considerando como el ciclo vital en el que se aumenta notable las pérdidas en su vida, 

como el carácter psicológico, social o fisiológico, también el decaimiento de la gran mayoría 

de capacidades físicas, como también status social, también la perdida de personas que 

fueron importantes en su vida, todas estas situaciones afectan al estado de ánimo del adulto 

mayor, para disminuir esta problemática se considera a que se realicen actividades 

recreativas, así  se aumentará el equilibrio de lo biológico, lo psicológico y lo emocional, 

eso resultará de gran ayuda para mantenerlos activos, útiles y  sentir que los integran 

socialmente (Calero et al., 2016).  

 

En la actualidad se puede apreciar que existe un interés por el cuidado integral a los adultos 

mayores, por ello, en los geriátricos se trabaja en aspectos que permitan generar mediante el 

enfoque cognitivo conductual garantizar un adecuado manejo de las emociones al momento 

de afrontar su realidad, se necesita que los mismos tomen estos cambios como algo natural 

sí que genere afectaciones permanentes en su estabilidad física y mental.   
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En el capítulo I de la presente investigación, se aborda todo lo relacionado al contenido 

obtenido de recursos teóricos acordes al tema: Factores psicológicos del estado de ánimo del 

adulto mayor, abordando elementos que parten desde los conceptos teóricos implícitos en 

los hechos de interés que se han estudiado actualmente, además se hace referencia a 

conceptos, causas, efectos, tipos y las diversas características relacionadas a los objetivos 

planteados en esta investigación.   

 

Respecto al capítulo II, se explican los fundamentos del enfoque teórico-epistemológico de 

este estudio, partiendo desde los constructos teóricos más influyentes de teoría cognitiva 

conductual, la misma que han abordado todo lo relacionado a la capacidad de afrontamiento 

y su relación con el estrés, y demás elementos negativos propios de la edad avanzada, siendo 

soporte para analizar el fenómeno estudiado.   

 

En el capítulo III, se ubica el diseño metodológico utilizado en este estudio, describiendo las 

técnicas e instrumentos de evaluación psicológica empleadas en los adultos mayores, que se 

utilizaron para poder obtener información precisa y su posterior uso en el análisis y creación 

de categorías.   

 

Para finalizar, en el capítulo. IV, se pone a consideración de los lectores, los resultados de la 

investigación que fueron recopilados a partir de la teoría, la información que se recolectó 

gracias a la entrevista abierta y la interpretación de los investigadores, lo que dio paso al 

desarrollo de conclusiones y recomendaciones pertinentes al estudio dedicado a los adultos 

mayores.    
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio.   

Se conoce como envejecimiento a la etapa biológico que empieza desde el momento en que 

el ser humano nace y pasa por diferentes etapas a lo largo de toda su vida antes de llegar a 

la vejez, las cuales traen consigo cambios biológicos, físicos y psicológicos Forero y Forero 

(2022). La OMS plantea en uno de sus informes que actualmente el envejecimiento 

demográfico es parte de un proyecto en marcha a nivel mundial, ya que su repercusión 

económica y social se podría tratar del cambio más importante de la época (2022).  

La Organización Mundial de la Salud (2022) explica que entre el año 2015 y 2050, el 

porcentaje de las personas mayores a 60 años de edad tendrá un crecimiento notable, se 

estima que alcance hasta un 22%; es decir que, este porcentaje equivaldrá a 200 millones de 

adultos mayores, superando el crecimiento de neonatos y niños en el mundo. Ciertamente, 

cuando el individuo llega al envejecimiento su calidad de vida debe mejorar en torno a sus 

necesidades; sin embargo, es una de las etapas donde generalmente el adulto mayor enfrenta 

un sin número de situaciones que no permite que tenga un estilo de vida digno. Para que el 

adulto mayor supere la dificultad y la adaptación de los diversos cambios y pérdidas que trae 

consigo el envejecimiento, es indispensable contar con el apoyo emocional adecuado y se 

debe entender de forma adecuada las emociones que experimentan en esta etapa de vida.   

Las emociones positivas no benefician sólo a la salud física, sino también a nivel psicológico 

en base a la calidad de vida, se ha demostrado que cuando las personas tienen emociones 

negativas frecuentemente tiene una percepción negativa con respecto a su salud, en cambio 

las personas que tienen una percepción positiva de manera frecuente, perciben lo contrario 

(García, 2017). Por esta razón, la presente investigación tiene como propósito identificar los 

factores psicológicos del estado de ánimo en el adulto mayor.  

Cuando el individuo llega al envejecimiento, su calidad de vida debe mejorar en torno a sus 

necesidades; sin embargo, es una de las etapas donde generalmente el adulto mayor enfrenta 

un sin número de situaciones que no permite que tenga una calidad de vida digna, un claro 

ejemplo es cuando el adulto mayor deja de ser independiente, la familia llega a ser su único 

apoyo; con el pasar el tiempo las familias van cambiando, debido a la modernización social 

y cultural que, en lugar de fortalecer los lazos familiares, causan su ruptura, minimizando la 

adquisición de las necesidades básicas y aumentando el riesgo de abandono. Es por ello por 
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lo que, Forero y Forero (2022) explican que el envejecimiento es un proceso biológico que 

empieza en el momento en que el ser humano nace, y que, a su vez, traen consigo cambios 

biológicos, físicos y psicológicos.  

En unos estudios realizados en la unidad Luz y Esperanza del MIES en la ciudad de 

Guaranda, usaron la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage en 17 adultos mayores, el 

cual obtuvo como resultado que 7 (que equivale al 41,1 % del total de los participantes) de 

los 17 participantes tenían depresión, por esta razón, en esta investigación predominan los 

10 participantes restantes (58.8%) que no tienen depresión (Bonilla, 2022). De igual manera, 

la OMS (2017) afirma que “la depresión unipolar afecta a un 7% de la población de ancianos 

en general y representa un 5,7% de los años vividos con una discapacidad entre las personas 

de 60 años y mayores" (p. 1).    

Los factores psicológicos destacan mucho en la vida del adulto mayor, estos consisten en 

interacciones que se producen entre las personas y su realidad social, familiar o laboral, por 

ello se cree que esto va de la mano de forma directa con su medio ambiente, la satisfacción 

en su realidad o en todos los elementos que conforman su entorno, el cual influye de forma 

directa en su capacidad de afrontar y aceptar hechos que pueden marcar su vida (Chiang et 

al., 2013).  

En cambio, para Guerrero (1996), los factores psicológicos son el resultado de la historia de 

cada individuo en contexto cultural, político y sociocultural, lo cual repercute tanto en la 

prevención de trastornos, como en el proceso y el mantenimiento del nivel óptimo de salud, 

los factores inciden en todas las enfermedades y trastornos, ya sea en su mejora del proceso 

o en su agravamiento y tratamiento, de igual manera, todo estado de salud o enfermedad 

física influirá de manera psicológica.  

Para que el adulto mayor tenga un envejecimiento exitoso, uno de los factores psicológicos 

principales es la esperanza, esta está se define por conceptualizaciones separadas que 

incluyen: habilidad de afrontamiento, esperanza de adaptación y esperanza inadaptada, la 

cual enfrenta hechos de forma no productiva (Bergin y Walsh, 2005). Según la teoría de 

Erikson, sugiere que la esperanza se desarrolla desde la infancia y es proporcionada por los 

cuidadores de edades tempranas en la vida de cada individuo (Erikson et al., 1994).  
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La esperanza puede influir de manera significativa y positiva desde la perspectiva del adulto 

mayor, ayudando a que, a pesar de algunos tipos de deterioros, pueden seguir activos 

participando en sus círculos sociales (Yaghoobzadeh et al., 2018) también logra enfrentar de 

una mejor manera los sentimientos como el dolor, soledad (Danely, 2016) de igual manera 

la integridad psicológica (Banks et al., 2006).  

Así como la esperanza es uno de los factores psicológicos del adulto mayor, la desesperanza 

también lo es, la cual se entiende como tener malas expectativas acerca del futuro, por tanto, 

este es un factor de suma importancia que aumenta el riesgo de tener una mala calidad de 

vida y un envejecimiento negativo, se considera como un predictor de suicidio eficaz y 

efectivo, el autor Beck argumentó que las conceptualizaciones de los pacientes con 

situaciones de desesperanza, están relacionadas con las diversas preocupaciones y formas 

negativas de ver el futuro, la desesperanza ayuda a predecir a los pacientes que están pasando 

por momentos difíciles, incluso es más importante que la depresión como tal (Alamo et al., 

2019).  

Otro factor psicológico del adulto mayor es el optimismo, este es el impulso vital que está 

presente aún en situaciones adversas, un claro ejemplo es cuando a un adulto mayor le 

detectan alguna enfermedad crónica propia de la edad, algún sentimiento de soledad, etc, el 

optimismo lo que hace es ayudar a enfrentar la situación, básicamente es una de las variables 

principales para que, a lo largo de su vida, el adulto mayor pueda tener más emociones y 

experiencias positiva (Ortiz et al., 2021).  

Como último factor tenemos a la motivación extrínseca que está presente en la vida del 

adulto mayor, su lugar de procedencia es provocada por el ambiente o por algún otro sujeto, 

su dependencia es exterior, es decir, que el sujeto busca recibir estímulos ya sea positivos o 

negativos, que ayuden con su motivación y su calidad de vida (Soriano, 2001).  

Es conocida como motivación extrínseca a las acciones que se necesita para poder obtener 

una recompensa externa al individuo. Por ello se puede apreciar que está motivación no 

solamente se encarga de trabajar en la búsqueda de un aumento capacidades, más bien busca 

principalmente establecer situaciones referentes la visión propia de la persona por parte de 

un tercero, esto mediante los diversos halagos o los fortalecimientos psicológicos, los cuales 

son maneras importantes y claves de la motivación extrínseca (García et al., 2022).  
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Por esta razón, es identificada como un tipo de motivación que se encarga de la regulación 

identificada, que va direccionada a la autonomía, por ello al momento de identificar que 

dentro de su desarrollo social el adulto mayor consolida logros o situaciones que se están 

presentado, este está caracterizado por elementos importante en la motivación de los adultos 

mayores, tomando en cuenta que los direcciona a cuestionarse y generar un cambio personal 

a partir de la actividad mental y física (Arias et al., 2021).  

Por otro lado, se destaca mucho el estado de ánimo en el adulto mayor, debido a que es una 

de las situaciones que también preocupa a la sociedad, se ha considerado que es un 

sentimiento primordial que permanece en el tiempo; por ende, si el humor es positivo o 

negativo y se mezclan en una situación o idea, durarán por un lapso, pudiendo favorecer o 

perjudicar al adulto mayor (Olhaberry y Sieversonb, 2022).   

El estado de ánimo puede tener varias alteraciones, debido a que el ser humano cuando pasa 

por la vejez, trae una serie de cambios físicos y cognitivos; por ende, el adulto mayor debe 

tener un cuidado especial, puesto que la familia es su motor principal y tienen la obligación 

de mostrar afecto y tiempo de calidad, para que no se sientan abandonados y desvalorizados, 

debido a que estos son algunos de los factores que alteran de manera directa su estado 

emocional (Michelini y Godoy, 2022).   

Las emociones negativas suelen ser más comunes, refiriéndose a la tristeza, depresión, 

angustia, soledad y ansiedad, ocasionando un agotamiento físico y mental, que conlleva a 

optar por conductas o pensamientos negativos e inclusive a oprimirlo; no obstante, los 

adultos mayores tienen varias formas de lidiar con ello, una de estas maneras es a través del 

silencio, pues deciden no expresarlo, sin embargo, hay quienes sí lo hacen pero, a través del 

llanto, en algunas ocasiones manipulan la situación por falta de atención (Hernández y 

Hernández, 2018).  

Una de esas emociones negativas en el adulto mayor es el sentimiento de soledad es la 

situación objetiva que se desarrolla en el sentir de los adultos mayores que carecen de la 

compañía o apoyo de sus familiares y amistades, aunque de igual manera tienen diversas 

formas subjetivas del ver el mundo cada individuo, lo cual afecta gran parte a la psicología 

del adulto mayor, está sujeto al sentimiento o emoción relacionada con la soledad, aun 

estando acompañado (Hernández et al., 2020).  
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En la mayor parte de los estudios de la vejez, priorizan la perspectiva a la pérdida de 

capacidades y las características biológicas, deja a un lado los aspectos positivos de la etapa 

de la vejez, actualmente hay estudios que evidencian y afirman que los adultos mayores 

tienen la capacidad de mantener niveles altos de bienestar a pesar de la decadencia de sus 

cambios biológicos, psicológicos y sociales y también ser estigmatizados por los diversos 

prejuicios de la sociedad (Izal et al., 2020).    

Por esta razón, al hablar de bienestar psicológico se puede entender desde un concepto 

amplio debido a su naturaleza compleja, incluyendo dimensiones subjetivas, sociales y 

psicológicas, este concepto lo compone la autoaceptación, relación positiva, dominio del 

entorno, autonomía, crecimiento personal, propósito de vida, por esta razón, el esfuerzo del 

bienestar psicológico es para que el ser humano cumpla con su potencial lo que se entrelaza 

con tener un propósito de vida que ayude a darle significado, también cabe mencionar que 

el estado de ánimo positivo de los mayores va sujeto a su estado de salud, las relaciones 

sociales y familiares. (Ruiz y Blanco, 2019).    

Acotando a lo mencionado anteriormente, las emociones positivas favorecen a la salud y al 

bienestar, ayudan al crecimiento personal y a las estrategias de afrontamiento, esto permite 

que el desarrollo de habilidades y al sistema emocional funcional reaccione de una manera 

apropiada ante las diversas situaciones de la vida (Gonzales et al., 2020).  

Mesa et al (2019), plantea que la experiencia vital y los diferentes factores biológicos, 

genéticos y socioculturales logran determinar el proceso de envejecimiento junto a la calidad 

de vida en la vejez; al ser involucrada la participación activa en los diferentes ámbitos como 

cultural, social, político, económico, entre otros, todo esto se asocia con una buena calidad 

de vida, buen funcionamiento cognitivo y bienestar psicológico, también favorece a que los 

adultos mayores logren experimentar sentimientos y actitudes positivas, mejorando los 

mecanismos de autocontrol y autorregulación, junto al afrontamiento de los problemas y su 

capacidad de adaptación en esta etapa significativa  

Es importante mencionar al entorno social o también llamado ambiente social, debido a que 

este tiene un papel muy importante en la vida del adulto mayor, básicamente es el lugar en 

dónde el individuo se logran desarrollar en diferente condiciones culturales, económicas y 

sociales, va de la mano con los diferentes grupos sociales en los que pertenece, en otras 

palabras, el entorno social de una persona es la forma en la que vive y cómo fue educado, 
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también abarca con las personas y con las instituciones que el individuo interactúa de manera 

regular (Hernández et al., 2021).  

Otra dimensión de las relaciones sociales es el entorno familiar, este cumple una importante 

función social, debido a que transmite valores culturales y éticos, sin mencionar que cumple 

un rol e importante en la vida del adulto mayor, favorece al desarrollo psicosocial y bienestar 

psicológico, es decir que: la familia ayuda a tener aportes afectivos y materiales, los cuales 

son necesarios para el bienestar del adulto mayor; más allá de ser una red de apoyo, su 

importancia con el adulto mayor va incrementada a cómo se condiciona con la etapa de vida, 

puesto que incrementa la importancia de la familia, la siempre será su motor y apoyo, aunque 

en esta etapa exista la problemática familiar (Imbert, 2011).  

Siguiendo con lo antes mencionado, en el envejecimiento y la jubilación adaptan una 

peculiar importancia dentro de estas problemáticas, como la presencia a la soledad, el 

desánimo, pérdida de actividad física y los cambios en el rol social, por ello, mediante la 

psicología positiva y la promoción al envejecimiento saludable se debe implementar centros 

que acojan adultos mayores a través de actividades en espacios de participación social 

(Cuello y Grasso, 2021).  

También se menciona la jubilación es vista como la esperanza de vida, para aquellos que han 

dedicado su vida al trabajo formal y reciben este sustento para proveerse como único recurso 

en su vejez, por otro lado, se encuentran aquellos sujetos que no planificaron su jubilación y 

que hoy en día no gozan de los beneficios de una pensión de por vida, estando expuestos a 

recibir beneficios que en su parte les otorgue el gobierno, siempre y cuando se encuentren 

en condición socioeconómica baja, es por eso que, se considera que la jubilación es la entrada 

a la vejez y el comienzo de una etapa en la que el adulto mayor cumple su realización social, 

pero también están los que se sienten tranquilos y realizados, después de años trabajando de 

manera activa  (Rubio et al., 2019).   

1.2 Hechos de interés  

Se puede inferir que el envejecimiento trae consigo múltiples cambios, uno de los principales 

y más preocupantes es la salud; ya que, a partir de los 60 años en adelante las enfermedades 

crónicas son más accesibles y se destaca que un 75,7% de los adultos mayores reportan 

abandono, lo cual infiere con la capacidad funcional y la estructura familiar; esto nos 

permiten delimitar el índice de casos de abandono en el adulto mayor, siendo Ecuador con 
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un 71.10%, Chile con 66,5%, Perú con un 54% y Estados Unidos con un 48,5% (Villarroel 

et al., 2017).    

Por otro lado, un estudio realizado por valoración geriátrica en el adulto mayor en la ciudad 

de Guayaquil, manifiesta que, el 47,4 % de adultos mayores, refirieron presentar dificultades 

para observar la televisión o la realizar una lectura, mientras que el 37,8 % manifestaron 

presentar problemas auditivos, por otro lado, una escala social de Gijón demostró que el 59,2 

% de los ancianos tenían una buena situación social y únicamente un 13% presentaban 

deterioro social severo, es decir que el 53,5 % de los participantes se clasifican como 

independientes y meramente un 4 % presentaron dependencia severa (Álvarez et al., 2020).  

El abandono es un factor que incide a la depresión o ansiedad en el adulto mayor, eso puede 

afectar en su vida cotidiana y su salud física o mental. A una escala global, se ha analizado 

que en Irán que al menos el 90% de los adultos mayores son abandonados (Nazemi et al., 

2013) y en China esta escala está entre el 36% al 37% (He et al., 2016).  

La investigación titulada “Calidad de vida y autoestima en adultos mayores de una 

asociación de jubilados ecuatoriana” menciona que, predominaron las mujeres (53.81 %) 

entre los adultos jubilados, también los que tienen su título universitario (84 %) y 

participantes casados (44 %). De igual manera, va creciendo el rango de edad que va desde 

los 65 a 70 años (48 %) y por último, pero no menos importante, los adultos que no tienen 

discapacidad (69 %). Los resultados obtenidos en la variable calidad de vida, tuvo una 

puntuación total de 112.64, referida a los niveles bajos de autoestima, de igual manera en 

cuanto a la variable de autoestima se obtuvo una puntuación total de 23.71, también referida 

a problemas de depresión (García y Lara, 2022).  

Según Baca et al., (2022), sostiene dentro de su investigación que el impacto psicológico 

producto de la edad avanzada tiene un seguimiento continuo y en los reportes se detalla que 

las personas mayores a los 70 años presentan un 14,1% de depresión, un 13,2% de ansiedad 

y un 7,8% mantienen un cuando constante de ansiedad y depresión, 8 con actitud  

“nerviosa” frente al impacto de la falta de productividad y con dificultad en su control 

emocional.  

Los datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), relacionados con la situación 

actual de los adultos mayores, se puede apreciar que el 7 % padecen del trastorno depresivo 
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elevado y el 3,8 % padecen de ansiedad. De igual manera, establecen que existen algunos en 

aislamiento social o con afectaciones cognitivas presentan un 25% de mayores posibilidades 

que con el tiempo su ansiedad vaya creciendo, se enojen con más facilidad, se estresen más 

de la cuenta y se agiten durante esta etapa (Granda et al., 2021).  

En México, un estudio realizado por Cortés et al. (2022) se reveló desde la percepción del 

envejecimiento positivo, que el 42% de las mujeres creen que vivir un centro gerontológico 

y ser bien tratados por los colaboradores de la salud, lograrán llevar a cabo una vida tranquila 

y sana, debido a que, en estos centros de cuidados especiales para adultos de la tercera edad, 

a más de la atención están las actividades físicas y psicológicas, que permiten controlar los 

estados emocionales y de la salud del adulto mayor.   

Sin embargo, el 58% de los hombres, cree que una actitud positiva junto con ejercicios 

mentales y físicos, sin necesidad de habitar en un centro gerontológico, les ayudará a tener 

autocuidado de tal forma que, su autoestima mejore y su calidad de vida esté de acuerdo a 

lo que necesitan.  Dentro del mismo estudio hay que señalar que, entre los resultados también 

se encontraron que el 62% de los adultos mayores cree que son inservibles para la sociedad, 

estereotipo que durante años ha venido afectando de manera indirecta el desarrollo del adulto 

mayor en la sociedad (Cortés et al., 2022).  

Mientras tanto, en Ecuador, un estudio de caso sobre sobre el envejecimiento activo realizado 

específicamente en Quito, se demostró que la salud es el factor clave para que los adultos de 

tercera edad lleven a cabo una vida tranquila, sin embargo, el ser humano al pasar por una 

etapa de cambios, es propenso a una serie de enfermedades que atacan su estado físico y 

psicológico. Sin embargo, autores como, Quintero (2023) afirman que el adulto mayor al 

estar en participación activa con su entorno estaría mejorando hasta un 60% los riesgos de 

su salud.  

La OMS recalca que el adulto mayor cuando está activo en esta etapa, llega a ser un elemento 

de gran mejoría en los procesos óptimos de salud, participación y seguridad con la finalidad 

de mejorar la vida de la persona al envejecer. Por ende, se considera que para conseguir un 

envejecimiento exitoso se basa en cómo el individuo es capaz de tener funciones adaptativas 

psicológicas y sociales, limitándose de manera psicológica en un 30%, generando bienestar 

y calidad de vida en un sentido de realización personal, enfermedad y discapacidad (2002).  
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1.3 Objetivos de la investigación  

Objetivo General  

Identificar los factores psicológicos del estado de ánimo en el adulto mayor.   

Objetivos específicos  

Determinar la relación de los factores psicológicos con el estado de ánimo del adulto mayor.  

Conocer las relaciones sociales del adulto mayor con su entorno.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia.  

El enfoque cognitivo se refiere principalmente a los aspectos que infieren en la verbalización 

consciente o de fácil acceso a todo lo referente a la conciencia, éstas constituyen la base en 

la que se incluyen elementos no verbales, tales como la imagen y los procesos mentales 

(Bornas y Servera, 1996).  

El modelo conductual destaca la conducta observable de cada persona, de igual manera los 

factores medioambientales conservan o precipitan una determinada conducta, incluso 

cuando hay factores biológicos lo que se logra diferenciar en las conductas entre las personas 

es el aprendizaje, debido a que la influencia del medio ambiente es primordial en la 

adaptación de las conductas de los individuos (Tomás y Almenara, 2008).   

Es visto como la reestructuración que une el conocimiento con la teoría, para cambiar 

aquellos pensamientos desadaptativos ante determinadas conductas, como resultado de 

aquellas condiciones subjetivas, estado emocional y las satisfacciones de vida que van 

desarrollando con el sujeto desde su infancia hasta su vejez (Vázquez et al., 2006).  

La adaptación del modelo de Beck, aportan de forma considerable a mejorar el desarrollo de 

las personas principalmente en edad avanzada, tomando en cuenta que este un gran aporte 

frente a los problemas relacionados con la depresión, por ello es importante reconocer que 

esta constituye un marco teórico que aporta a los profesionales actitudes para poder 

comprender como se genera la depresión y los problemas propios de la edad, en función de 

identificar las razones por las que se generan variaciones al interior de las cogniciones y de 

los comportamientos de las personas frente a su realidad (Chávez et al., 2014).  

Los modelos consolidados de las teorías conductuales-cognitivas, presentan la cualidad de 

trabajar en la combinación de la teoría del aprendizaje con visiones propias del 

procesamiento de información, en su intento desde una perspectiva psicológica trata de 

explicar cómo se desarrollan las conductas durante en relaciona los cuidados en adultos 

mayores. Cuando se en relacionan estos dos postulados teóricos, los cuales son la teoría 

cognitiva y la teoría conductual; tiene como resultado la unión de los factores internos y 

externos de la persona (Batlle, 2020).  
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De igual manera, desde el enfoque de la teoría cognitivo conductual (TCC), se constituye 

por la integración direccionada en vincular el pensamiento y la conducta, tiene como 

característica fundamental el integrar, aquí se explican aquellos principios que promueven 

la integración de sobre los cimientos propios de la integración de los enfoques que 

interactúan entre sí, al interior del campo de la TCC, es importante saber y reconocer que 

existen tres principios esenciales que sirven para trabajar y mejorar la relación e integración, 

como: a) Modelo que abastece el procesamiento de información; b) Las diversas 

aplicaciones de intervención regulando tanto la conducta y la experiencia; y c) El rol 

importante de la personalidad (Fernández, 2017).  

Teoría Cognitivo Conductual (TCC) dentro de la psicología a lo largo de la historia puede 

considerarse como una forma de psicoterapia, esta tiene como propósito principal aportar 

con acciones para poder en resolver problemas que se presentan en las personas en la 

actualidad, emociones y conductas disfuncionales, tomando en consideración el rol que este 

tiene dentro del desarrollo físico y mental del ser humano, de igual manera las alteraciones 

que se dan en el ambiente y el lenguaje en los problemas psicológicos (Mendoza, 2020).  

2.2 Bases teóricas de la investigación   

El área cognitiva del ser humano tiene un conjunto de creencias y conocimientos, los cuales 

también se combinan con sus reacciones y emociones conductuales, cada manera de actuar 

tiene una explicación, pero es necesario detenerse en los pensamientos que se van creando 

en el transcurso de la vida, por esta razón, nuestros sentimientos y actitudes están vinculados; 

es importante reconocer si el comportamiento es normal o perturbado, junto a la expresión 

de las emociones y la manera de pensar, debido a que los pensamientos y creencias afectan 

significativamente a nuestras conductas y emociones, tienden a dejar efectos en nuestros 

pensamientos, esto quiere decir que existe una interrelación constante (Amorós, 1990).   

Según Hernández et al. (2021) la función de las emociones es de poder adaptarnos a nuestro 

entorno, no se consideran ni buenas ni malas, es la información de lo que nos rodea e incluso 

de nosotros mismos, las emociones y el valor de las personas tienden a calificarse como 

positivo o negativo, por esta razón, las emociones se relacionan con el bienestar emocional, 

son lo que impulsa a la conducta, a las relaciones con el entorno y las actitudes; estos son 

mecanismos que ayudan a reaccionar de manera inmediata a los acontecimientos que 

suceden a nuestro alrededor.   
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Para Ortega et al (2020), el envejecimiento psicológico se ve afectado principalmente al 

desarrollar tareas las cuales necesitan un aspecto cognitivo, el cual se encuentra limitado al 

llegar a esta edad, la forma en cómo se entrelaza lo social con lo psicológico y el entorno, 

puede afectar de manera tanto positiva o negativa a la calidad de vida del adulto mayor, 

dando un ambiente con ánimo y con interés o de lo contrario con desánimo, lo que haría que 

se aumente o disminuya totalmente el funcionamiento de procesos mentales.  

Según la teoría de Beck, conforme a la teoría cognitiva conductual, esta corresponde en 

relación al cuidado emocional del adulto mayor, menciona que, estas acciones implican 

cómo organizan o controlan tanto las conductas como las emociones, adaptándose 

situaciones del día a día, mediante lo que se propone dentro de esta teoría se puede consolidar 

una mayor autorregulación emocional, por esta razón, se debe tener en cuenta que los 

participantes de la muestra tienen trastornos depresivos y ansiosos, por la cual la 

autorregulación conductual y emocional es espera en la etapa final del tratamiento (Góngora, 

2020).  

El enfoque cognitivo conductual desarrollado por Beck, se basa en que la mayor parte de las 

emociones y las conductas se constituyen por las respuestas a la cognición propia del ser 

humano, dando como consecuencia, cambios de la forma en cómo el ser humano actúa, 

piensa y siente (Díaz et al., 2016).  

Ellis y Beck llegan a la misma conclusión de que las perturbaciones en la emoción, las 

relaciones y la conducta siguen generalmente a los pensamientos disfuncionales o 

perturbados, para Ellis las personas desde el momento en que nacen tienen una 

predisposición hacia las formas irracionales de construcción de la experiencia, debido a esta 

tendencia, mucha gente se subestima y se culpa por situaciones que son incontrolables, los 

conduce a emociones irracionales como la ansiedad, depresión, culpa y vergüenza; también 

hace una división del comportamiento disfuncional  en secuencia de A-B-C. A que se refiere 

la situación en que el sujeto hace evidente el malestar emocional; B la creencia que se 

provoca por la situación; mientras que C son las consecuencias conductuales y emocionales 

de la creencia (Cullari, 2001).  

De igual manera, Beck sugiere que la mayoría de las creencias irracionales o inexactas se 

toman directamente de los momentos difíciles o decepcionantes en los primeros años de vida 



  

 

21  

  

de la persona; al igual que Ellis, se enfoca en el factor crítico de la psicopatología que es el 

pensamiento injustificado y sin apoyo empírico.  

Beck y Ellis tomaron en cuenta que las dificultades emocionales van de la mano con los 

aspectos cognitivos y las creencias, los autores relatan tres principios básicos, el primero 

trata que la cognición afecta a la emoción y al comportamiento; el segundo consiste en dar 

un seguimiento a la forma de pensar, para poder cambiarla y el tercero trata de que a medida 

que van cambiando las creencias propias del sujeto, se pueden modificar las conductas y 

mejorar las experiencias (Garay y Keegan, 2016).  
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3.PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada.   

Este estudio está basado en un enfoque cualitativo que, según Hernández et al., (2018) 

manifiesta que el método cualitativo tiene como objetivo prioritario estudiar desde la 

subjetividad del individuo, es decir, se centra en poder indagar cómo los sujetos que 

participan en la muestra perciben y experimentan diversas situaciones, experiencias, 

acontecimientos de su entorno a su criterio. Por tal razón, el presente trabajo se basó en un 

enfoque cualitativo, el cual resulta más favorable para esta investigación puesto que se 

conocerá las vivencias de la persona desde su punto de vista.  

Por ende, este enfoque tiene como objetivo prioritario estudiar desde la subjetividad del 

individuo, es decir, se centra en poder indagar cómo los sujetos que participan en la muestra 

perciben y experimentan diversas situaciones, experiencias, acontecimientos de su entorno 

a su criterio, permite plantear preguntas antes, durante y después de la recolección de datos, 

se logra generar las hipótesis durante o después del estudio, tiene una lógica inductiva, esto 

quiere decir que empieza desde lo específico hasta lo general, se toma en cuenta las 

experiencias de los participantes, incluso el enfoque cualitativo emplea métodos de 

recolección de datos, como la observación, registrar el historial de vida, revisar documentos, 

interacciones en grupo y la entrevista abierta (HernándezSampieri y Mendoza, 2018).  

El propósito de la investigación cualitativa es conseguir un entendimiento profundo de los 

diversos significados y definiciones de las situaciones que plantean las personas (Salgado et 

al., 2007). Se orienta al conocimiento de los fenómenos estudiados para llevar a cabo el 

análisis, de esta manera comprende la visión de los adultos mayores dentro de su ambiente 

natural y la conexión con el contexto, por ello el investigador cualitativo debe mantener un 

comportamiento creíble y altamente interpretable guiado por un conjunto de valores (Nizama 

y Nizama, 2020).  

Siguiendo con la idea, la investigación cualitativa se encarga de estudiar y comprender los 

diferentes objetos que desarrollan en la vida social del sujeto a través de los significados, 

con la finalidad de comprender y explicar a través de métodos y técnicas para sustentarlo en 

evidencia (Flores, 2018). Debido a esto, se consideró más factible realizar esta investigación 

desde el enfoque cualitativo, porque resulta ser más favorable para conocer la vivencia 

propia de la persona.  



  

 

23  

  

Por otro lado, se utilizó un diseño fenomenológico- hermenéutico, se conecta a la percepción 

de múltiples experiencias personales vividas, las cuales se construyen resultados 

individuales que cada persona proporciona a su propia experiencia (Batlle, 2007).  

La investigación se realizó a adultos mayores de 70 a 75 años pertenecientes al proyecto  

“Sonrisa del alma”, ubicado en el Hospital Municipal del Sur en la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro, el cual aceptaron participar para la muestra 4 adultos mayores, los 

cuales son 2 mujeres y 2 hombres.  

Por esta razón, por medio del método análisis de caso se realizó una investigación acerca de 

los factores psicológicos del estado de ánimo del adulto mayor, centrándose en personas 

previamente seleccionadas por edades, sin afectaciones neurológicas y físicas. Este estudio 

cualitativo pretende proveer más información acerca de esta temática en la ciudad de 

Machala, debido que desde hace varios años carece de nuevas investigaciones.   

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación  

Una vez explicado la información debida acerca de este estudio, tanto del lugar como la 

población escogida para este análisis de caso, se procederá a explicar las técnicas 

metodológicas que se utilizaron para poder llevar a cabo la recolección de datos.  

Para recolectar la información de los participantes se optó por utilizar la entrevista abierta, 

también conocida como entrevista a profundidad. La entrevista se utiliza para producir la 

máxima libertad e interacción entre el entrevistado y el entrevistador, es un diálogo que se 

debe generar un ambiente de empatía, porque no es sólo una conversación, también es un 

intercambio de vivencias, sensaciones y pensamientos de la persona a la cual se está 

entrevistando (Troncoso y Amaya, 2017).   

La entrevista utilizada en la investigación se plantó a través de 12 preguntas abiertas en las 

cuales se pretende consolidar los conocimientos en relación al criterio de los ancianos sobre 

los factores psicológicos que inciden en su estado de ánimo en función de la temática 

propuesta en función de conocer la manera en que se efectúan los procesos de cuidado dentro 

del geriátrico anteriormente mencionado. Se la realizó cara a cara, con la finalidad de 

interactuar y conocer los criterios de los adultos mayores en relación a la temática propuesta, 

siguiendo una secuencia de preguntas, cortas y puntuales. Mediante la aplicación de la 
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entrevista dirigida, se logró identificar los aspectos que denotan la postura de los mismos y 

los conocimientos relacionados a la problemática de estudio propuesta en la investigación.  

Como función principal para cumplir con la entrevista es saber escuchar, esto precisa un 

trabajo reflexivo el que se debe entrelazar las teorías relativas con los relatos de los 

participantes, distinguiendo por partes lo expresado para poder lograr responder los objetivos 

de investigación. Saber escuchar con detenimiento conlleva a reconocer los aportes 

fundamentales y amplificar la pericia de preguntar y adentrarse a los aspectos necesarios los 

cuales se vuelven significativos.  

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos   

  

Tema: Factores psicológicos  

Categoría y  

Código  

Unidad de análisis  Regla y Memo  

  

  

  

  

- (…) vivo el presente y trato de disfrutar a mi 

esposa hasta que Dios la tenga conmigo, 

así son las etapas de la vida y si se va, en 

unos años la  

Regla: Es la forma en 

cómo la persona se 

motiva a alcanzar sus 

metas y ver de manera  
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Esperanza  

(E)  

  

-  

-  

alcanzaré, eso me tiene tranquilo.  

(…) recuerdo que la muerte es una 

etapa de la vida y que las cosas 

buenas que hice viva, quedarán en 

los corazones de la gente, así que 

vivo mi presente feliz y dejando 

buenos recuerdos.  

(…) ya no soy tan ágil como antes, 

pero entiendo que en esta etapa de 

la vida hay que saber 

sobreponerse, sobre todo por la 

familia.  

positiva la vida.   

Memo: En las respuestas de 

los adultos mayores 

mencionan formas de 

pensar similares acerca del 

día a día y de cómo logran 

mantenerse fuertes a pesar 

del miedo y del destino.    

  

  

  

  

Optimismo  

(O)   

-  

-  

-  

(…) vivo el presente y trato de 

disfrutar a mi esposa hasta que 

Dios la tenga conmigo, así son las 

etapas de la vida y si se va, en unos 

años la alcanzaré, eso me tiene 

tranquilo.  

(…) pero luego recuerdo que la 

muerte es una etapa de la vida y 

que las cosas buenas que hice viva, 

quedarán en los corazones de la 

gente, así que vivo mi presente 

feliz y dejando buenos recuerdos.  

(…) me irrita un poco, pero luego 

recuerdo que uno no siempre será 

joven, ya me están entrando los 

años, pero me veo muy bien, según 

me dicen “jaja”  

Regla: El optimismo es el 

factor que impulsa a la 

persona a ver las cosas de 

manera positiva, a pesar de 

las situaciones adversas.  

Memo: Se logra evidenciar 

esta categoría al momento 

en que los adultos mayores 

se muestran optimistas a 

pesar de las distintas 

situaciones que pasan a 

esta edad, mostrándose 

relajados y alegres.   
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Motivación 

extrínseca  

(M.E)  

-  

-  

-  

(…)  como  tenemos  el  centro  

“Sonrisa del alma” donde vamos, 

bueno ahí estamos activos, aunque 

los fines de semana no abren y la 

verdad nos hace falta jaja, nos 

gusta mucho.  

(…) pero desde que entramos a 

“Sonrisa del alma” los días son 

más alegres, paso con mi esposo, 

pero cada uno tiene su vida social, 

nos llevamos muy bien con la 

gente de ahí, es un ambiente 

cálido, nos gusta mucho.  

(…) buscaron una solución y 

oyeron del proyecto “Sonrisa del 

alma”, ya voy 6 meses aquí y me 

siento mejor.  

Regla: La motivación 

extrínseca es un estímulo 

que el individuo tiene al 

sentir satisfacción con 

algo externo a él.  

Memo: En la categoría 

motivación extrínseca, la 

mayoría de adultos 

mayores muestran tener 

una mejora en su vida 

desde que pertenecen al 

proyecto “sonrisa del 

alma”, lo cual ayudó 

notablemente en su 

calidad de vida.   

  

Tema: Estado de ánimo  

Categoría  Unidad de análisis  Regla y Memo  

Sentimiento de 

soledad  

(S.S.)  

- (…) antes si me sentía solo, junto a mi señora 

veíamos pasar los días lentos  

“jaja”, porque no teníamos nada que hacer.  

- (…) antes no la pasábamos bien, porque 

pasaba sola con mi esposo y nos sentíamos 

inútiles.  

Regla: Es el sentimiento 

que la persona tiene 

cuando carece de 

compañía voluntaria o 

involuntariamente.   

Memo: Los participantes  



  

 

27  

  

 -  

-  

(…) antes me sentía solo por las 

mañanas y las tardes, todos salen a 

trabajar, mis nietos en la escuela y me 

sentía solo “jaja”.  

(…) antes sentía que sería una carga 

para todos si decía que me sentía solo y 

no quiero que me tengan pena.  

mencionaron que antes de 

asistir al grupo de apoyo, 

se sentían solos e inútiles.   

  

Estado de 

ánimo  

positivo  

(E.A.P.)  

-  

-  

-  

-  

(…) me hace sentir bien mi hogar, mis 

hijos, mis nietos son mi alegría 

cuando los veo.  

(…) normalmente paso feliz con mi 

esposo y mis hijos.  

(…) la mayor parte del tiempo estoy 

feliz gracias a Dios mis hijos están 

bien y mis nietos me dan alegría.  

(…) pero a pesar de todo, siempre 

paso feliz y alegre.  

Regla: Es cuando la 

persona aprovecha y se 

alegra de las condiciones 

favorables de su vida.  

Memo: Esta categoría se 

evidenció debido a que los 

adultos mayores muestran 

tener un estado de ánimo 

favorable para su día a día 

y su vida en sí.   

  

  

  

Tema: Relaciones sociales  

Categoría  Unidad de análisis  Regla y Memo  

  

  

- (…) nos gusta mucho ir ahí, tenemos nuestras 

amistades, tenemos buena  
Regla: El entorno social 

conforma el espacio que  
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Entorno social  

(E.S)  

-  

-  

-  

relación con todos.  

(…) pero ahora yendo allá, ella está 

con sus amigas y yo con mis amigos y 

nos distraemos durante el día.  

(…) me siento mejor, aquí tengo 

amigos que me hacen pasar buenos 

ratos, me río bastante, los licenciados 

encargados son muy amables.  

(…) los días son más alegres, paso 

con mi esposo, pero cada uno tiene su 

vida social, nos llevamos muy bien 

con la gente de ahí, es un ambiente 

cálido, nos gusta mucho.  

constituye todo lo que le 

rodea al individuo, 

incluyendo a las personas 

que interactúan con 

regularidad.   

Memo: La categoría 

entorno social surge en las 

respuestas favorables en 

las entrevistas de los 

participantes al mencionar 

que tiene una buena 

relación con sus 

compañeros y toda la gente 

que frecuenta con ellos en 

el centro de apoyo.  

  

Entorno  

familiar  (E.F)  

  

  

-  

-  

-  

(…) mis dos hijos varones viven 

conmigo, junto a mis nietos y nueras, 

tenemos buena relación, me quieren 

bastante y ellos son mi adoración.  

(…)  mi jubilación se las di a mis 

hijos, yo soy sola y no necesito, ellos 

tienen su familia y yo estoy feliz de 

brindarles una ayuda.  

(…) mis nietos me ayudan a recordar 

que soy fuerte, así que eso me da la 

fortaleza para seguir con mi vida  

Regla: El entorno familiar 

básicamente es la red de 

apoyo social más 

importante en la vida del 

adulto mayor.  

Memo: Los participantes 

mencionaron tener una 

buena relación con sus 

familiares, demostrando 

que su entorno social es  
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 -  tranquila.  

(…) mi relación es muy buena, mis 

hijos son mi adoración junto a mi 

marido.  

  

una  fuente  muy 

significativa  para  su 

calidad de vida.  

  

  

  

  

Jubilación   

(J)  

  

  

-  

-  

-  

-  

(…) cuando tuve que cobrar mi 

jubilación sentí que los años ya se me 

venían encima y supe que ya no estaba 

tan joven, pero aun así me esfuerzo 

cada día para mantenerme activo.  

(…) mi jubilación se las di a mis hijos, 

yo soy sola y no necesito, ellos tienen 

su familia y yo estoy feliz de 

brindarles una ayuda, aunque a veces 

pienso en que, si ya llegué a 

jubilarme, es porque ya llegué a mi 

tope.   

(…) aunque a veces recuerdo que 

gracias a Dios tengo el dinero de mi 

jubilación, lo cual me deja dormir 

tranquilo, así no soy carga para nadie.   

(…) también me siento bien porque 

tengo el dinero de mi jubilación, con 

eso vivimos tranquilos y felices.  

  

Regla: La jubilación es un 

acto administrativo que se 

aplica a un trabajador 

activo, el cual se da 

cuando la persona llega a 

una máxima edad.  

Memo: La categoría 

jubilación surge a partir de 

que los participantes 

mencionan continuamente 

cómo se sienten realizados 

como personas y tiene la 

dicha de vivir tranquilos 

después de años de 

esfuerzos.   
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados  

Factores Psicológicos  

Al analizar los factores psicológicos del adulto mayor, surgen tres categorías: Esperanza, 

optimismo y motivación extrínseca. En cuanto a la esperanza, se explica que es la manera 

en cómo el individuo ve de manera positiva la vida, a pesar de las adversidades que se 

presente en el transcurso de esta (Yaghoobzadeh et al., 2018).  

En los casos planteados se puede evidenciar la existencia de esperanza: el caso A; indica: 

“... vivo el presente y trato de disfrutar a mi esposa hasta que Dios la tenga conmigo, así son 

las etapas de la vida y si se va, en unos años la alcanzaré, eso me tiene tranquilo...; de igual 

manera el caso B: “... recuerdo que la muerte es una etapa de la vida y que las cosas buenas 

que hice viva, quedarán en los corazones de la gente, así que vivo mi presente feliz y dejando 

buenos recuerdos...”; y el caso C: “... ya no soy tan ágil como antes, pero entiendo que en 

esta etapa de la vida hay que saber sobreponerse, sobre todo por la familia...”.  

Los adultos mayores reflejan un alto nivel de esperanza, debido a que no se desmoronan a 

pesar de las diversas situaciones que han pasado cada uno de ellos, mostrando tener buen 

dominio de pensamientos acerca del futuro, dejando a un lado el miedo a llegar al final de la 

vejez, es decir, no teniendo miedo a la muerte.   

En la categoría optimismo, se detalla que los adultos mayores logran tener una buena 

perspectiva acerca de la vejez, logrando sobrellevar pensamientos propios de la edad. Por 

esta razón se considera al optimismo como la variable principal para que el adulto mayor 

tenga más emociones positivas, debido a que este es el impulso vital que permanece aún en 

los momentos malos (Ortiz et al., 2021).  

Dentro de las entrevistas realizadas, los participantes indican que: el caso A: “... vivo el 

presente y trato de disfrutar a mi esposa hasta que Dios la tenga conmigo, así son las etapas 

de la vida y si se va, en unos años la alcanzaré, eso me tiene tranquilo...”.  

El caso B, refiere: “... pero luego recuerdo que la muerte es una etapa de la vida y que las 

cosas buenas que hice viva, quedarán en los corazones de la gente, así que vivo mi presente 

feliz y dejando buenos recuerdos...”.  
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De igual manera el caso C: “... pero luego recuerdo que uno no siempre será joven, ya me 

están entrando los años, pero me veo muy bien, según me dicen...”.  

El optimismo es uno de los factores psicológicos positivos que se evidencian en los 

participantes entrevistados, se evidenció que, pese a los miedos que presentan los adultos 

mayores, tienden a analizar las diversas situaciones desde una perspectiva positiva, siendo 

conscientes del destino y de la etapa en la que están atravesando, demostrando que tienen 

una mente clara y optimista.   

La última categoría de los factores psicológicos está la motivación extrínseca, esta se define 

como todo aquello externo al sujeto, básicamente es el estímulo que ayuda al adulto mayor 

a que tenga un envejecimiento positivo y una buena calidad de vida (Soriano, 2001).  

En las entrevistas de los adultos mayores manifiestan: el caso A: “...como tenemos el centro 

“Sonrisa del alma” donde vamos, bueno ahí estamos activos, aunque los fines de semana 

no abren y la verdad nos hace falta jaja, nos gusta mucho…”. De igual manera, el caso B: 

“...pero desde que entramos a “Sonrisa del alma” los días son más alegres, paso con mi 

esposo, pero cada uno tiene su vida social, nos llevamos muy bien con la gente de ahí, es un 

ambiente cálido, nos gusta mucho...”. Y, por último, el caso C: “...buscaron una solución y 

oyeron del proyecto “Sonrisa del alma”, ya voy 6 meses aquí y me siento mejor...”.  

La manera en cómo los adultos mayores valorar incondicionalmente el proyecto “Sonrisa 

del alma” es el claro ejemplo de cómo se destaca la motivación extrínseca, ellos narran que 

desde que empezaron a ir a este grupo de apoyo, su vida empezó a tener cambios positivos, 

los cuales incluso hacen que prefieran estar ahí antes que, en sus casas, no por no tener una 

buena calidad de vida, sino por la motivación que este les da día a día.   

Estado de ánimo  

Al determinar el estado de ánimo de los adultos mayores, surgieron dos categorías: El 

sentimiento de soledad y el estado de ánimo positivo. Respecto al sentimiento de soledad, es 

una situación subjetiva que los adultos mayores desarrollan al carecer de compañía o apoyo 

familiar y de la sociedad, es la percepción de sentirse en soledad, incluso estando 

acompañado y afecta a la psicológica del adulto mayor (Hernández et al., 2020).  
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Durante las entrevistas, el adulto mayor del caso A, comenta: “...antes si me sentía solo, 

junto a mi señora veíamos pasar los días lentos “jaja”, porque no teníamos nada que hacer...”.   

El adulto mayor del caso B, expresa: “...antes no la pasábamos bien, porque pasaba sola con 

mi esposo y nos sentíamos inútiles...”. También el participante del caso C, relata: “...antes 

me sentía solo por las mañanas y las tardes, todos salen a trabajar, mis nietos en la escuela y 

me sentía solo...”.    

 Por último, el caso D, menciona: “...antes sentía que sería una carga para todos si decía que 

me sentía solo y no quiero que me tengan pena...”.  

Como manifiestan los participantes, el sentimiento de soledad era algo que existía antes en 

sus estados de ánimo, debido a la falta de compañía que existía en sus hogares, aunque todos 

cuentan con apoyo familiar la mayor parte del tiempo, aún persistía este sentimiento y lo 

cual afirma que esto es propio de la edad.   

Otra categoría dentro del estado de ánimo está el estado de ánimo positivo, el cual ayuda al 

bienestar y a la salud del adulto mayor, favorece al crecimiento personal y a cómo logra crear 

estrategias de afrontamiento, ayuda al desarrollo de habilidades y que tenga un sistema 

emocional que actúe de forma adecuada antes las distintas situaciones de vida del adulto 

mayor (Gonzales et al., 2019).  

El estado de ánimo de los adultos mayores varió desde que entraron al grupo de apoyo 

“Sonrisa del alma”, este proyecto les ayudó a superar ese sentimiento de soledad que tenían, 

debido a la falta de compañía y entretenimiento en su hogar, actualmente los adultos mayores 

cuentan con un buen estado de ánimo, se sienten seguros, conformes y a gustos con este 

cambio en sus vidas.  Si el adulto mayor tiene un estado de ánimo positivo, va a tener una 

mejor calidad de vida y un bienestar psicológico.   

 

Relaciones sociales  

Las categorías que surgieron dentro de las relaciones sociales son tres: Entorno social, 

entorno familiar y jubilación. Partiendo de la categoría entorno social, se explica que es el 

lugar en dónde el adulto mayor logra desarrollar diversos tipos de relaciones culturales, 

económicas y sobre todo sociales y se forma dependiendo la condición de vida de cada 

individuo (Hernández et al., 2021).  
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El caso A, explica: “...nos gusta mucho ir ahí, tenemos nuestras amistades, tenemos buena 

relación con todos...”. De la misma manera se expresa el caso B: “...pero ahora yendo allá, 

ella está con sus amigas y yo con mis amigos y nos distraemos durante el día...”.  

El participante del caso C, señala: “...me siento mejor, aquí tengo amigos que me hacen 

pasar buenos ratos, me río bastante, los licenciados encargados son muy amables...”. Y 

finalmente el caso D, refiere: “...los días son más alegres, paso con mi esposo, pero cada uno 

tiene su vida social, nos llevamos muy bien con la gente de ahí, es un ambiente cálido, nos 

gusta mucho...”.  

Los adultos mayores tienen buena relación con las personas que son parte del proyecto  

“Sonrisa del alma”, hacen amistades con facilidad, se llevan con los encargados y, sobre 

todo, se sienten en confianza, eso ayudó mucho a que actualmente tengan una buena calidad 

de vida y un entorno social armonioso.   

La segunda categoría es el entorno familiar, para el adulto mayor es su principal apoyo, 

donde se siente comprendido, valorado y protegido, si existen buenos vínculos familiares, el 

entorno familiar será un factor primordial para que el adulto mayor lleve una vejez positiva 

(Imbert, 2011).  

El caso A, menciona: “... mis dos hijos varones viven conmigo, junto a mis nietos y nueras, 

tenemos buena relación, me quieren bastante y ellos son mi adoración...”. En lo que respecta 

al caso B: “...mi jubilación se las di a mis hijos, yo soy sola y no necesito, ellos tienen su 

familia y yo estoy feliz de brindarles una ayuda...”.  

El caso C, expresa: “...mis nietos me ayudan a recordar que soy fuerte, así que eso me da la 

fortaleza para seguir con mi vida tranquila…”. Y finalmente con respecto al caso D, refiere: 

“...mi relación es muy buena, mis hijos son mi adoración junto a mi marido...”.  

Finalmente, la última categoría del estado de ánimo es la jubilación, esta se considera 

básicamente como el momento en que el trabajador activo cumple con una realización social, 

esto puede causar un deterioro psicológico y social para algunos adultos mayores, sin 

embargo, también hay los que se sienten bien y realizados, consideran esta etapa como un 

descanso después de años trabajando de manera activa (Rubio et al., 2019).  
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El participante del caso A, señala: “... cuando tuve que cobrar mi jubilación sentí que los 

años ya se me venían encima y supe que ya no estaba tan joven, pero aun así me esfuerzo 

cada día para mantenerme activo...”. El caso B, menciona: “...mi jubilación se las di a mis 

hijos, yo soy sola y no necesito, ellos tienen su familia y yo estoy feliz de brindarles una 

ayuda, aunque a veces pienso en que, si ya llegué a jubilarme, es porque ya llegué a mi 

tope...”.  

Así mismo, el caso C, señala: “...aunque a veces recuerdo que gracias a Dios tengo el dinero 

de mi jubilación, lo cual me deja dormir tranquilo, así no soy carga para nadie...”. Y 

finalmente, el participante del caso D, refiere: “...también me siento bien porque tengo el 

dinero de mi jubilación, con eso vivimos tranquilos y felices…”.  

La jubilación trae consigo afectaciones en el estado psicológico y social del adulto mayor, 

pero en esta investigación los participantes piensan de manera positiva acerca del tema, son 

conscientes de esta etapa y tratan de mantenerse activos, ayudar a sus familias y sentirse 

tranquilos de saber que no tienen preocupaciones por dinero y podrán descansar después de 

años de trabajo.  
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CONCLUSIONES 

• En relación a la incidencia den los factores psicológicos del estado de ánimo en el adulto 

mayor, se puede apreciar que estos van de la mano con las acciones que repercuten de forma 

constante el desarrollo afectivo de los adultos mayores, tomando en cuenta que dentro del 

programa empleado se observa que en muchos casos los ancianos interactúan de manera 

correcta entre sí, de tal manera que se generan condiciones  en las cuales se observa como 

caracteriza una necesidad por relacionarse con sus semejantes, dentro del campo emocional, 

este otorga beneficios de un índole muy variado, en el cual se manifiesta la complejidad que 

involucran los distintos niveles de la singularidad humana en su etapa de vejez.  

• El estado de ánimo dentro del desarrollo de los adultos mayores, es considerada como 

dificultad, la cual afecta de forma directa al estado emocional, tomando en cuenta la 

necesidad que presenta los mismos, se puede apreciar que estos van de la mano con aspectos 

como son la  esperanza, optimismo y motivación extrínseca, por ello estas personas tienden 

a desarrollar un sentido de autoeficiencia en el desarrollo de actividades en función de sus 

habilidades, asimismo, su sentido de coherencia en conjunto con la esperanza las cuales son 

determinantes para su adaptabilidad, manejabilidad y percepción positiva de la etapa en la 

que se encuentran..  

• Se puede apreciar que, mediante el enfoque cognitivo conductual, se puede consolidar un 

diagnóstico con la finalidad de efectuar acciones que permitan mejorar todo lo relacionado 

con el entorno social que interactúa el adulto mayor, tomando en cuenta que en muchos casos 

estos sienten un desinterés por involucrase con sus semejantes o compartir experiencias, las 

cuales son necesarias para desarrollar un sentido de pertenencia frente a su nuevo entorno.  
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RECOMENDACIONES 

• Se sugiere que en el Municipio de Machala promuevan jornadas de salud mental para los 

adultos mayores de forma constante, realzando las afectaciones causadas por la edad en su 

estado de ánimo, además de identificar los factores psicológicos con la finalidad de 

consolidar un control de su estado emocional.  

  

• Es importante que, dentro del gobierno nacional, a través de las instituciones de ayuda a los 

adultos mayores capacite y oriente a los familiares en el uso de nuevas actividades para 

mejorar los aspectos psicológicos frente a la necesidad de los adultos mayores, de consolidar 

un estado de ánimo acorde a sus necesidades.  

  

• Es importante que dentro de la comunidad o lugares en los cuales habiten los adultos 

mayores se trabaja en acciones que les permitan interactuar de forma constante con su 

entorno social, de tal manera que permitente estas relaciones se puedan efectuar mejoras 

dentro de sus capacidades físicas y mentales.  
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Consentimiento Informado.  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez   

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES   

PSICOLOGÍA CLÍNICA  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

   

Yo                                               con I.D                                              He declarado que mi 

participación en el estudio sobre “Factores psicológicos del estado de ánimo en el adulto 

mayor”, consistirá en responder una entrevista que pretende aportar al conocimiento, 

comprendiendo que mi participación es una valiosa contribución.  Acepto la solicitud de que 

la entrevista sea grabada en formato de audio para su posterior transcripción y análisis, a los 

cuales podrá tener acceso parte del equipo docente de la carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Técnica de Machala, que guía la investigación. Toda la información expuesta 

en este espacio será manejada con absoluta confidencialidad y de forma anónima, ya que los 

datos recolectados serán usados específicamente para fines académicos y se manifiesta que 

la entrevista será grabada.  Los Investigadores Responsables del estudio, Milena Estefanía 

Torres Mite y Angie Lisseth Matamoros Nuñez, se han comprometido a responder cualquier 

pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán 

a cabo, riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación.   

Asimismo, el entrevistador me ha dado seguridad de que no se me identificará en ninguna 

oportunidad en el estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados 

en forma confidencial. Por lo tanto, como participante, aceptó la invitación en forma libre y 

voluntaria, y declaro estar informado de que los resultados de esta investigación tendrán 

como producto un informe, para ser presentado como parte de la Memoria de Título del 

investigador.   

He leído esta hoja de consentimiento y acepto participar en este estudio según las 

condiciones establecidas.   

   

Machala, ____   de                       del 2022.  
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___________________   

FIRMA  

  

Anexo B  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez   

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES   

PSICOLOGÍA CLÍNICA   

  

Guía De Entrevista.   

Contenido   Saludo y agradecimiento   Informar el proceso de la entrevista 

   

Buenas tardes somos estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica de la Universidad 

Técnica de Machala, mi nombre es Angie y el de mi compañera es Milena, estamos llevando 

a cabo un estudio acerca del estado de ánimo del adulto mayor.   

La finalidad de este conversatorio es que puedas expresar libremente tus opiniones, 

pensamientos y experiencias y qué herramientas utilizas para enfrentar estas situaciones. Es 

muy importante que se sienta cómodo al hablar con nosotras, de la forma más sincera 

posible. Cabe aclarar que toda la información expuesta en este espacio será manejada con 

absoluta confidencialidad y de forma anónima, ya que los datos recolectados serán usados 

específicamente para fines académicos, le agradecemos por el tiempo y predisposición que 

está brindando en este momento.   

¿Cree que habría algún inconveniente de que la entrevista sea grabada?   

   

Preguntas introductorias   

¿Para usted qué es el estado de ánimo?   

Regularmente ¿cómo está su estado de ánimo?   

   

Preguntas de fondo   

¿Considera que ese estado de ánimo es estable a lo largo del día o tiene variaciones?   
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¿Qué es lo que le hace cambiar el estado de ánimo?   

Relata el último cambio de ánimo que tuvo   

¿Cómo es la relación afectiva entre los integrantes de este hogar?   

¿Cómo es la relación afectiva con su familia?   

¿Tiene alguna relación cercana con algún miembro de su familia?   

¿Qué actividades presentan dificultad para hacer actualmente?   

¿Qué sentimientos genera en usted estas dificultades?    

¿Cómo superar estos sentimientos?    

¿Y cómo resuelve estas dificultades?   

  

Preguntas de conclusión   

¿De qué forma ha limitado su calidad de vida ser adulto mayor?   


