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RESUMEN

El presente capítulo contiene el resultado de un estudio de productividad científica de 
ciencias sociales sobre al maltrato a las personas mayores en el Cono Sur de América 
Latina, España y organismos internacionales en el periodo 2003 - 2012. La metodolo-
gía es cuantitativa de carácter exploratorio y descriptivo y como resultado se obtu-
vieron 163 publicaciones. Además, se propone una perspectiva teórica para entender 
el rol del conocimiento especializado en el abuso hacia las personas mayores desde la 
teoría de sistemas sociales. Los resultados abordan una caracterización de la produc-
tividad científica en el período que permite situar el tema del maltrato al interior de 
las ciencias sociales. Finalmente se exponen conclusiones y recomendaciones.

Palabras claves: Productividad científica, Cono Sur, España, organismos internaciona-
les, maltrato, personas mayores, violencia, abuso, vejez, sociología de la ciencia, teoría 
de sistemas sociales.

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se expone el resultado del estudio de productividad científi-
ca respecto al maltrato a las personas mayores en el Cono Sur (Argentina, Uruguay y 
Chile), España y Organismos Internacionales entre 2003 y 2012. Este período se es-
tableció considerando que en 2003 se desarrolló la Primera Conferencia Regional In-
tergubernamental sobre Envejecimiento en la ciudad de Santiago de Chile, y en 2012 
se realizó el seguimiento de los acuerdos internacionales en Costa Rica. La elección 
de los ámbitos de búsqueda se basó en dos criterios. En primer lugar, para los países 
del Cono Sur existe un patrón común de envejecimiento acelerado (Engler & Peláez, 
2002). Si bien éste es un rasgo propio de la región latinoamericana (Vidal, et al., 2008) 
se acentúa en estos países (Alanis, 2009). En segundo lugar, España y los organismos 
internacionales se incorporan como referentes de políticas públicas dado su grado de 
especialización sobre este tema.

La productividad científica se refiere a la parte más visible, por tanto cuantificable y 
medible, de las ciencias sociales en los países en estudio a diferencia de lo que ocurre 
con la llamada literatura gris, que proviene de una producción más densa e incluso 
opaca al análisis y que se basa en documentos de trabajo, informes no publicados, 
consultorías y asesorías de profesionales de estas disciplinas. Es por ello que este es-
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tudio se centra en publicaciones de rigor científico, avaladas por criterios que serán 
expuestos más adelante. 

El concepto de productividad científica contempla especialmente los elementos pu-
blicados y accesibles de investigaciones empíricas o teóricas. Según Piedra y Martí-
nez, corresponde a la cantidad de publicaciones que produce un autor o autora, una 
institución o un país determinado y que permite caracterizar la “forma a través de la 
cual se expresa el conocimiento resultante del trabajo intelectual mediante inves-
tigación científica en una determinada área del saber, perteneciente o no al ámbito 
académico, publicado o inédito; que contribuye al desarrollo de la ciencia como acti-
vidad social” (2007: 34). 

Ahora bien, más allá de la posibilidad de medición, este estudio permite también dar 
cuenta de la forma en que se aborda la problemática del maltrato a las personas ma-
yores, la menor o mayor claridad con que se nombran sus aristas y la forma de la pro-
ducción, esto es quiénes y cómo producen conocimiento, cuál es el rol y la relación que 
los organismos públicos y privados mantienen con la generación de saber respecto a la 
temática, entre otros puntos. Se busca entonces, no sólo presentar los resultados, sino 
que exponer las necesidades, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el tema 
del maltrato a las personas mayores. 

METODOLOGÍA

La metodología empleada en este estudio fue de carácter exploratorio y descripti-
vo, destinada a la búsqueda, identificación, acceso y selección de investigaciones con 
rigor científico y que, en sus metodologías, tengan diseños cualitativos y/o cuantita-
tivos. Todo ello, con la finalidad de abordar investigaciones de alto nivel sobre el fe-
nómeno del maltrato hacia las personas de 60 y más años en las instituciones y países 
antes mencionados.
 
Las disciplinas consideradas fueron las siguientes: sociología, antropología, psicolo-
gía, salud pública, ciencias políticas, gerontología social, trabajo social1. Dado que se 
buscó explorar e indagar en la producción con rigor científico-profesional se utilizaron 
buscadores de revistas indexadas. No obstante, en el caso de Uruguay, al momento 
de esta investigación, se encontraban en el más reconocido buscador regional Scie-
lo (Biblioteca científica electrónica en línea) las revistas indexadas sólo en fase de 
desarrollo. De solo haberse circunscrito a este catálogo, habría existido el riesgo de 
sub-representar su producción científica conocida en el ámbito especializado de la 
geriatría, la gerontología y estudios de la vejez, por lo mismo, se complementó con 
otros catálogos de pubicaciones de ciencias sociales. Como es posible apreciar en esta 
investigación bibliográfica fueron fundamentales las fuentes de información electró-
nicas on line. Se hace necesario señalar que tanto Chile como Argentina y Uruguay 
se ubican en un índice de desarrollo en Tecnologías de Información y Comunicación 
similar, cercano a 4 para 2007 (Guerra & Jordán, 2007). 

Asimismo, se realizó una consulta a dos expertas chilenas en el campo de la investi-
gación de personas mayores: la doctora en Sociología Paulina Osorio y la doctora en 
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Psicología Daniela Thumala. A ambas se les solicitó recomendaciones de catálogos en 
línea especializados en la temática en los países considerados. Por otra parte, además 
de vigilar que se tratara de publicaciones de investigaciones empíricas o teóricas que 
aportaran al conocimiento del fenómeno, se utilizó el criterio del acceso vía internet 
a los textos completos que permitiera su correcta clasificación.
 
El período de búsqueda y recolección de textos se extendió entre el 27 de agosto al 
19 de septiembre de 2012. El listado de grupos de descriptores empleados en la bús-
queda bibliográfica fue: maltrato, abuso, violencia, negligencia, abandono, cuidado(s), 
gerontología, bienestar, vejez, adulto mayor, tercera edad, anciano/a(s), viejo/a(s), en-
vejecimiento, personas mayores, mayores. 

Las universidades privadas de Chile consideradas en la búsqueda fueron: Universidad 
Alberto Hurtado, Universidad Silva Henríquez, Universidad Diego Portales, Universidad 
Adolfo Ibáñez, Universidad Los Andes, Universidad Andrés Bello, Universidad del Desa-
rrollo, Universidad San Sebastián, Universidad Finis Terrae y Universidad Mayor.

Para el análisis de la información se siguieron dos pasos, primero su fichaje mediante 
el programa Excel, y luego la construcción de una base de datos en el programa com-
putacional SPSS que permitió un manejo exhaustivo de los datos cuantificados. Se 
siguió para este análisis una aproximación totalmente descriptiva, cuyo objetivo era 
retener la mayor cantidad de información posible. 
 
Las fuentes de información utilizadas se detallan en la Tabla Nº1, que establece el 
nivel y los límites de comparación para la lectura de los resultados que se especifican 
en los apartados siguientes. 

Tabla 1:  Fuentes de información (Flacso Chile y Senama, 2012)
LUGAR DE PUBLICACIÓN

TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN

Ch
ile

Ar
ge

nt
in

a

Ur
ug

ua
y

Es
pa

ña

Or
ga

ni
sm

os
 

in
te

rn
ac

io
-

na
le

s

Catálogos de revistas de ciencias sociales on line • • • • •
Agencias de investigación y organismos 
gubernamentales on line • • • •
Redes de adulto mayor on line • • •
Portales no académicos de adulto mayor on line • • • •
Universidades públicas y privadas • • • •
Portales de organismos públicos y agencias de 
investigación • • • •
Organismos no gubernamentales •
Consultas a expertos off line •

 : Ausencia de fuentes de información.
•	 :	Presencia	de	fuentes	de	información.
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PERSPECTIVA TEÓRICA PARA EL ESTUDIO DE LA 
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DEL MALTRATO EN LA VEJEZ

En la sociedad actual se observa la tendencia a la diferenciación continua2 y que afecta 
la forma en que el derecho y las instituciones legales pueden operar sobre la sociedad, 
pues “los cambios legales reflejan una dinámica interna, la cual sin embargo, es afectada 
por estímulos externos, y a su vez, influencia al entorno” (Teubner, 1983: 249). Siendo, en-
tonces, los diversos ámbitos cada vez más diferenciados, y cuyo funcionamiento respon-
de a lógicas que se producen desde ese mismo espacio, no es suficiente una regulación 
universal, formal y procedimental para orientar la operación de ámbitos específicos. El 
derecho y el sistema legal deben acercarse, conocerse, dejarse influir y traducir necesi-
dades específicas de diversos ámbitos, todo ello sin abandonar su propia autonomía. En 
este complejo proceso, el conocimiento se hace fundamental (Mascareño, 2006; Teubner, 
1983, 1993; Wilke, 2007) dada la necesidad de crear espacios reflexivos que permitan 
incorporar en el derecho elementos más concretos que las regulaciones formales, abs-
tractas e incapaces de regular u orientar sucesos en ámbitos complejos y diferenciados.
 
Cuando se detectan necesidades emergentes de regulación, el sistema legal para ac-
tuar eficazmente se ve en la obligación de desarrollar mecanismos de aprendizaje 
respecto de aquello que se desea regular. De este modo, el asunto primordial para 
abogados y políticos es “saber qué es lo que ellos están efectivamente tratando de 
regular” (Teubner, 1993: 68). Se desarrollan para ello instancias reflexivas, en tanto, 
“reflexión en derecho significa tanto análisis empírico como evaluación normativa” 
(Ibíd.: 69). Diversos sistemas funcionales reaccionan a su entorno y lo procesan de 
modos diversos, establecen distinciones diferentes en el espacio social, y por tanto, 
observan elementos que desde otros sistemas no se ven. De allí que la ciencia, con sus 
distinciones particulares, pueda ayudar a incrementar la propia complejidad de las 
instituciones legales para que puedan abordar realidades emergentes que requieren 
de mayor capacidad reflexiva de las normas.

Las regulaciones formales, universales y procedimentales, sin atención a los conte-
nidos específicos, se hacen insuficientes frente al maltrato, e incluso los derechos de 
la población definida como adulta mayor, que en Chile se define legalmente a partir 
de los 60 años. Se trata de un fenómeno emergente en sociedades contemporáneas 
que ha despertado diversas reacciones, incluyendo la ciencia y el sistema jurídico. El 
derecho no puede estar ajeno a su entorno y, consecuentemente, reacciona frente a 
él. En síntesis, el fenómeno del maltrato hacia las personas mayores se produce en di-
versos sistemas sociales, que comprenden desde instituciones sociales hasta sistemas 
de interacción como son las familias. 

Los resultados presentados constituirán la expresión de la forma en que desde las cien-
cias sociales se aborda y delimita el fenómeno en cuestión. El objetivo, entonces, es 
contribuir a la capacidad reflexiva del derecho, promover su capacidad de aprendizaje y 
el desarrollo de abordajes complejos y adecuados a la realidad que se intenta regular, a 
partir de un panorama general en distintas áreas geográficas e institucionales. 

A continuación se presenta un diagrama que ilustra lo recién expuesto, a modo de 
hipótesis, se integra la posición del Senama entre las observaciones parciales de la 
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ciencia y el derecho, sobre un fenómeno que interpela ambos espacios:

Diagrama 1: Relaciones entre sistema jurídico, sistema de las ciencias y Senama 
frente al fenómeno del maltrato hacia las personas mayores.

 

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

RESULTADOS

a. Panorama de la productividad científica sobre el maltrato 
hacia personas mayores 
 
El total de publicaciones de ciencias sociales en torno al maltrato hacia las personas 
mayores en el periodo 2003 - 2012 fue de 163. Una primera aproximación a la producti-
vidad es la dispersión por grados de centralidad en la temática. En términos porcentua-
les existe una mayoría de publicaciones (54%) que se enfocan en temas que rodean los 
episodios de maltrato definidos legalmente y que se refieren, sobre todo, a condiciones 
societales que permiten, o fomentan los episodios, o bien en sus consecuencias, a los 
cuales llamaremos periféricos. Por otra parte, 46% se refiere a los términos de “maltra-
to”, “violencia”, sus factores de riesgo, entre otros, ligados con las tipologías adoptadas 
por Chile en 2005: maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, abuso patrimonial, 
negligencia, abandono, y maltrato estructural o societario (Senama, 2005). Sólo el últi-
mo es susceptible de ser asociado con la producción periférica. 

La mayor concentración de publicaciones, considerando los núcleos centrales y pe-
riféricos, se registra en España y en organismos internacionales, acumulando 80% de 
las publicaciones de esa categoría. En cambio, en las publicaciones del núcleo temáti-
co periférico los países del Cono Sur acumulan 70% de las publicaciones. 

España y los organismos internacionales presentan un conocimiento más específico 
respecto al maltrato hacia las personas mayores a diferencia del Cono Sur donde se 
concentran temáticas referidas a la ideología, el estigma, la discriminación y los este-
reotipos sociales. En Argentina y Uruguay el fenómeno del maltrato hacia este grupo 
etario es observado desde las ciencias sociales, tanto de un modo directo como pe-
riférico, no existen grandes distancias entre ambos núcleos temáticos. Chile, por su 
parte, lo circunscribe prioritariamente de un modo indirecto, siendo escasas las publi-
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Tabla 2:  Productividad científica de Ciencias Sociales entre 2003 y 2012 en el 
Cono Sur, España y Organismos Internacionales sobre maltrato hacia las 
personas mayores.

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

caciones que lo abordan explícitamente. Al observar el conjunto de países, incluyendo 
a España, en comparación con los organismos internacionales se constata que el cono-
cimiento sobre el maltrato está marcado por aspectos de orden contextual e indirecto. 
Así, se puede plantear que en el período 2003 - 2012 el maltrato societario ha sido 
mayormente trabajado por los países. En cambio, las formas específicas de maltrato, 
usando las tipologías establecidas por Senama (2005), tienden a concentrarse en los 
organismos multilaterales. 

En el núcleo periférico hubo una exigencia mayor al momento de clasificar las publi-
caciones en términos de poder identificar las modalidades de violencia o maltrato que 
comprendían. Esta situación se observa con claridad en el caso chileno, donde la falta de 
especialización hace difícil la separación entre textos que consideran ampliamente el 
fenómeno del envejecimiento, y aquellos que se especializan en el maltrato. Los temas 
de maltrato propiamente tal aparecen agregados entre reflexiones más generales. 

b. Condiciones de producción

Comprenden el tipo de institución que publica y las modalidades de autoría, ambos 
aspectos son determinantes en referencia a quién publica y desde qué marco lo hace. 

- Institucionalidad

Los principales centros productores de conocimiento acerca del tema son las univer-
sidades (44% de publicaciones) seguidas por los organismos internacionales (30% de 
publicaciones). Este hecho permite pensar que ambas entidades otorgarían un sello 
académico-profesional a la producción del conocimiento, y las publicaciones se ale-
jarían de las determinantes y exigencias de la investigación aplicada que se espera 
demanden el Estado y las autoridades locales. Por tanto, no se esboza entre 2003 y 
2012, a modo de hipótesis, un conocimiento que, predominantemente, se encuentre 

NÚCLEO TEMÁTICO
ÁREA DE PUBLICACIÓN Ideologías, 

discriminación, 
estigma, 

estereotipos.

Maltrato, tipos 
de maltrato, 

violencia, factores 
de riesgo.

Total

Chile 45 7 52
Argentina 10 3 13
Uruguay 7 5 12
España 13 28 41
Organismos Internacionales 13 32 45
TOTAL 88 75 163
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Gráfico 1:  Tipo de institución

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

orientado hacia la intervención social en contextos sociales particulares, a lo menos 
desde una mirada tradicional de las instituciones de educación superior que las dis-
tancia de las comunidades y las políticas públicas. 

Al examinar el conjunto de publicaciones se observa que los casos de Chile y España 
son contrastantes según los núcleos temáticos que abordan. Chile tiene el mayor nú-
mero de publicaciones de tipo periférico, o contextual, acerca de la violencia, mientras 
que la producción científica en España es más bien específica cuando aborda el fenó-
meno el maltrato hacia las personas mayores y sus diversas modalidades.

Gráfico 2:  Tipo institución Chile

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.
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Las instituciones involucradas en la producción de conocimiento en España están 
notoriamente diversificadas al ser comparadas con Chile. Este dato permite prestar 
atención a las fuentes de patrocinio y financiamiento de la investigación, cuestión 
vital a la hora de poder desarrollar programas de investigación de amplio alcance en 
torno al maltrato hacia las personas mayores. 

Gráfico 3:  Tipo institución España

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

En el caso español se destacan dos espacios institucionales que no tienen la misma 
gravitación en Chile, los centros académicos independientes y las autoridades locales. 
Los centros académicos independientes en España alcanzan 32% del total de la produc-
tividad científica, ejemplos de ello son la Sociedad Española de Salud Pública y Adminis-
tración Sanitaria (SESPAS), el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y la 
Fundación Viure I Conviure. Respecto de la autoridad local, como patrocinante de estu-
dios en esta área, registra 10% de las publicaciones españolas ubicándose muy cerca de 
los organismos estatales centralizados3. Estos datos plantean interrogantes acerca del 
rol de la administración y las autoridades locales en relación con la demanda y produc-
ción de conocimiento en temas socialmente relevantes. 

- Autoría

La autoría de las publicaciones de acuerdo a lo que se muestra en el Gráfico 4 es pre-
dominantemente individual, con un porcentaje inferior a 50%, seguida por una autoría 
de equipos de investigación con 37% y luego, la institucional con 18%. 

Cuando se descomponen las cifras según las áreas estudiadas, en los organismos in-
ternacionales la autoría predominante es de equipos, igual porcentaje tienen la auto-
ría individual e institucional. A partir de estos datos es posible formular como hipó-
tesis que las publicaciones con autoría de equipos se relacionan con modalidades de 
financiamiento institucionales y no a individuos. Un ejemplo que nos permite pensar 
esta hipótesis es el caso del proyecto llamado “Observatorio Social de la Vejez y el 
Envejecimiento”, surgido al alero de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica y la Universidad de Chile. 
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Gráfico 4:  Tipo de autor general

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

España es el único país en donde existen publicaciones asociadas a autoridades lo-
cales, lo cual incide en su mayor tasa de publicaciones con autoría institucional. El 
predominio en este país del autor individual se asocia a la creación de artículos aca-
démicos. Los organismos internacionales concentran la mayoría de libros y capítulos 
de libros, tal como se muestra en el apartado siguiente.

Tabla 3:  Tipo de autor por área de publicación

  

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

Desde una perspectiva de género, específicamente de la variable ‘sexo’, se aprecia una 
feminización de la autoría, llegando a 42% de mujeres autoras, seguido de la autoría 
institucional con 21% y la autoría masculina ubicada en último lugar con 17%, tal como 
lo muestra el Gráfico 5.

De hecho, en España hay una mayor cantidad de hombres en las publicaciones, mientras que 
en los organismos internacionales priman los grupos mixtos y las autorías institucionales.

En el Cono Sur la diferencia entre las autoras y los autores es marcada. En Chile, por ejem-
plo, 1,9% de las autorías correponden a equipos de investigación compuestos sólo por 
hombres, mientras que los equipos femeninos llegan a 17% y los mixtos a 21%. En España 
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los equipos masculinos llegan a 12% del total, mientras que los femeninos solo alcanzan 
7% y los mixtos 10%. En el caso de los organismos internacionales, los grupos mixtos lle-
gan a 31% del total, los femeninos a 9% y los masculinos a 2,2%. 

Gráfico 5:  Autoría según sexo

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

Gráfico 6:  Área de publicación

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

Es posible sugerir la existencia de una feminización de la temática. Se releva el ejem-
plo argentino, donde impera la publicación individual con una mayor tasa de feminiza-
ción con una diferencia de 77 puntos porcentuales entre ambos sexos.

En síntesis, se podría plantear que en los países del Cono Sur la temática parece ser más 
incipiente y la producción estaría ligada mayormente a iniciativas individuales. Posible-
mente, esto se relacione con la feminización que presenta la productividad científica 
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y que tendería a reproducir las divisiones del campo académico de manera ortodoxa 
desde el punto de vista de género, en relación a los temas, intereses y cantidad de recur-
sos que giran alrededor de las áreas de conocimiento e investigación, relegando temas 
incipientes y caracterizados como cualitativos o micro (Bourdieu, 2007, 2008)4.

c. Tipos de publicaciones

Los tipos de publicaciones son el resultado visible de la productividad científica. Su 
variación a lo largo del tiempo, y las disciplinas en las que se inscriben, son valiosos 
indicadores de la manera en que se expresa el conocimiento sobre un fenómeno de-
terminado y su relación con el espacio académico. 

Gráfico 7:  Tipo de publicaciones general
 

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

Del total de publicaciones el tipo predominante es el artículo académico con 54,6% 
(Gráfico 7) a excepción de Uruguay. Este tipo de publicación se caracteriza por estar 
sujeto a criterios editoriales que permiten su catalogación e indexación de forma 
creciente en América Latina5. Los documentos de trabajo, tesis o informes de estu-
dio que configuran el campo de la denominada “literatura gris”, es decir, publicacio-
nes científicas no convencionales, tienen una menor presencia. El libro representa 
15,3% del total. Esto se podría explicar debido a que es un campo incipiente de 
investigación, con recursos limitados y tiempos que no son propios de la investiga-
ción aplicada.

En cuando al tipo de institución responsable de la producción científica se destacan 
las universidades, tal como se puede apreciar en el Gráfico 8, donde se registran los 
artículos académicos y tesis. En cambio los libros predominan en los organismos inter-
nacionales y los informes en las instituciones públicas. 
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Gráfico 8:  Tipo de publicación

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

 
En el caso de Chile, como se aprecia en el Gráfico 9, se observa un alto predominio del 
artículo académico. Se denota que no son necesariamente los organismos públicos o 
especializados en la temática los que más han promovido la investigación sobre este 
tema, lo cual puede plantear barreras para el uso fluido de estas investigaciones en 
ámbitos que demanden investigación aplicada. 

Gráfico 9:  Tipo de publicación Chile
 

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

- Productividad en el tiempo

La mayor productividad científica se registra en 2003, 2006 y 2010 (Gráfico 10). Esto 
podría estar relacionado con la realización de las distintas conferencias interguberna-
mentales sobre envejecimiento y vejez en Iberoamérica. Todo ello en consonancia con 
la resolución 2010/14 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
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La media móvil es un cálculo que se usa en series numéricas y contribuye a graficar ten-
dencias. El 2 indica el número de años (en este caso) que se utiliza para su cálculo, siendo 2 
el mínimo, pues involucra el año anterior y el que se analiza (2004-2003; 2005-2004; etc).

Gráfico 10:  Productividad en el tiempo
 

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

El Gráfico 11, al desagregar por países, muestra un comportamiento irregular, apre-
ciándose una disminución en la productividad a partir de 2010. Adicionalmente, se 
constata una concentración de publicaciones de los organismos internacionales entre 
2003 y 2010, años en los que se realizaron las conferencias internacionales en torno a 
la vejez y el envejecimiento.

Gráfico 11:  Productividad en el tiempo según área
 

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

En efecto, esto es posible de verificar al observar el tipo de instituciones productoras 
de conocimiento en el período, donde la tendencia de la producción de las organiza-
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ciones internacionales está mucho más marcada por los años mencionados que en las 
universidades (Gráfico 12).

Gráfico 12:  Productividad en el tiempo según tipo de institución
 

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

La producción de estas dos entidades se expresa primordialmente en artículos académi-
cos y libros, que siguen una dinámica particular que es posible comprender al asociarla a 
los organismos productores. Mientras los artículos académicos fluctúan durante todo el 
período, la tendencia de los libros se concentra entre 2006 y 2010 (Gráfico 13). De este 
mismo gráfico puede desprenderse que otro tipo de publicación, al parecer sensible a 
los hitos mencionados, son los documentos de trabajo los cuales están en el límite su-
perior en 2003 y 2010. En definitiva, los artículos académicos y el espacio universitario 
no tienen el mismo comportamiento que los organismos internacionales. 

Gráfico 13:  Productividad en el período 2003-2012 según tipo de publicación
 

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.
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- Disciplinas

Las investigaciones que se inscriben en más de una disciplina, que son clasificadas 
como interdisciplinarias, llegan a 42% en el período analizado. Esto supone la par-
ticipación de equipos de trabajo, en el entendido de que cada miembro del equipo 
representa una especialidad aun cuando existan autores individuales que declaren, 
expresamente, una mirada multidisciplinaria de su trabajo. Es posible pensar que las 
investigaciones interdisciplinarias son más escasas porque existe un menor espacio 
para los equipos de investigación y se privilegia a los autores individuales. En efecto, 
un primer indicio de aquello podemos encontrarlo al comparar los datos de Chile con 
el promedio general (Gráfico 14).

Gráfico 14:  Disciplinas en Chile y General
 

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

En Chile se observa una menor cantidad de publicaciones interdisciplinarias, priman la 
antropología y el trabajo social, mas no los que tienen relación con la jurisprudencia. 
Esto dice relación con la mayor adscripción a la idea de un maltrato societario, el cual 
examina representaciones sociales, condiciones sociales de producción de la edad, 
entre otras temáticas. 

Al desagregarse por tipo de institución (Gráfico 15), es en los organismos internacio-
nales donde se produce en mayor medida la investigación interdisciplinaria, seguido 
por los centros académicos independientes. Del total de la producción por área de 
estudio, es en estos centros donde se concentran las publicaciones con 18%, seguido 
por España con 17%. Estos datos permiten observar que los factores de orden insti-
tucional juegan un papel relevante en las posibilidades de desarrollar investigaciones 
interdisciplinarias acerca del maltrato de las personas mayores, que de modo com-
partido ha sido indicado como un fenómeno multidimensional y que no se agota en la 
mirada de una única disciplina de ciencias sociales.
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Gráfico 15:  Disciplina por tipo de institución
 
 

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

d. Maneras de observar

En este apartado se abordan las metodologías de investigación de los estudios, su 
carácter teórico o empírico y los temas abordados.

- Metodologías de investigación

En toda la producción, la división entre investigaciones que pueden caracterizarse como 
empíricas y aquellas que tienen una matriz teórico conceptual, sin aproximaciones di-
rectas o indirectas a datos producidos de diversas maneras; diseños cualitativos, cuan-
titativos, mixtos o a través de datos secundarios, se reparten de manera equitativa, con 
47,3% y 50,9% respectivamente. Quedan fuera de esta consideración las publicaciones 
que tienen varias metodologías, específicamente los libros. 

La relación entre los ámbitos empíricos y teóricos se mantiene relativamente simé-
trica en la mayoría de las disciplinas, salvo la antropología donde se destaca un ma-
yor número de trabajos empíricos llegando a 93%. Trabajo social concentra 73% de 
publicaciones teórico-conceptuales. En el caso de Chile, este predominio de la in-
vestigación empírica de la antropología principalmente cualitativa, se traduce en una 
primacía, alcanzando 40% del total de las publicaciones en el país. En segundo lugar 
se encuentran los artículos teórico-conceptuales con 37%. Junto a esto, la baja can-
tidad de investigaciones de corte cuantitativo que se registran en Chile, apenas 17% 
del total, podría constituir una falencia a la hora de aportar observaciones relevantes 
que puedan ser recogidas desde la institucionalidad y el sistema jurídico.
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Gráfico 16:  Tipo de metodología de investigación
 

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

- Temas y descriptores principales 

Más de 80% de las publicaciones encontradas no contienen descriptores, incluyendo 
los artículos, lo cual plantea una limitación para la determinación de las autodes-
cripciones sobre los temas que se abordan. En la categoría ‘tema general’ se intentó 
condensar la mayor cantidad de contenidos manifiestos de las publicaciones. Así se 
pudo construir el siguiente gráfico:

Gráfico 17:  Principales temáticas en publicaciones del período 2003-2012
 

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.
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En España no se registran publicaciones sobre teorías del envejecimiento y vejez. 
Ahora bien, lejos de significar que en España no se produzca teoría respecto a esta 
temática, esto indica una especialización de la reflexión conceptual acerca del mal-
trato hacia las personas mayores. De ahí que directamente en la categoría ‘concep-
tualizaciones del maltrato’, España sea predominante, mientras que en el Cono Sur es 
incipiente. También esto se refleja en que sólo en España es posible hallar registros 
clasificables en los términos especializados de abuso y negligencia, igualmente es 
la única área que registra literatura científica especializada respecto a la detección, 
asistencia y acción para el maltrato hacia el adulto mayor. 

En el Cono Sur la reflexión respecto al maltrato se ubica en una periferia de la produc-
ción científica que queda centrada en las dimensiones estructurales del maltrato. Por 
ejemplo, se destacan las publicaciones sobre la imagen de la vejez que incluyen las 
representaciones sociales de otros grupos, y la propia representación de las personas 
mayores como elementos de opresión o estigmatización. 

Específicamente, en Chile lo anterior es notorio, dado que el tema de la imagen de la 
vejez supera el 30% del total de publicaciones. Lo mismo sucede con aquellas inves-
tigaciones o estudios clasificados dentro de exclusión social, que partiendo de una re-
flexión más amplia, iluminan respecto a la categoría de maltrato estructural. La hipó-
tesis de una falta de especialización de la investigación social sobre el maltrato hacia 
las personas mayores, permite comprender que las teorías respecto al envejecimiento 
y la vejez abordan el maltrato sin conceptualizarlo concretamente.

Gráfico 18:  Descriptores de acuerdo a su lugar de publicación

Fuente: Flacso Chile y Senama, 2012.

En cuanto a los organismos internacionales, se puede apreciar que la centralidad está 
en los temas de políticas para la vejez y cuidados. En ambos casos no significa que no 
haya reflexiones conceptuales respecto al fenómeno del maltrato o el envejecimiento, 
sino más bien que éstas actúan como telón de fondo en la producción de conocimiento 
especializado basado en la acción.
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En el área de las publicaciones sobre maltrato hacia las personas mayores, como ya se ha 
indicado, más del 80% no posee descriptores o palabras claves. Los descriptores que son 
utilizados específicamente no superan el 4% del total de casos, en cambio sólo ‘vejez’ 
presenta 9,4%; ‘maltrato’ 6,3% y ‘anciano’ 5%. En este sentido, es claro que son los des-
criptores más generales los que se repiten con mayor frecuencia, siendo la moda ‘vejez’. 

Se distinguen dos elementos centrales en las instituciones y países: la vejez, concen-
trado principalmente en Argentina, como única categoría que se presenta en todos los 
países, y la palabra clave ‘maltrato’, que se presenta en España y en menor cantidad 
en los organismos internacionales. Se apunta así a que el tema del maltrato explícita-
mente asociado a la vejez es todavía abordado periféricamente en el Cono Sur.

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A través de este artículo se constata que existe un corpus científico de Ciencias So-
ciales de 163 publicaciones. Este hecho permite pensar el carácter incipiente del tema 
del maltrato al tener en consideración que su tratamiento es desde una periferia, don-
de el centro está configurado por categorías generales como son vejez, envejecimien-
to, exclusión social e imagen de la vejez. 

Estas categorías generales subsumen el tema del maltrato, limitan su abordaje espe-
cífico a nivel descriptivo y explicativo. No obstante, el fenómeno del maltrato ha sido 
indicado por organismos internacionales y nacionales como una realidad subregistra-
da y, a la vez, multidimensional. Se habría esperado que las Ciencias Sociales hubiesen 
considerado las necesidades de aproximación interdisciplinaria y multimetodológicas. 

Un aspecto que permite pensar en la necesidad de una reflexión crítica en esta pro-
ducción se logra al tener una aproximación desde la perspectiva de género. En el cor-
pus científico se aprecia una feminización de la autoría, seguida por la autoría insti-
tucional y en menor medida hombres. Una hipótesis es la mantención de la división 
del trabajo científico, basado en una distribución de los temas de acuerdo al sexo del 
investigador. En otras palabras, hay temas que son propios de los hombres investiga-
dores y otros de las mujeres investigadoras. 

En España y en los organismos internacionales se observa una especialización y con-
solidación mayor. Efectivamente, un rasgo destacable al respecto es el hecho de que 
únicamente en España la producción de conocimiento se encuentra asociada a au-
toridades locales, específicamente a ayuntamientos, financiando equipos de trabajo 
que investigan teórica y empíricamente el fenómeno del maltrato. En ese sentido, 
la diversificación de las fuentes de financiamiento y las demandas de conocimiento 
parece ser un elemento clave en el desarrollo del campo para los distintos contextos 
geográficos, sociales, políticos y económicos.
 
Al parecer existe una fluctuación de la producción científica asociada a las conferen-
cias y encuentros internacionales que dinamizan dicha producción. Esta fluctuación 
tendría otra consecuencia que es una menor independencia de la temática como ám-
bito de conocimiento en sí mismo. No obstante, aunque las tendencias para 2012 no 
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están del todo esclarecidas, por razones como el desfase de tiempo de publicación, la 
curva parece indicar un nuevo momento de interés en el tema del maltrato hacia las 
personas mayores, y quizás una paulatina instalación más definitiva como ámbito de 
conocimiento específico. 

En cuanto al acceso a las publicaciones, se observan dificultades debido a la carencia 
de portales especializados, bien construidos, en los que sea fácil acceder a las pu-
blicaciones. Esto podría ser también un indicador de la marginalidad de la temática 
dentro de los países, o bien, de una aparente falta de preocupación por la puesta a 
disposición de la comunidad el conocimiento producido. 

En esta materia, se puede proponer que Chile posicione plataformas en Internet que 
agrupen publicaciones respecto al fenómeno del maltrato, que contribuyan activamen-
te a poner a disposición de todos quienes estén interesados la investigación de carácter 
científico realizada en el país. En la misma línea, la baja cantidad de libros publicados 
en Chile sobre este tema, menos del 2% del total de publicaciones, evidencia una falta 
de vinculación con el entorno, además de una necesidad de una adecuada distribución. 

Finalmente, con base en la experiencia, es posible establecer que una manera certera 
de incentivar y consolidar la investigación respecto a la temática en nuestro país es 
a través de la diversificación de fuentes de financiamiento que permitan la confor-
mación de equipos multidisciplinarios. Una iniciativa que se podría estimular desde 
el Estado es la creación de comunidades de expertos, promoviendo de este modo el 
debate especializado y la colaboración en redes locales y nacionales. 

NOTAS AL CAPÍTULO III

1. A pesar de incluir “salud pública” y “gerontología social”, dada la manera en que es abordado el fenó-
meno, y una preocupación que va claramente más allá de indicadores de salud netos, nos referiremos 
para efectos de esta publicación al total de disciplinas abordadas como “ciencias sociales”. Se trata 
de una mirada integral de la vejez, que se corresponde con su carácter complejo y heterogéneo.

2. Desde el punto de vista de la Teoría de Sistemas, la sociedad actual se caracteriza por la tendencia 
a una mayor diferenciación de sistemas sociales autónomos, autopoiéticos, clausurados operati-
vamente y abiertos cognitivamente. Es decir, por la separación creciente de sistemas funcionales, 
que operan con sus propias lógicas, racionalidades y elementos, y que son al mismo tiempo capa-
ces de aprender del entorno (Luhmann, 2006). En este marco se insertan el sistema educacional, el 
sistema de la ciencia, el derecho, entre otros. Nos interesa aquí, lo que sucede con el derecho, en 
particular, en sus aspectos institucionales y regulatorios.

3. Aquí los principales ejemplos son las autoridades locales del País Vasco, y la Obra Social Caixa, de 
Catalunya.

4. Podrá verse más adelante el predominio de la investigación cualitativa en esta área para el caso 
chileno.

5. Ver apartado metodológico.
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