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Al plantearse conocer el fenómeno del maltrato hacia las personas mayores y pro-
fundizar en sus dinámicas de desarrollo y en los escenarios y contextos en los que 
aparece, los resultados de la investigación indican que su heterogeneidad y compleji-
dad adquiere una singularidad según los propios adultos mayores. Esa singularidad se 
refiere a que no toda la violencia es visible socialmente, sino que también se configura 
en una violencia invisible, que puede adquirir diversas formas como son la privacidad, 
el secreto, lo íntimo, lo no pensable e inimaginable.

Ambas violencias, la visible y la invisible, son experimentadas por las personas mayo-
res y en algunos casos, se plantean límites para su comprensión que imposibilita su 
puesta en discurso. Justamente, este es el espacio del silencio, el llanto, la rabia y las 
señales de sufrimiento que no logran construir una descripción o un argumento.

La violencia invisible forma parte de la vida cotidiana de las personas mayores en el sen-
tido que no es posible saber de ella con exactitud. Es parte de aquello que es percibido 
como vida normal y que no arroja señales ciertas de su ocurrencia. Sin embargo, en al-
gunas oportunidades irrumpe transformándose en un acontecimiento inesperado dada 
la normalidad de la vida. Aquí surgen como ejemplos el descubrimiento del maltrato que 
ejercen las personas cuidadoras de personas mayores o la apropiación de los bienes por 
los hijos o hijas aun cuando se confiaba en su apoyo o en su administración. 

En la normalidad de la vida cotidiana el transporte público y el sistema de salud no 
forman parte de lo no visible. Las personas mayores participantes del estudio identifi-
caron explícitamente y de un modo espontáneo como estos dos sistemas sociales per-
turban y arriesgan de diferentes modos su calidad de vida, y en el caso del transporte 
su propia vida. Por ejemplo, se señala la incomodidad en el interior de los buses, las 
inadecuadas plataformas de sus paraderos o el elevado valor de los pasajes. Todo ello, 
lleva a ubicar los servicios de transporte como una forma de maltrato.

La casa y la calle son dos espacios físicos y simbólicos que establecen las fronte-
ras para lo visible e invisible socialmente. Los resultados del estudio señalan que uno 
de los contextos consensuados para interpretar el maltrato es el orden familiar más 
allá de la casa, si bien concentra los acontecimientos que podríamos designar como 
maltratos. En cambio, la calle es un espacio que no remite a lo doméstico o los víncu-
los con las familias y que construye otras posibilidades para experimentar violencias 
de diferentes características, algunas de las cuales no son dirigidas especialmente al 
adulto mayor, tal es el caso de los robos, las agresiones producto de la delincuencia o 
los malos tratos a los clientes de empresas o servicios públicos. 
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En el espacio de la calle aparece una alteridad o un otro que corresponde a los jóvenes y 
adolescentes. A los jóvenes se les atribuye un comportamiento irrespetuoso o inadecua-
do hacia las personas mayores. Sin embargo, a pesar de la convergencia en considerarlo 
molesto, no necesariamente se construye un consenso a su denominación como maltrato. 

Estas violencias constituyen un lugar para cada sujeto que las experimentan. En el 
análisis cualitativo fue posible distinguir un polo donde el sujeto es cosificado y des-
pojado de todo aquello que permitía reconocerlo como un padre, madre o pariente de 
una familia y también como un ciudadano. Se trata de la posición de objeto que en su 
extremo es figurado por la persona “botada en la calle” o en la situación de “quedar 
en la calle”. En particular estos sentidos se ligan a un discurso del sufrimiento cuando 
se interpreta a la familia gobernada por una lógica de la reciprocidad entre lo que se 
ha dado y lo que se recibe, es una lógica del don. Un ejemplo canónico es la vida que 
da una madre a un hijo o hija y la consiguiente obligación para esos hijos e hijas de 
posibilitar su vida cuando la madre es mayor. Esta posición de cosificación se opone 
a una posición de autogobierno que representa la plena condición de ser miembro de 
una familia y de la ciudadanía, y que tiene un control de sí mismo. 

El lugar de cosificación para el sujeto ante el maltrato o del autogobierno en el caso 
de los adultos mayores puede experimentar desplazamientos. No son posiciones fijas 
e incluso hubo personas mayores que proyectaban el posible desligamiento de la fa-
milia, una vez que ya no fuera útil o no pudiera cubrir ciertas necesidades de las tareas 
familiares, como es el cuidado de los nietos y nietas pequeñas. El ser útil o necesario 
requiere que la persona mayor se interprete a sí misma como activa o vigente y de 
este modo, no corresponda a lo designado como “viejo” o “vieja”. En esta perspectiva, 
prima la lógica de la necesidad o utilidad para la valoración de las personas mayores.

La primacía de una lógica de la reciprocidad, donde se inserta la persona mayor, plan-
tea una relación al maltrato diferente si nos ubicamos en una lógica de la utilidad o 
necesidad para la valoración de su lugar. En la lógica de la reciprocidad los padres y 
madres post-figuran lo que ocurrirá con las nuevas generaciones, la obligación que se 
espera cumplan los hijos e hijas en torno al cuidado de los padres mayores determina 
algo que debe repetirse. Es una obligación con un sentimiento de intemporalidad y 
que afirma la costumbre en la familia y sus preceptos al respecto, independientemen-
te del grado de actividad/pasividad de la persona mayor. 

Por su parte cuando prima la lógica de la necesidad o utilidad se encuentra presente el 
cálculo en relación al binomio actividad/pasividad de la persona mayor y las diferentes 
contribuciones que puede hacer al funcionamiento familiar presente. Los hijos e hijas 
se vinculan con un sentimiento de temporalidad en la relación con sus progenitores 
mayores y determinan los cursos de acción basados en decisiones con prescindencia 
de la costumbre o preceptos familiares pasados. 

Desde la lógica de la reciprocidad, el maltrato hacia la persona mayor representa una 
transgresión a una norma familiar y comunitaria establecida, en cambio desde la ló-
gica de la necesidad o utilidad, el maltrato se interpreta como una pérdida del valor 
dentro de la familia y la comunidad, que justamente le otorgaba su valía y dignidad 
ante el maltrato.
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Finalmente, al tener presente las características efectivamente logradas de la mues-
tra cualitativa, se puede constatar que participaron mayoritariamente mujeres mayo-
res y que en su discurso se refirió a la experiencia en sus posiciones de madres y abue-
las, si bien los hombres participaron y expresaron sus vivencias. Además del hecho 
consensuado de la anticipada muerte de los hombres mayores. Estas constataciones 
llevan a pensar que el maltrato se encuentra referido a la mujer mayor y en particular, 
a la madre mayor que es víctima de violencia. De ahí, la importancia de dimensionar el 
fenómeno del maltrato con una perspectiva de género donde se aborden la situación 
de los hombres y mujeres mayores, como también, las tramas de las relaciones de 
género que se construyen.

Al ser la mujer mayor, madre y abuela, quien experimentaría la violencia, nos plantea 
desafíos para la comprensión de la ruptura generacional y de lo femenino materno en 
la sociedad chilena desde la experiencia del envejecimiento. 

Alcance y limitaciones de la muestra cualitativa

La muestra cualitativa corresponde a partir de las características de los individuos a 
estratos medios alto y medio y medio bajos, rasgo que corresponde al diseño original 
que contempló en primer lugar la realización de grupos de discusión según diferentes 
grupos socioeconómicos para luego, concentrarse en los grupos medio-bajo y bajo 
mediante los grupos focales y entrevistas individuales abiertas. Lo anterior tuvo como 
fin recopilar información sobre segmentos de la población que requieren la focaliza-
ción y atención de las políticas públicas. 

En segundo lugar, en términos del ciclo de vida, la muestra aborda mayoritariamente a per-
sonas sobre los 65 años de edad hasta los 74 años, y fundamentalmente mujeres. Entonces, 
se trata de personas que nacieron en la década del cuarenta y cincuenta del siglo XX.

Uno de los criterios de composición de la muestra cualitativa fue la participación o no 
en organizaciones sociales. En la muestra efectiva la mayoría de las personas mayores 
son participantes de organizaciones sociales de adultos mayores, lo cual es un indicador 
de estar inserto en redes sociales institucionalizadas y externas a los grupos familiares. 

En cuanto a los datos de caracterización de la muestra cualitativa, mayoritariamente 
son propietarias de sus casas, con estado civil casado y viudo, y que se atienden en el 
sistema público de salud, con un nivel de instrucción de enseñanza básica y media, con 
una menor presencia universitaria. Casi la totalidad de las personas mayores no realiza 
actividades remuneradas, y por tanto sus ingresos mensuales dependen de las jubilacio-
nes y pensiones. Esta población económicamente responde a una población no activa en 
términos de producción y bienes materiales en el marco de la economía del país.
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