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Resumen  

El presente proyecto de investigación se entrelaza en el ámbito de la sociología del 

envejecimiento, masculinidad y sociología rural. Se enfoca en el análisis desde la 

fenomenología, con el objetivo de conocer el constructo social referente al campo vejez 

y masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. Para alcanzar el objetivo 

propuesto se desarrolló una investigación cualitativa, de tipo fenomenológica, con 

diseño no experimental, de campo y se tomó como grupo focal a una población de 10 

ancianos del recinto Puruhuay, a los cuales se les aplicó el método investigativo 

cualitativo biográfico utilizando la técnica historia de vida y como instrumento una 

Guía de preguntas abiertas para recaudar la información fenomenológica, la cual ayudó 

a conocer las historias de vidas particulares. 

Con el propósito de desarrollar el estudio se empleó la metodología cualitativa 

para conocer los procesos sociales entorno al envejecimiento en el medio rural que 

viven los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia Bolívar. A 

partir de la información, se pudo deducir con base a su historia de vida que los adultos 

mayores campesinos no han experimentado una valoración positiva por su labor en el 

campo, expresando que las nuevas generaciones no valoran la labor que ellos 

realizaron; algunos tienen una perspectiva positiva de su envejecimiento pese a que con 

el pasar del tiempo han perdido sus habilidades que tenían cuando eran más jóvenes y 

podían trabajar más de ocho horas en el campo.  

Además de ello; reconocen que la vida en el campo es muy dura y más cuando 

es un anciano que experimenta la soledad, la tristeza y el abandono de los familiares, 

teniendo que seguir algunos laborando en el campo para poder subsistir u otros 

depender de que los hijos les proporcionen el sustento para vivir. Las Historias de Vida 

de los adultos mayores su labor en el campo fue mermando por la pérdida de sus 

capacidades que le imposibilitaban cumplir con las exigencias del trabajo diario. A 

partir de ello les generó condiciones precarias de vida, que aunado al abandono de sus 

familias o muerte de sus esposas los han llevado a vivir condiciones difíciles al final de 

sus vidas. 

Palabras clave: Adulto Mayor, Anciano, Campesino, Envejecimiento, Historias de 

Vida Masculinidad, 
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Glosario de términos 

Fenología: “estudio de los fenómenos biológicos en relación con el clima, 

particularmente en los cambios estacionales”. (Real Academia Española, 2014)  

Género: “es una construcción social, creada por las personas de las diversas culturas 

para regular las diferencias biológicas, para convertirlas en distinciones socioculturales 

entre hombres y mujeres”. (Martínez, 2019, p. 47) 

Hipersexualidad: “diagnóstico propuesto para las personas que practican el sexo o 

piensan sobre el sexo a través de fantasías e impulsan más de lo normal. Estas personas 

pueden participar en actividades como pornografía, masturbación, sexo por pago y 

múltiples parejas”. (Herrera, 2019, p.27) 

Identidad de género:  

“es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual podrá corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (…) y 

otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales”. (Espina, 2018, p. 23) 

Patriarcado: “organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un 

varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un 

mismo linaje”. (RAE, 2014)  

Sexualidad: “una dimensión fundamental del ser humano que incluye el sexo, las 

identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción 

y la orientación sexual”. (Espina, 2018, p. 23) 

Sociología:  
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“La ciencia que estudia la sociedad con sus propios métodos, tanto su estructura 

como la acción social, que toma a la sociedad como “un todo” o la visualiza 

desde la escala de los individuos, poniendo el énfasis en la dimensión 

macrosocial o microsocial respectivamente”.  (Mosquera, 2019, p. 8)  

Trabajo: “Es el esfuerzo realizado por los seres humanos con la finalidad de producir 

riqueza”. (Duarte, 2008, p. 1) 
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Introducción  

Este proyecto de investigación plantea estudiar la perspectiva de los adultos mayores 

en los entornos rurales del Ecuador, específicamente en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar. Al considerar que este es un tema que pocos investigadores tratan, puesto que 

voltean la vista para no ahondar sobre esta problemática que viven los ancianos 

ecuatorianos. Lo que pone en evidencia la falta de apoyo de las familias y de las 

instituciones gubernamentales a esta población tan vulnerable, que aun contando con 

una edad bastante avanzada deben continuar laborando para poder subsistir.  

La vida en las zonas rurales desde el punto de vista sociológico contempla el 

estudio de las diversas condiciones sociales, los cambios que se producen e 

interacciones dentro del entorno, comprendiendo la significación de los sistemas 

productivos agrarios, las políticas entorno a la ruralidad, formas asociativas y culturales 

propios de un determinado territorio. El envejecimiento en las zonas rurales afecta a 

todas las personas de la comunidad, debido a que los adultos mayores van perdiendo 

sus capacidades físicas y productivas, lo que los lleva a una exclusión social de forma 

general. 

Las narraciones de las historias de vida sirven para oír de la propia boca del 

adulto mayor las experiencias vividas en el campo cuando aún era joven, haciendo 

comparación con la vida que lleva actualmente como un anciano campesino. Esta 

comparación parte de narraciones donde cada anciano narra cómo ha ido perdiendo sus 

capacidades físicas y fisiológicas que forman parte importante de su masculinidad. Es 

a partir de estas observaciones que se estructuro el presente trabajo, el cual contempla 

los siguientes capítulos. 

Capítulo I: en este primer apartado del proyecto de investigación se plantea la 

problemática, se realiza la formulación del problema, se propone los objetivos tanto el 

general como específicos que desean alcanzar en la investigación. 

Capítulo II: en este capítulo se presentan los antecedentes, la fundamentación teórica, 

seguida por la hipótesis y las variables 

Capítulo III: abarca toda la parte metodológica de la investigación, en relación al tipo, 

método y diseño de investigación, así como la población y muestra seleccionada para 
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el estudio, la técnica e instrumento empleado para recolectar la información, 

terminando con el análisis de las narraciones de las experiencias de vida.  

Capítulo IV: comprende la presentación de los resultados en cuanto a las variables, 

terminando con las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación 
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CAPÍTULO I 

1. Problema 

1.1. Planteamiento del problema  

El proceso de envejecimiento es natural y responde al deterioro a nivel biológico del 

organismo ocasionado por daños a nivel celular que se han acumulado a lo largo del 

tiempo. El envejecimiento conlleva entre otros aspectos a la disminución progresiva de 

las capacidades fisiológicas y mentales del ser humano, incrementando los riesgos a 

padecer o desarrollar enfermedades. Según lo explica la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2018), se espera que en el periodo 2015-2050 se duplique la cantidad de 

adultos mayores de 60 años en el planeta, pasando del 12% al 22%. Así mismo explica 

la (OMS) que se estima que el 80% de esta población se encontrará ubicada en países 

de ingresos bajos y medianos. 

Otros aspectos relacionados con el proceso de envejecimiento se encuentran 

asociados a cambios en los patrones sociales. El envejecimiento de los adultos mayores 

quienes frecuentemente no cuentan con ingresos económicos suficientes para conseguir 

una alimentación balanceada y sufren el abandono de la familia, aspectos relativos a la 

perdida de las actividades cotidianas laborales, incremento de la dependencia de otros, 

experiencias cercanas con la muerte de conocidos o de la pareja, traslado a centros 

gerontológicos, entre otros. En una investigación desarrollada en Cuba se explica que; 

desarrollo se ha denominado el comienzo de la infancia, cuando se inicia la vida 

fuera del claustro materno, la adolescencia cuando comienzan los primeros 

disturbios de la pubertad, la adultez cuando la persona es independiente y la 

vejez ha sido considerada como la última de las etapas del desarrollo humano. 

(Martínez, et al., 2018, p. 61). 

De acuerdo con el informe de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de 

Personas Adultos Mayores (FIAPAN, 2019, párrafo 1), en la región cerca del 11% del 

total de la población tiene más de 60 años de edad, proyectando que para el año 2050 

esta proporción alcanzará el 17%. En dicho informe la Federación manifiesta que las 

condiciones de salud y avances tecnológicos han incrementado la esperanza de vida 

media de los países. Sin embargo no existe un cobijo legislativo y normativo que 

asegure que este proceso de envejecimiento sea activo y de calidad, tomando como 

referencia que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que la mayoría 
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de las personas que llegan a la condición de retiro en Latinoamérica no cuentan con un 

sistema de pensión, lo que ha llevado a que más de ocho millones de personas de 60 

años en la región se encuentre en problema de atención y cuidados, llegando incluso a 

condiciones de pobreza extrema o la indigencia. 

En el caso particular del Ecuador según los resultados de la última Encuesta de 

Salud, Bienestar y Envejecimiento realizada en el año (2009), se identificó que a nivel 

nacional en promedio 9 de cada 100 individuos es adulto mayor, con un índice mayor 

en la Sierra donde 10 de cada 100 es un adulto mayor, frente a la Amazonía donde 

apenas 6 de 100 lo es. Entre los resultados de esta encuesta se denotan que del total de 

adultos mayores registrados existe una diferencia porcentual entre hombres y mujeres 

del 6,8%, siendo la esperanza de vida de la población femenina de 78 años, mientras 

que la masculina de 72 años. 

En esta misma encuesta se visualizaron aspectos relacionados con el nivel de 

satisfacción de la vida de los adultos mayores, observando que la mejor satisfacción de 

vida era de 83% en la población masculina de adultos mayores en comparación con 

81% en la femenina, experimentando incluso mayor felicidad en la mayor parte del 

tiempo. Sin embargo, experimentan mayor sensación de que su vida es vacía que las 

mujeres. Con relación a las principales causas de muerte en el grupo masculino de 

adultos mayores se reportó que la principal causa eran accidentes de transporte terrestre, 

seguido de homicidios, y en tercer lugar enfermedades cardiovasculares y diabetes 

mellitus, en contraposición que las ancianas del grupo femenino quienes presentaron 

como causa primaria de muerte la diabetes mellitus y las enfermedades 

cardiovasculares (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2009, pp-21-24) 

Desde el punto de vista económico se identificó que entre las razones por las 

que no trabajan los adultos mayores encuestados se destaca que en ambos la principal 

causa son los problemas de salud, sin embargo, en el caso de la población masculina la 

segunda causa no laboral es la jubilación por la edad, mientras que las del grupo 

femenino fue por causas en que la familia no quiere que trabaje. Así mismo resulta 

llamativo que en las áreas rurales 5 de cada 10 adultos mayores no trabaja por 

problemas de salud, mientras que en las áreas urbanas 8 de 10 ancianos adjudican esta 

causa. Se observó también que los índices de pobreza de los adultos mayores en las 

áreas rurales son mayores con un 51.2% de adultos pobres en la ruralidad frente a un 
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18.2% en las áreas urbanas (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2009, pp. 26-

30)  

Como puede observarse las experiencias de envejecimiento se ven afectadas 

directamente por factores relativos al género de los individuos y a la ubicación 

geográfica donde habiten. En tal sentido, el análisis de la percepción de vida es de 

interés investigarlo desde un enfoque específico, el cual permita conocer y analizar las 

realidades de forma independiente, donde se puedan vivenciar las experiencias de vida 

de los individuos de este grupo etario vulnerable de la sociedad. En el caso de la 

investigación, el enfoque se realiza con en el abordaje del proceso de envejecimiento 

desde un análisis unimodal del género masculino y en específico en aquellos que viven 

en la ruralidad del campo de la sierra ecuatoriana, por ser un grupo etario que en su 

mayoría se han dedicado a las labores de campo y han desarrollado su propia 

masculinidad, como lo explica Caro, (2017); 

La identidad masculina campesina, en torno al trabajo productivo, no 

desaparece al transitar a la vejez, sino que sigue siendo el principal pivote de la 

cotidianidad. Incluso se observa. En las rutinas que se mantienen está la 

referencia al sentido que le otorgan al “hacer lo que se sabe” y transmitirlo a 

otros; a que ocupan gozosamente su tiempo en el trabajo productivo, es decir, 

como medio de entretención; a la necesidad de generar ingresos 

complementarios a la escasa pensión que reciben; y a que sin el trabajo se genera 

un vacío identitario que en algunos casos decanta en depresión. (p.218) 

Con relación a la masculinidad, Ricardo Iacub desarrolló diferentes investigaciones 

sobre el tema de la masculinidad, en el artículo desarrollado en el año 2006 explica que 

existen constructos sociales entorno al género y la edad los cuales fungen elementos 

que dictaminan el sentido y significado que cada individuo da a su vida. Este tipo de 

preceptos sociales en ocasiones se tornan demasiado exigentes para las personas, 

generando en ellas una sensación de insatisfacción consigo misma al no poder 

alcanzarlos. Dichas circunstancias reafirman su postura ante la masculinidad del adulto 

mayor en la sociedad, cuando planteaba que;  

la sociedad construye el ser varón o el ser viejo generando espacios de 

posibilidad y prestigio, cómo en el lugar del “sabio”, pero también como ciertos 

relatos sobre la masculinidad excluyen la vejez, cuando las demandas de fuerza 

o potencia no admiten ciertos límites. Esto lleva a que los sujetos puedan 

incluirse, excluirse, empoderarse o des empoderarse ante dichos espacios 

simbólicos. (Iacub, 2017, p. 1) 
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Sumada todas estas circunstancias propias de la percepción del rol social masculino 

durante el proceso de envejecimiento, surge otro factor de efecto importante sobre este 

patrón de constructo social, como lo es el envejecimiento en el entorno rural. Según un 

estudio realizado en la ciudad de Guayaquil por Bustamante, et al. (2020, p.24) en el 

Ecuador las condicionantes socioeconómicas y la alta concentración demográfica en 

los cascos urbanos han llevado a la depresión económica en las sociedades rurales, 

llevando a muchos de sus habitantes a desarrollarse en condiciones de pobreza. En tal 

sentido, el envejecimiento a nivel rural y urbano desde la percepción de los adultos 

mayores, se observó que de forma significativa, que la percepción de satisfacción con 

la vida es mayor en los adultos mayores que habitan en zonas urbanas, que aquellos que 

habitan en zonas rurales. 

Ahora bien, en una indagación preliminar sobre estudios de carácter sociocrítico 

realizados en materia del envejecimiento en el campo desde la perspectiva de la 

masculinidad, realizados en el recinto Puruhuay, cantón Echeandía de la provincia 

Bolívar arrojó que no existen investigaciones significativas desarrolladas con 

anterioridad. Sin embargo, se alcanzó a vislumbrar un perfil sociodemográfico del 

cantón Echeandía, identificándose que el 12.1% de su población pertenece a la 

población de adultos mayores para un total de 1.084 individuos mayores de 65 años, 

con una representación de 50.76% del género masculino y un 49.17% de población que 

vive en áreas rurales (Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Echeandía, 2019, 

p.28).  

Ante los referentes identificados con anterioridad, resulta de importancia 

conocer como el factor territorial asociado al campo, vejez y masculinidad interactúan 

en el contexto social generando posibles escenarios de exclusión social de este grupo 

social, producto del constructo social presente en el cantón Echeandía tomando como 

referencia la población presente en el recinto Puruhuay de la provincia Bolívar.  

1.2. Formulación del problema  

¿Por qué es importante analizar el constructo social sobre el campo, vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar, vista desde la sociología de la vejez? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Conocer el constructo social referente a campo vejez y masculinidades de los adultos 

mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia Bolívar a través del enfoque de 

la sociología de la vejez, por medio de historias de vida que permitan estudiar las 

realidades particulares de cada uno de los participantes del grupo focal establecido. 

1.3.2. Objetivos específicos  

• Estudiar en forma teórica conceptual sobre el campo, la vejez, masculinidades 

y enfoque sociocrítico, por medio de una revisión de documentos secundarios 

para facilitar la comprensión del problema en estudio.   

• Diseñar la metodología para el abordaje científico y sociocrítico de la 

interacción del campo, vejez y masculinidad en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar, por medio de una evaluación de los distintos paradigmas de la 

investigación, para obtener una metodología que se ajuste a las necesidades del 

estudio.    

• Analizar y presentar los resultados obtenidos de las historias de vida de los 

adultos mayores referente a su perspectiva de la vida en el campo, la vejez y la 

masculinidad, mediante un análisis cualitativo por categorías que ayude a 

comprender a profundidad las historias de vida.     

• Generar aportes finales sobre el trabajo en el campo, vejez y masculinidades en 

el recinto Puruhuay, provincia Bolívar, por medio de un análisis subjetivo que 

permita evidenciar los principales hallazgos.  

1.4. Justificación  

En la actualidad los procesos de globalización han conllevado a ciertos cambios sobre 

la percepción de los roles desempeñados por cada género, las barreras sociales 

impuestas en generaciones anteriores, han sido derribados por movimientos 

integradores donde se pretende que hombres y mujeres compartan las responsabilidades 

y los roles sociales. Estas modificaciones en los patrones comportamentales sociales a 
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nivel del género, repercuten a las generaciones de edades avanzadas que no alcanzan a 

adaptarse a los nuevos hábitos y costumbres.  

Las generaciones de adultos mayores, sobre todo aquellos que han vivido en el 

campo, han desarrollado con el pasar del tiempo un imaginario social, construido a 

partir de las concepciones culturales y formas comportamentales correspondientes a 

cada género que han sido enseñados y aprendidos según cada etapa de vida vivido. En 

el caso de los hombres que han trabajado en el campo han vivenciado cambios que han 

afectado el imaginario social sobre su masculinidad y su rol social, además de una serie 

de situaciones que han conllevado a desvalorizar la labor agraria olvidando la 

importancia de los productos del campo y del desempeño de sus trabajadores para la 

sociedad en general. Es ante esta situación que se justifica la ejecución de la presente 

investigación, la cual busca entre otros conocer el constructo referente a campo vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. 

Bajo ese contexto la necesidad investigativa subyace en reconocer desde la 

sociología como los nuevos paradigmas sociales sobre la masculinidad y el campo 

hacen frente a los constructos sociales de aquellos que durante toda su vida laboraron 

en el campo y ahora durante su vejez se encuentran atravesando momentos de cambio, 

que resulta de interés en conocer desde la sociología. Bajo esta perspectiva el desarrollo 

del estudio beneficiará de forma directa los adultos mayores del recinto Puruhuay 

quienes podrán relatar sus historias de vida y así ser escuchados y valorizados por la 

sociedad actual y por la comunidad académica. De forma indirecta se beneficiarán a la 

Universidad Estatal de Bolívar, quienes contarán con mayor desarrollo en las áreas de 

sociología de la vejez y sociología de la ruralidad, aspectos de importancia y poco 

estudiados en las comunidades científicas actuales. 
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Capitulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

La masculinidad es un modelo característico de comportamiento de los varones que la 

sociedad en la cual se desarrolla va moldeando de acuerdo a sus arquetipos sociales y 

culturales, pero esta masculinidad se ve afectada con el paso de los años por diversos 

factores socioeconómicos y entornos habitacionales. Para abordar esta problemática se 

consultaron diversas investigaciones y publicaciones relacionadas con la vejez, el 

campo y la masculinidad con la finalidad de asentar precedentes al presente trabajo 

investigativo.   

En ese orden de ideas trabajaron Monreal, et al., (2009) investigaron sobre “Los 

Grandes Olvidados: Las Personas Mayores en el Entorno Rural” al sentir la inquietud 

de “Identificar formas de vida de envejecer en el entorno rural” (p. 269). En vista de 

que todas las personas no envejecen de la misma forma y con las mismas capacidades 

en las zonas urbanas y en las zonas rurales y hasta los momentos no se ha encontrado 

una fórmula para detener el envejecimiento. Por el contrario, solo se han identificado 

algunas estrategias y cuidados para retardarlo y minimizar sus efectos.  

Las personas en general llevan una vida activa física y mentalmente, realizando 

sus labores cotidianas sin considerar que con el pasar del tiempo van perdiendo 

capacidades de forma progresiva y van perdiendo afectos. Pero la percepción del 

envejecimiento va a depender del ambiente donde habita la persona, puesto que;  

El envejecimiento en entornos rurales se caracteriza por afectar a toda la 

comunidad, tener una población de personas mayores mucho más elevada que 

en el ámbito urbano, presentar una menor proporción de personas que viven 

solas y una mayor dificultad de acceso a cualquier servicio. Además, los 

mayores que viven en un entorno rural, sienten como situación más temida la 

soledad y desconocen en gran medida la existencia de servicios, como pueden 

ser los centros de día o el servicio de estancias temporales en residencias. Por 

otro lado, la satisfacción que sienten por sus relaciones sociales es mucho mayor 

que la de las personas mayores que viven en grandes ciudades. (Monreal, et al., 

2009, p. 271)  

En dicho contexto, se puede decir que envejecer es un proceso natural inevitable pero 

los patrones de envejecimiento de las personases son diferentes de acuerdo a sus 
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entornos rurales o urbanos, puesto que en las áreas urbanas existen más recursos y 

centros de apoyo para los adultos mayores, mientras que en las zonas rurales los centros 

de ayuda son casi inexistentes en la mayoría de los casos, por lo que el grupo etario de 

personas adultas mayores tienen menores oportunidad para cambiar su realidad durante 

su etapa de la vejez.  

La vejez en las zonas rurales ha venido experimentando cambios como lo 

aborda el estudio de Caro (2017, p. 201) sobre el “El lugar social de la vejez en 

territorios rurales de Aconcagua, un análisis de género” desarrolló una investigación de 

paradigma cualitativo interpretativo, con el propósito de evidenciar los procesos de 

construcción social de identidades y lugares sociales que ocupan en el presente personas 

mayores, en contextos familiares intergeneracionales, bajo los pivotes teóricos del 

género.  

La población masculina en las zonas rurales de Argentina continúa trabajando 

incluso hasta alcanzar los 88 años de edad y continúan siendo los pilares de la sociedad 

al generar ingresos y al trasmitir los conocimientos a otras generaciones, para ellos la 

identidad masculina campesina está;   

en torno al trabajo productivo, no desaparece al transitar a la vejez, sino que 

sigue siendo el principal pivote de la cotidianidad. Incluso se exacerba. En las 

rutinas que se mantienen está la referencia al sentido que le otorgan al “hacer 

lo que se sabe” y transmitirlo a otros; a que ocupan gozosamente su tiempo en 

el trabajo productivo, es decir, como medio de entretención; a la necesidad de 

generar ingresos complementarios a la escasa pensión que reciben; y a que sin 

el trabajo se genera un vacío identitario que en algunos casos decanta en 

depresión. (Caro, 2017, p. 208)  

Según se explica, cuando los hombres ya no tienen la capacidad productiva de los 

jóvenes se integran en la supervisión de las labores y en la formación de otras 

generaciones esto les permite mantener algo de su masculinidad y las mujeres mayores 

se dedican al cuidado de los nietos y las labores del hogar. En dicho contexto, el hombre 

para reafirmar su masculinidad en las zonas rurales necesita seguir activo social y 

laboralmente para no sentirse rezagado e inútil.  Aunque ello implique sortear el dolor 

y las molestias propias de la edad, manteniendo viva simbólicamente su masculinidad 

dentro de su entorno social. 
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En un estudio del tipo cualitativo desarrollado por Labra, et al., (2018) titulado 

“Masculinidad y demanda de ayuda en campesinos adultos mayores”, con el propósito 

de determinar la importancia que los adultos mayores le otorgan a los valores sociales. 

Los investigadores trabajaron con un grupo de 20 hombres de adultos mayores 

expuestos a un desastre natural, los cuales por consecuencia se encontraban en una 

situación de vulnerabilidad social (p. 1). 

En dicha investigación se explica que existen diferencias entre los hombres y 

mujeres en cuanto a distintos aspectos comportamentales, entre los que se encuentran 

la solicitud de apoyo o ayuda ante situaciones difíciles, esto por la situación sociales 

que le atañe la sociedad donde insta al género masculino a cumplir con ciertos 

estándares tradicionales asociados al género. Cómo conclusión de la investigación los 

autores manifiestan que el grupo de estudio se caracteriza por presentar dificultades 

para expresar sus sentimientos y emociones, siendo este tipo de comportamientos en 

los hombres adultos mayores característicos de las prácticas impuestas por la 

masculinidad ortodoxa que valoriza la competencia, autonomía, es estoicismo y el 

poder como valores en su forma de identificarse consigo mismo y con los demás (Labra, 

et al., 2018, p. 10).  

Este aporte investigativo denota una marcada creencia social donde se asocia 

igualmente al género masculino a una serie de condiciones y preatenciones de poder. 

Dicho constructo, los obligan a mantener una imagen social y personal que sobrepasa 

inclusive las situaciones adversas y las necesidades características de las etapas de 

adultez mayor. Aspectos que en muchas ocasiones impactan negativamente en la auto 

percepción de aquellos hombres que con el pasar del tiempo no desempeñan su rol. 

La masculinidad generalmente es vista como algo sexual con la condición de 

ser un macho, un varón o un hombre, pero también tiene contextos históricos, culturales 

y sociales, bajo esta idea encaminó su investigación con un enfoque paradigmático-

vivencial Hernández (2020) a la cual tituló “La masculinidad en grupos 

intergeneracionales de la familia rural, zona noreste del estado Táchira. Caso familia 

del municipio Samuel Darío Maldonado” (p.1). La cultura y la sociedad han construido 

la imagen de masculinidad y feminidad en función del sexo, por lo que el género 

culturalmente constituido en función de los roles sociales depende del cuerpo sexuado. 

Al considerar los valores culturales, sociales y religiosos de las familias se va 
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construyendo la masculinidad de generación en generación. Según se explica en la 

investigación de Hernández (2020) antropológicamente la masculinidad es 

El primer concepto de masculinidad sostiene que ésta es, por definición, 

cualquier cosa que los hombres piensen y hagan. El segundo afirma que la 

masculinidad es todo lo que los hombres piensen y hagan para ser hombres. El 

tercero plantea que algunos hombres, inherentemente o por adscripción, son 

considerados “más hombres” que otros hombres. La última forma de abordar la 

masculinidad subraya la importancia central y general de las relaciones 

masculino-femenino, de tal manera que la masculinidad es cualquier cosa que 

no sean las mujeres. (p. 20) 

Visto desde esta perspectiva la masculinidad es definida de acuerdo al comportamiento 

del hombre, al  momento histórico y las circunstancias sociales donde interactúa, la 

investigación arrojo que la masculinidad de los hombres adultos mayores  del campo 

andino desde su perspectiva es “el privilegio conferido a los valores, aspecto trasmitido 

de padres a hijos; reafirmándose como dogmas sobre la manifestación de hombría, 

valores tales como: la responsabilidad, la perseverancia, la fuerza, la valentía, el trabajo, 

la honestidad, la rigidez, el temor a Dios”. (Hernández, 2020, p.143) 

Esta investigación permite vislumbrar que existe una diferencia significativa 

entre los procesos de envejecimiento de los hombres y de las mujeres, debido a que 

existe un imaginario social y cultural que hace que la masculinidad sea vivida desde la 

virilidad, y se asocia desde tempranas edades, al hecho de ser hombre, por lo que, al 

llegar a la adultez, existe un desfase entre lo aprendido socialmente y la realidad 

vivenciada.  

En este mismo orden de ideas el estudio investigativo desarrollado por Peterlik 

(2008), titulado “Masculinidades en la tercera edad” Relatos de vida de varones adultos 

mayores que residen en un albergue de Lima”, con el objetivo de Explorar las 

representaciones sociales sobre masculinidad presentes en varones adultos mayores que 

residen en un Albergue de Lima (p.68). La autora plantea que es necesario conocer los 

cambios y permanencias de los imaginarios sociales relacionados a ser hombres en la 

actual sociedad.  

Ahora bien, en el contexto del envejecimiento, en el hombre este proceso suele 

ser diferente al de la mujer, puesto que estos se ven expuestos a una serie de aspectos 

psicológicos y sociales, asociados al rol de la persona mayor, asociado a la sexualidad, 
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la virilidad, que en ocasiones no es bien vista por la sociedad, causando angustia, 

tristeza y soledad, en lo referente Peterlik, (2009) menciona que; 

Por razones socioculturales (inactividad forzada, pérdida de poder en la toma 

de decisiones, precariedad económica, cambio de status social, prejuicios, 

indiferencia, etc.), los varones adultos mayores están en situación de desventaja 

frente a los más jóvenes para demostrar las cualidades asociadas a la hombría 

(autoridad, protección, respeto y por, sobre todo, responsabilidad). Los adultos 

mayores afrontan la terrible experiencia de la cesantía. En general han quedado 

cesantes en diversos momentos de su vida. Pese a lo doloroso, se acostumbran 

a ello. Estos hombres, al perder el trabajo, sienten que no son respetados, 

pierden su autoridad, pierden su poder. Subjetivamente, pierden sus atributos 

principales: ser importantes, responsables de los suyos y relativamente 

autónomos. No son respetados por su familia, que es el espacio en que siempre 

han mandado. Se sienten limitados, no pueden ejercer su dominio. Estos 

factores pueden contribuir a que los varones adultos mayores redefinan sus 

representaciones de masculinidad. Tradicionalmente la hombría demanda 

responsabilidades, logros en el espacio exterior y el reconocimiento por parte 

de la pareja y del grupo de pares. Esto no siempre ocurre en la tercera edad 

debido a que es una época en que las personas afrontan una serie de pérdidas a 

nivel económico y social. (p.9) 

En la investigación la autora menciona que la percepción de los adultos mayores es más 

débil, puesto que, en muchos casos, estos no se encuentran preparados para envejecer, 

a diferencia de las mujeres que inician desde la menopausia. En el caso masculino, 

existe un peso cultural y condicionantes sociales que hacen que no exista una protección 

para la vejez, llegando desarmado a esta etapa de la vida, por lo que en algunos casos 

se desarrollan dependencia al consumo de bebidas alcohólicas, tabaquismo, estrés y 

ansiedad, descuidando incluso su salud. 

En el Seminario Diversidad cultural y envejecimiento: la familia y la 

comunidad, desarrollado en Argentina sobre la Diversidad cultural y el envejecimiento, 

Icaub (2017) presentó una investigación titulada “Masculinidad en la vejez” con el 

objetivo de “presentar el malestar que generan las exigentes demandas que plantean los 

ideales hegemónicos masculinos en los varones adultos mayores, focalizando la 

importancia del trabajo, la fortaleza física y el erotismo en dichos relatos” (p.356), 

basándose en las narraciones de personas viejas del sexo masculino sobre sus 

sentimientos, actitudes, proyectos y molestias durante esta etapa de sus vidas. 

La masculinidad en la vejez según este investigador, es una etapa de la vida que 

no ha sido estudiada a profundidad por los psicólogos, sociólogos e incluso geriatras, 
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por considerarla una etapa terminal de la vida del hombre, pero aun así existen 

definiciones y explicaciones de estudios realizados por investigadores preocupados en 

conocer las experiencias de las personas adultas mayores, como en el caso de (Connell 

Citado por Iacub, 2014) que hace una propuesta en la cual la masculinidad; 

no sea definida como un objeto, lo que implicaría sortear definiciones de tipo 

esencialistas, que lo supongan un rasgo natural; ni como un tipo de personalidad 

con conductas esperables; ni siquiera como una norma, ya que supone una 

referencia poco explicativa de las diversas maneras de encarar la masculinidad. 

Por lo contrario, propone el análisis de los factores y tipos de relaciones por 

medio de los cuales las personas dotan a sus vidas de representaciones de 

género. De esta manera la masculinidad resulta de las posiciones que se adopten 

en las relaciones de género, de las prácticas que comprometen con esa posición 

de género, y de los efectos de dichas prácticas en la experiencia corporal, en la 

personalidad y en la cultura. (p.40) 

Durante la etapa de la vejez los hombres necesitan sentirse vigorosos y enfrentan una 

lucha interna contra en declive natural de su organismo y sus funciones, se resisten a 

perder su poder físico y económico, el rol laboral, el reconocimiento social, y sobre 

todo perder su capacidad sexual, puesto que nadie quiere llegar a la vejez para sentirse 

inútil y una carga para la familia.    

La vejez tiene implicaciones en la calidad de vida de las personas por lo que la 

investigación de Flores, et al., (2019, p.380) se centró en la “Calidad de vida y vejez 

masculina en México”, donde el objetivo principal fue el de analizar la calidad de vida 

de tres entidades mexicanas, partiendo de dimensiones relacionadas a los entornos 

físicos y sociales. En dicha investigación Flores, et al., (2019, p. 382) explican que 

durante el transcurso de la vida existen distintas etapas donde se generan relaciones de 

género producto de las normas y prácticas sociales propias de la edad y de los cambios 

fisiológicos. En ese sentido resaltan en el artículo que;  

género y envejecimiento son dos dimensiones concatenadas tanto a nivel 

estructural, como social e individual, permeadas por continuidades y 

discontinuidades que construyen y deconstruyen esta relación a lo largo del 

tiempo. Así, durante el curso de vida las personas están constantemente 

influidas por el contexto social, económico, cultural y político en el que viven, 

de igual manera, por las construcciones sociales en torno al género y a la edad, 

así como por las relaciones que se producen a partir de éstos. (Flores, et al., 

p.382) 

En tal sentido con la investigación expuesta se observa como existe una conexión 

bimodal entre el género y el envejecimiento, las cuales permanecen en constante 
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simbiosis, y se ven afectadas por las subjetividades y realidades del entorno social, 

cultural y político. 

La Asociación Peruana de Demografía y Población en la promoción de la investigación 

en el Perú, auspició la investigación de Ramos (2005) junto con el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas sobre “La masculinidad en el envejecimiento Vivencias de la 

vejez de varones de una zona popular de Lima” con el propósito de indagar, a partir de 

las percepciones de un grupo de varones adultos mayores, por algunos elementos de la 

realidad actual de este sector poblacional y la de sus familias en las zonas populares de 

una ciudad como Lima (p.2). Ramos (2005, p.2) considera que los adultos mayores en 

especial los hombres se consideraban la autoridad dentro del hogar y el proveedor 

principal por sus tradiciones culturales, pero en la sociedad actual  se han tenido que 

enfrentar a diferentes estereotipos sociales que van cambiar la forma de cómo son 

percibidos en el medio donde interactúan, esta presión social afecta su estabilidad 

emocional al generarles sensaciones de bienestar o malestar según sea el caso de cómo 

se percibe y alterando sus relaciones intra y extra familiares,. 

En dicha línea, se entiende que la masculinidad en ciertas sociedades radica en 

el dominio y en la autoridad ejercida sobre las mujeres. Esta actitud dominante se 

visualiza en distintos aspectos de la vida misma, tales como en la procreación de hijos 

y en la capacidad proveer al hogar. Por lo general, cuando esto no es alcanzado o 

perdido por la edad, el hombre se siente fracasado al perder las funciones dinámicas 

familiares que ejercía.    

Por su parte en la investigación de González (2017) sobre “Representaciones 

Sociales de las masculinidades desde la perspectiva de un grupo de hombres adultos 

mayores habitantes de calle que pertenecen a la Red de Cuido San Pedro Nolasco, San 

José 2015-2017” se planteó realizar una interpretación de la representación social de la 

masculinidad de adultos mayores que habitan en la calle. En la investigación se 

contemplaron los cambios subyacentes que enfrenta esta población durante la vejez, los 

procesos de adaptación que deben desarrollar y la percepción de su masculinidad, a 

pesar que el envejecimiento es un proceso normal y progresivo en la población 

masculina es un poco más difícil enfrentarlo que en la población femenina, por forma 

de crianza de los varones donde la virilidad es muy importante para el hombre (p.12). 

La masculinidad para Rodríguez, et al., (2015) puede ser estudiada en dos dimensiones: 
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como concepto o categoría de análisis y como vivencia, cotidiana y cercana de 

los hombres. En su primera acepción, es una manera de definir conductas, 

afectos, actitudes, subjetividad, pensamientos; en la segunda, es cómo se vive 

todo eso en la situación concreta de cada hombre consigo mismo, con otros 

hombres, con las mujeres y, en general, con el grupo social como un todo. (p.26)   

En tal sentido, la masculinización de todas las acciones que realizan los hombres 

durante su juventud y edad adulta les puede afectar en gran medida durante la etapa de 

adulto mayor, a sentir que ya no pueden realizar las actividades físicas a los que estaban 

acostumbrados o desempeñar el rol social de proveedor al no contar con un trabajo 

formal, afectándolo psicológicamente en el proceso de aceptación de la realidad.   

En una comunidad rural de Brasil desarrollaron Cardoso,  et al., (2021, p.1) una 

investigación que titularon “Singularidades do trabalho rural: masculinidades e procura 

por serviços de saúde em um território norte mineiro” (“Singularidades del trabajo 

rural: masculinidades y demanda de servicios de salud en un territorio norte de Minas 

Gerais”) para interpretar como la masculinidad de los habitantes de las zonas rurales 

afectan su desempeño laboral, basándose en la información recaudada en la entrevista 

realizada a 41 trabajadores mineros, los cuales están acostumbrados a realizar labores 

arriesgadas y agotadoras, que para ellos es parte de su masculinidad. En el desarrollo 

de la investigación se explica sobre la masculinidad hegemónica que; 

se caracteriza por una posición de dominación de los hombres en la sociedad, 

teniendo como atributos virilidad, competitividad, fuerza, ambición, entre otros. 

El término Geografía de las masculinidades es (…) considerando un marco 

analítico que distingue las masculinidades a nivel local, regional y global, 

reconociendo así la importancia de los territorios para las prácticas masculinas. 

(Cardoso, et al., pp.3-4) 

Según los distintos referentes, la masculinidad es vista desde diferentes ópticas 

dependiendo de la ubicación geográfica, en las zonas está asociada con la fuerza para 

desempeñar trabajos rudos, con la ambición de tener mayores ganancias, con el grado 

de competitividad de los hombres, este enfoque de la masculinidad afecta a los hombres 

que habitan en las áreas rurales cuando con el pasar de los años van perdiendo esas 

capacidades y se sienten disminuidos en su entorno.   
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2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1. Perspectiva rural 

La clasificación de un territorio como un espacio físico de terreno construido o natural, 

adquiere su nominación de urbano o rural en relación a la dinámica de sus pobladores 

y a las capacidades que posean los habitantes;  

para garantizar su reproducción y satisfacción de sus necesidades vitales, 

expresarse y transformarse mutuamente. En este espacio se configuran y 

transforman los modos de vida, el medio ambiente, las dinámicas 

socioeconómicas y se ubican las dotaciones en infraestructura y se proveen los 

bienes y servicios públicos (y privados) para el desarrollo. (Mowerman, 2017, 

p. 9) 

El concepto estereotipado de rural como un ambiente campestre, con personas escasos 

conocimientos y con un sistema económico centrado en la producción agrícola y 

pecuaria ha ido cambiando al hacerse más complejo con la llegada de la tecnología y 

menos tradicional por la influencia de las zonas urbanas. Por su parte Caro (2017) 

manifiesta que las nuevas zonas de ruralidad pueden definirse como; 

lugares que se han urbanizado, a partir de la modernización capitalista de su 

agricultura, estableciendo un repoblamiento, que modifica la cuestión social, ya 

no centrada en la pobreza, sino en la segregación y exclusión. Zonas rurales no 

dejan de serlo por el desarrollo de infraestructura, movimientos poblacionales, 

aparición de agroindustrias, mejoramiento de la comunicación y conectividad. 

(p.3)  

Los habitantes de las zonas generalmente continúan apegados a sus tradiciones 

relacionadas con la identidad de género donde los hombres son los que aportan al hogar 

y conforman sociedades patriarcales, a pesar de la llegada de las nuevas tecnologías a 

estas zonas aparatadas de las grandes ciudades. Tal como lo explica (Ávila, 2005); 

La desagrarización del campo y el desarrollo de la pluriactividad son hechos 

fundamentales, y esto cambió la relación del campo con la ciudad. Aunque no 

tenemos datos para desagregar más el análisis en el nivel de los hogares, podemos 

plantear que hay por lo menos dos situaciones: hogares campesinos (una familia 

que cultiva la tierra) que desempeñan otras actividades (principalmente asalariadas, 

pero pueden ser también de pequeño comercio, artesanales o de trabajo a 

domicilio), y hogares no campesinos que desempeñan diferentes actividades 

(asalariadas, de pequeño comercio, de trabajo a domicilio u artesanales). La 

reproducción de estos hogares plantea dinámicas distintas y diferentes inserciones 

en la relación del campo con la ciudad. (p.16) 
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Bajo dichas aseveraciones se puede decir que la ruralidad responde a la tradición 

económica que ha sido heredada con el pasar de los años de generación en generación. 

Tal, situación hace que en el desarrollo económico y demográfico en las áreas rurales 

se mantenga relativamente bajo, debido a la poca diversificación de las fuentes de 

empleo. Aspecto que hace que en muchas ocasiones las nuevas generaciones migren 

hacia entorno urbanos en búsqueda de mejoras en su calidad de vida. 

2.2.2. Sociología rural 

Al hablar de la sociología de la ruralidad se comprende que es aquella rama de la 

sociología que se enfoca en analizar los cambios e interacciones que se dan en los 

entornos rurales. Esta teoría se fundamenta en el análisis de tres aristas determinantes 

el contexto económico, el contexto sociopolítico y el contexto sociocultural. Estas 

aristas de la sociología de lo rural las explica Sánchez (2011) de forma estratificada 

como; 

a) El contexto económico, que prioriza los efectos de la inversión del capital en 

el suelo sobre la base de la aplicación de nuevas tecnologías. El nuevo modelo 

económico supone el predominio del capital nacional e internacional 

representado por el dominio de agroindustrias nacionales y transnacionales 

quienes imponen su lógica excluyendo a los campesinos pobres. Desde la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) y con el condicionamiento del 

Banco Mundial se impuso el retiro de los subsidios al campo; b) El contexto 

socio político permite el establecimiento de un marco legal para el ejercicio de 

los derechos ciudadanos, como nuevo actor político, pero también como nuevo 

agente económico, como poseedor de tierra y capital; y c) El contexto 

sociocultural supone la transformación gradual, pero firme, de su cultura, 

costumbres e ideología promoviendo el surgimiento de nuevas identidades 

rurales. Los procesos migratorios ocasionan un desarraigo cultural. (p. 583) 

Otros autores refieren que la sociología rural contempla un contexto amplio de 

situaciones sociales, comprendiendo la significación de los sistemas productivos 

agrarios, las políticas entorno a la ruralidad, formas asociativas y culturales propias de 

un determinado territorio. De acuerdo a aportes de Echeverri, et al., (2002);  

la territorialidad en el contexto rural se sustenta en la revaloración política del 

espacio rural y su geografía, como una unidad de gestión que permite integrar 

una realidad económica multisectorial, dimensiones políticas, sociales, 

culturales y ambientales que se han construido a partir de una institucionalidad 

dinámica (p.23). 

En ese contexto explica Crovetto (2019) que desde la visión económica se comprende 

a los espacios rurales como aquellos donde se desarrollan actividades económicas 
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relacionadas con la producción primaria y con las actividades agropecuarias que son 

sustentados por la mano de obra local, diferenciando de esta forma los mercados de 

trabajo rural del mercado de trabajo urbano (p.18). 

Así mismo, manifiesta Corvetto (2019, p. 19) que la concepción del “campo” 

se asocia a la perspectiva precapitalista, relacionado a modos de vidas precarias 

resultantes de los despojos de los avances y el desarrollo “urbano”. Desde la etimología 

al hablar de ruralidad y de campo, se habla sobre un constructo social que gira alrededor 

del uso de la tierra como suelo cultivable, para la producción agrícola, agropecuaria 

como actividad económica. Tal cómo lo explica Suárez y Tobasura (2008) el concepto 

de rural o de campo refiere; 

al ser humano y a su medio, a sus múltiples relaciones y al conjunto de sus 

actividades, es decir, ha tenido una connotación más socio-antropológica que 

productivista, la cual implica considerar aspectos relacionados también con la 

salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, la dotación de servicios 

básicos, el patrimonio cultural, las redes sociales y el ejercicio de la ciudadanía. 

(p. 4481)  

En ese contexto se puede decir que la vida rural está asociada con las actividades de 

producción que se desarrollan en un área determinada separada de las ciudades o áreas 

urbanas, sin considerar que esta población rural también comparte actividades 

relacionadas con la educación, con la salud, con la cultura, es decir ejercen todas las 

funciones sociales que realizan en las áreas urbanas.  

2.2.3. La vejez como un proceso biológico  

El humano desde el mismo momento de la concepción inicia un proceso de formación 

y desarrollo físico, hasta aproximadamente los 25 años de edad que comienza un 

proceso en el organismo de decaimiento y que culmina con la muerte. En la etapa adulta 

una persona sana posee el máximo de sus capacidades físicas y mentales, pero con el 

pasar de los años el cuerpo experimenta un proceso de desgaste que físicamente se 

puede observar con la aparición de arrugas en el rostro, canas en el cabello, calvicie, 

dificultad para realizar ciertos movimientos, entre otras manifestaciones físicas hasta 

llegar a la vejez propiamente dicha. Por su parte la vejez desde la perspectiva biológica 

es definida por Casamayor (2020) como:   
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el resultado de un inevitable deterioro orgánico que comienza hacia los 25 años 

y que en la ancianidad avanza de forma acelerada, provocando desgaste 

musculo-esquelético, cardiovascular, endocrinológico y cerebral, al tiempo que 

se alteran ciertas características físicas: pérdida de elasticidad de la piel, tiempos 

de reacción más prolongados, menor agudeza visual, etc. (p.16) 

A pesar de esto la vejez no implica solo un desgaste físico, también viene con 

implicaciones en la salud mental de las personas de edad avanzada, quienes presentan 

pérdida de las capacidades mentales, en especial la memoria acompañados 

generalmente de estados demenciales conocido como demencia senil, todo ello en 

conjunto hace que la persona se haga dependiente de su entorno familiar. 

2.2.4. Sociología de la vejez 

La representación social de la vejez va acompañada por cambios fisiológicos y 

económicos lo que conlleva a “la transformación radical de los roles e identidad social 

que pasan de un valor positivo, reconocido socialmente en el ámbito público, a un valor 

subordinado de dichos nuevos roles enmarcado en el trabajo reproductivo del espacio 

privado” (Robledo, 2016, p.18).  

El estudio del envejecimiento desde la visión sociológica, se enfoca en tres 

vertientes, de acuerdo a Rodríguez (2018) estas son; el proceso de envejecimiento 

cronológico, concibiendo la importancia de la edad, la segunda vertiente orientada a la 

comprensión de la vejez desde la perspectiva funcional de las personas y por último 

entendiéndose como un proceso del ciclo vital, el cual presenta características propias 

(pp-87-88). 

La sociología de la vejez se encuentra enfocada en el proceso de envejecimiento, 

según algunos sociólogos esta debe seguir las teorías funcionalistas clásicas. Paillat 

(1971) en la publicación realizada sobre la sociología de la vejez se acercaba al proceso 

desde la visión de la actuación del Estado en función de las acciones tomadas frente a 

las necesidades particulares de este grupo demográfico, es decir concentró su estudio 

en la importancia de la protección social de esta población vulnerable, necesarias para 

propender la calidad de vida de los mismos.  

Por su parte Pérez (2016) toma como referentes a Dannefer, Settersen y Gamon, 

explicando la sociología de la vejez desde los cambios que se suscitan a través de una 

serie de etapas vitales, las cuales generan crisis que ocasionan consecuencias sobre el 
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bienestar de las personas que atraviesan el proceso de envejecimiento, siendo e muchos 

casos el producto de un estrés social ligado al rechazo al envejecimiento, manifiesta el 

autor que;  

El curso vital incluye acontecimientos inesperados y se ha sugerido que, junto 

con los factores sociales, económicos y características individuales, la suerte 

también interviene en las posibilidades de éxito en el recorrido. Se discute la 

existencia de un curso vital estandarizado y las consecuencias de separarse de 

él, vinculado a la idea de la sociedad del riesgo que desplaza las 

responsabilidades cada vez más a las personas, debilitando las posibilidades de 

afrontarlos de aquellos con menos recursos socioeconómicos y se discute la 

medida en que el recorrido del curso vital supone una acumulación de ventajas 

desventajas. (Pérez, 2016, p. 211).  

La vejez en todas épocas históricas por las que ha pasado la humanidad no ha sido vista 

como en la sociedad actual capitalista. Estudios realizados del Antiguo  Testamento han 

reflejado que llegar a viejo era reflejo de dignidad y sabiduría como lo reflejan los 

relatos sobre los profetas que eran hombres viejos como Abraham o Moisés; en la 

cultura griega a pesar que sus grandes representantes Aristóteles y Platón eran hombres 

mayores, eran considerada como un defecto pues se oponía al concepto de la belleza 

que era de gran valor en la sociedad griega, mientras en la cultura oriental era 

considerada un tesoro por la sabiduría que representa. 

En la Edad Media con el surgimiento del cristianismo, para la Iglesia Católica 

la vejez era considerada como la etapa donde las personas se alejaban de los placeres 

mundanos, por la consideraban una edad que merecía respeto y obediencia. Pero con el 

Renacimiento la vejez es considerada con algo feo y desagradable a la vista, puesto con 

el resurgimiento de las artes lo más valioso era tener belleza, perfección y juventud 

(Valencia, 2017, pp. 11-12) 

En la actual sociedad a causa de los procesos de industrialización capitalista y 

avances tecnológicos, se han puesto en marcha nuevas dinámicas socioeconómicas, 

donde existe priorización de la productividad de los individuos y el rol desempeñado 

en la sociedad, haciendo a un lado a aquellos que no aportan de manera significativa a 

la sociedad, por las incapacidades propias de la edad que le impiden ser parte de la 

fuerza laboral. El grupo etario de los adultos mayores históricamente ha sido echado a 

un lado y considerado incluso como una carga económica, tal como lo explica 
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Rodríguez (1979) en su publicación de Perspectiva Sociológica de la Vejez donde 

explica sobre el rol impuesto socialmente a los ancianos, resalta que; 

el rol que se le impone al anciano dentro de este tipo de sociedades, describiendo 

que el entorno del adulto mayor sufre una transición ya que se empieza a 

considerarlo un ser marginal e inútil y no solo el área laboral sino también en 

cuestiones de la vida cotidiana. (p. 22) 

Otra teoría de interés es la postulada por Rose y Peterson en el año 1968, denominada 

la teoría del envejecimiento, donde explican que el proceso llevado durante esta etapa 

se cierne a sus interacciones sociales, cambios demográficos, sociales y económicos en 

su entorno. Los autores sostienen que las políticas emanadas por lo general no ayudan 

a estos grupos vulnerables, sino por el contrario ayudan a la estratificación, dejando a 

este grupo marginado de su propio sistema cultural y social (Robledo, et al., 2020, p. 

97). 

2.2.5. La construcción social de la diferencia de género 

El proceso de construcción de la identidad de género surge de la interacción cultural 

como un constructo histórico donde los sujetos a lo largo de las etapas de la vida se 

ajusta a las definiciones sociales de cada uno de los ciclos vitales. Según lo explica 

Peterlik (2008), la identidad de género no se deslinda de la biología o del rol 

reproductivo, si no que responde a una serie de roles suscritos a cada género por la 

sociedad, en tal sentido, el ser femenino o masculino son adquiridos a partir de lo que 

la sociedad elabora entorno a cada concepto, adjudicando roles, responsabilidades, 

normas, prácticas e incluso conductas esperadas, para cada uno de los géneros.  

El género va mucho más allá de las diferencias sexuales entre el hombre y la 

mujer, es una construcción de carácter simbólico relacionada con los valores, las 

concepciones, la afectividad, el poder; extrapolando la propuesta de Simone de 

Beauvoir de que la mujer se hace, entonces se puede inferir que el hombre se hace, es 

decir: 

se aprende a ser hombre a través de la socialización, la cual está en constante 

construcción y se aprende desde todas las etapas de la vida, de aquí que no se 

puede determinar la existencia de una representación social constituida, ya que 

esta es dinámica y diversa y ha transitado en la permanencia y las rupturas 

generadas por nuevos anclajes que permiten a los hombres de-construir y 

construir nuevos sentidos de la masculinidad. (González, 2017, p. 108).  
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La construcción de la identidad de género en la sociedad actual comienza incluso antes 

de nacer, con las ecografías realizadas a las madres gestantes se puede conocer el sexo 

del feto y desde momento los padres comienza a comprar ropa y objetos en función del 

mismo, si es varón todo lo adquieren en esa gama de color y si es hembra rosado, 

definiendo los colores el género, los niños juegan con carros y juegos rudos para ir 

formando la masculinidad, las niñas muñecas para desarrollar el rol materno, actitudes 

conductuales que pasan de generación en generación y que influyen indirectamente 

hasta en el desempeño laboral, al existir áreas de áreas de trabajo exclusivas para ser 

desempeñadas por hombres reforzando la idea del patriarcado social.  

Esta crianza reflejada en el entorno social, tiene sus consecuencias a largo plazo, 

cuando en la vejez la mujer sigue ejerciendo sus roles dentro de la familia, al pasar al 

cuidado de los nietos, al continuar con sus actividades propias del hogar aunque ya esté 

jubilada, caso contrario pasa con el hombre en la vejez pierde la capacidad laboral al 

ser jubilado y al quedarse en casa no forma parte de las actividades del hogar en especial 

en los países donde la masculinidad es sinónimo de ser macho, como explica Valencia 

(2017) al referirse a la masculinidad en la vejez; 

Cuando el hombre se ha formado desde la estructura tradicional, al entrar a la 

etapa de la vejez su masculinidad empieza a cambiar, reflejándose en el poder 

como patriarca ante los miembros familiares ya que se va debilitando su 

autoridad y poder económico, así como la fuerza de su juventud provocando 

cambios en el lugar que ocupa dentro de la sociedad y cuestionando su 

masculinidad. Estos cambios sociales repercuten en la calidad de vida del sujeto 

ya que existen transformaciones estructurales dentro de su entorno social como 

núcleo familiar. (p.19) 

En el caso de las masculinidades, desarrolladas por los varones por medio de 

constructos sociales e individuales, son usualmente relacionadas al sexo, entendiéndose 

a este como una serie de elementos biológicos y fisiológicos que se entrelazan formando 

las identidades, comportamientos y creencias. 

2.2.6. Masculinidad 

El constructo social sobre el género es propio de las características culturales de cada 

región y se presentan como respuestas a distintos cambios históricos que vivencian las 

sociedades influyendo mutuamente las características de las mujeres hacia los hombres 

y viceversa. La masculinidad es la resultante de las continuidades tradicionales 
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resultantes de un conjunto de imágenes de género, ritos y discursos, en donde se 

emplazan, de acuerdo a Ortega, et al., (2005); 

la masculinidad puede entenderse como parte de la identidad de género y 

expresa la convicción que desarrollan los hombres de pertenecer al sexo 

masculino como diferente al sexo femenino. Es una construcción sociocultural, 

que ocurre en condiciones específicas de espacio y tiempo. La paternidad 

expresa uno de los roles de género referido a la relación que establecen los 

hombres con su descendencia inmediata, pudiendo ser ésta biológica o adoptada 

socialmente. (p.35) 

Según lo manifiesta Blandón, et al., (2018) tomando las ideas de Robert Connell (1987), 

las masculinidades son: “configuraciones de prácticas estructuradas por las relaciones 

de género, que son inherentemente históricas y cuya construcción y reconstrucción es 

un proceso político que afecta el balance de interés en la sociedad y la dirección del 

cambio socia” (p.28).  

La masculinidad como el resultado de la construcción social varía de una 

sociedad a otra y va a depender del comportamiento que desarrolla a medida que el niño 

crece y se desarrolla, siendo una respuesta aceptada socialmente que está sustentada en 

el poder por parte del hombre sobre la mujer y en la productividad, conducta que pasa 

a sus generaciones, es decir son las características resultantes de las interacciones de 

poder establecidas con las personas del mismo género o del otro género. En lo relativo 

a la masculinidad Ayala-Carrillo (2007) considera que; 

El ser humano, es un ser social, antes que biológico, es un ser que aprende, 

asimila y aprehende lo que ve, lo que vive, lo que le enseñan a través del 

ejemplo, de la palabra, de la convivencia. De esta manera el cómo aprende a 

relacionarse genéricamente, depende de las formas en que ha sido educado y 

socializado. Lo que se espera como “propio” de los hombres, el ser 

“verdaderos” hombres, la forma en cómo internalizan el aprendizaje cultural de 

género atraviesa por lo que se denomina socialización primaria y secundaria. 

(p.742) 

La masculinidad no puede ser considerada como un rasgo natural del hombre, tampoco 

puede ser vista como una norma social establecida, puede ser considerada como un 

rasgo de la personalidad determinado por conductas preestablecidas por la sociedad que 

se le inculcan al niño desde temprana edad y relacionada con factores externos: como 

el lugar donde habita, los tipos de relaciones que establece, de las posiciones y prácticas 

de comportamiento que adopte. 
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Figura N°1 

Conductas de la masculinidad 

 

 

Nota: Gráfico elaborado por Villalta, 2021 con base a la información de la 

(Organización Panamericana de la Salud, 2019)  

 

En el contexto actual, existe una brecha generacional sobre la percepción de la 

masculinidad a nivel mundial, considerando los preceptos tradicionales, costumbres y 

constructos sociales de los adultos mayores, como pensamientos retrógrados y 

desactualizados, aspecto que genera como consecuencia un rechazo social hacia los 

comportamientos y modos de pensar de la población anciana.  Estas circunstancias 

ameritan un análisis sociocrítico de las realidades e historias de vida de aquellos adultos 

mayores, quienes han desarrollo con el pasar del tiempo su autopercepción como 

hombres en el campo, su rol social, laboral y biológico, y que en la actualidad se 

encuentra sumergido en una realidad discrepante, llena de principios nuevos y 

desconocidos, acarreando entre otras situaciones un desarraigo social de esta población 

de ancianos en el campo. 
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2.2.7. La sociología y la masculinidad 

La sociología como disciplina que estudia la vida social de las personas y de la sociedad, 

ha facilitado entender los factores que inciden en amoldar la masculinidad dentro los 

parámetros una cultura y de una sociedad, donde los hombres desarrollan 

comportamientos de competitividad, agresión e incapacidad emocional como rasgos 

masculinos, como lo señalan Edley y Wetherrell (1995) citados por Riaño (2018, p.38) 

la masculinidad es entendida desde el enfoque sociológico, como el conjunto de 

actividades que desarrollan los hombres como seres individuales en el ámbito familiar, 

laboral o social que están influenciadas por la cultura y los niveles socioeconómicos los 

cuales generan grandes impactos en su concepto de masculinidad, puesto que: 

Las normas y los comportamientos de género se enseñan y se aprenden en lugar 

de ser naturales o genéticos. Mientras a la cultura de masas le gusta suponer que 

existe una masculinidad fija y verdadera, de hecho, cada construcción social de 

la masculinidad varía con el tiempo y de acuerdo con la cultura, la edad y la 

posición dentro de la sociedad. (Riaño, 2018, p. 38) 

Estos comportamientos y normas masculinas pueden ser positivos cuando están 

relacionados con los valores sociales y familiares o negativos al estar relacionados con 

comportamientos de agresión y maltrato aprendidos de padres violentos. 

2.2.8. Dimensiones de la masculinidad del campo 

Existen una diversidad teórica para definir la masculinidad con relación a las 

actividades y comportamientos asumidos por los hombres en su vida cotidiana. Dichas 

aristas pueden ayudar a construirla masculinidad como un concepto que en muchas 

ocasiones se relaciona con el comportamiento humano típico de una región o localidad. 

La masculinidad del hombre en el caso del campo está determinada principalmente por 

el trabajo que realiza, la paternidad que ejerce y la vida sexual. 

El trabajo del hombre campesino está determinado con las actividades agrícolas 

y pecuarias que realizan en el campo para proporcionar sustento a la familia. En tal 

sentido como lo plantea Salinas (2018) cuando considera que “el trabajo es una 

dimensión en las que se fundamentan las masculinidades, es necesario evidenciar, por 

un lado, las formas de empleo y trabajo que desempeñan los hombres.” (p.34). En lo 
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particular de la siguiente investigación la masculinidad en estudio se delimita a la 

condición laboral y a la condición de vejez y el rol desempeñado a lo largo de una vida. 

La paternidad relacionada con el comportamiento que desarrolla el hombre 

como padre con sus hijos, trayendo impactos dentro de su contexto familiar, social y 

cultural, la cual está fundamentada en el la sensibilidad hacia con los hijos y los 

cuidados implicados en la crianza, los cuales tienen repercusiones en el desarrollo 

psicológico y social de los hijos. Por su parte Salinas (2018) considera que “las 

masculinidades a partir del ejercicio de la paternidad no pueden ser la misma en 

contextos sociales en constante transformación; en donde la exigencia social inculca y 

moldea patrones del ejercicio de la paternidad, así como los roles de género. (p.35) 

La sexualidad está relacionada con estereotipos del campo de acuerdo a las 

cualidades físicas, la actividad sexual dentro y fuera del hogar, la potencia sexual y el 

tamaño del pene, como lo señala Andrade (2001) “Los hombres construyen 

cotidianamente su masculinidad no solamente frente a mujeres, sino primordialmente 

frente a otros hombres. Así, los piropos ocurren cuando otros miembros del grupo 

masculino están presentes para atestiguar la creatividad verbal de quien lo lanza”. 

(Salinas, 2018, p. 37) 

2.2.9. Vejez y masculinidades  

La aserción vejez está enmarcada en el contexto social por estar asociada con una 

imagen social contraria a la imagen social de juventud, ser viejo implica carecer de 

belleza física, de habilidades motoras y de vitalidad. Por lo que existe una 

contraposición social entre ser joven y ser viejo que se ha ido transformando 

históricamente por la vejez en un proceso dinámico en el tiempo, en la época actual la 

afirmación de persona vieja ha cambiado a la de adulto mayor. Con esta concepción del 

adulto mayor, como la identifican Max-Neef, Elizalde y Hopnhayn (1993) la vejez 

sobre pasa al pensamiento social al orientarse a las necesidades existenciales y 

axiológicas que deben ser satisfechas en esta etapa de la vida en cuanto al Ser, al Tener, 

al Hacer y al Estar, todas ellas interrelacionadas con los afectos, la subsistencia, la 

protección, la participación, el entendimiento, la libertad y la identidad (Valencia, 2017, 

p.19).  
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Tabla 1 Categorías existenciales y axiológicas del adulto mayor  

                Existenciales 

Axiológicas 

Ser Tener Hacer Estar 

Subsistencia Salud física 

y mental, 

humor, 

solidaridad 

Alimentación Trabajar, 

alimentar, 

procrear 

Entorno 

social y 

vital 

Protección Autonomía, 

adaptabilida

d 

Sistemas de 

seguridad 

social, 

protección 

jurídica y 

derechos 

Cooperar, 

planificar, 

defender, 

cuidar 

Ambiente 

social, 

familiar y 

morada  

Afecto Respeto, 

tolerancia, 

empatía, 

autoestima, 

pasión 

Pareja, 

amistades, 

familia, 

mascotas, 

plantas 

Acariciar, 

hacer el 

amor, 

compartir, 

sentir   

Intimidad, 

privacidad, 

hogar 

Participación Receptibilid

ad, 

disposición, 

convicción 

Responsabilid

ades, trabajo, 

obligaciones 

Cooperar, 

compartir, 

afiliarse 

Ambientes 

para 

interactuar 

Nota: Elaborado por Villalta, 2021 con información de (Valencia, 2017). 

El proceso de envejecimiento por lo tanto está relacionado a las transiciones que se 

experimentan en el transcurso de la vida, pero este proceso no es experimentado de 

igual forma por las mujeres y por los hombres, pues inciden una serie de factores 

sociales, culturales, económicos y físicos que los diferencia, deduciendo que la vejez 

está relacionada con el género de la persona. Cuando se habla de género hay que indicar 

que es una condición dinámica fundamentada en las diferencias biológicas entre ambos 

sexos y en los roles que desempeñan dentro de la sociedad, como lo mencionan Flores 

y Garay, (2019); 

Al analizar la condición varones se han identificado diversas perspectivas que 

abordan el tema de la masculinidad, en este sentido existen posiciones 

conservadoras que conciben la masculinidad como una determinación del 

patriarcado en donde los varones son asociados a nociones de liderazgo, poder 

y autoridad, mientras que las mujeres a posiciones de subordinación y esto se 

concibe como un continuo en la organización social; no obstante, este 

posicionamiento ha sido fuertemente criticado y cuestionado pues se considera 

algo universal e inamovible (pp. 382-383).  

La masculinidad como identidad es construida desde edades tempranas acorde a los 

cambios sociales donde el niño debe desarrollar múltiples masculinidades durante el 
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transcurso de toda su vida y los roles que represente en cada una de ellas, pero siempre 

están relacionadas con las posiciones de poder, con la capacidad productiva y con la 

virilidad.  

2.1. Hipótesis 

El constructo social de los adultos mayores del recinto Puruhay, provincia Bolívar es 

influenciado por las condiciones de campo, vejez y masculinidades. 

2.2. Variables  

2.2.1. Variable independiente 

Campo, vejez y masculinidades 

2.2.2. Variable dependiente 

Constructo social de adultos mayores 
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Capítulo III 

3. Descripción del trabajo de investigación realizado  

3.1. Ámbito de Estudio  

La presente investigación tendrá lugar en el Recinto Puruhuay ubicado en el cantón 

Echeandía, provincia Bolívar. La población de mencionado cantón, cuenta con un 

50.76% de pobladores masculinos, un 8.94% de población que se encuentra en la etapa 

de la vejez con unas edades superiores a los 65 años. Así mismo se identifica que en el 

cantón la principal actividad económica y productiva es la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca (Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Echeandía, 2019).  

3.2. Tipo de investigación  

La investigación a desarrollar será del tipo fenomenológica, la cual por definición es 

aquel que basa en los estudios realizados sobre la experiencia de vida de un individuo 

o grupo de individuos frente a un fenómeno observable, siempre desde la perspectiva 

de la persona. Este tipo de investigación facilita el reconocimiento de formas más 

humanas, aspectos no cuantificables de un problema (Fuster, 2019, p.217). En tal 

contexto, la fenomenología permitirá conocer la realidad vivenciada por los adultos 

mayores en estudio. 

3.3. Nivel de investigación  

Descriptivo: la investigación se considera que posee un nivel descriptivo porque busca 

realizar una caracterización precisa de los hechos y situaciones que experimentan los 

hombres viejos del recinto Puruhuay de la provincia Bolívar. Con base a lo explicado 

por Hernández-Sampieri, et al., (2014) los estudios descriptivos “se busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.92). En tal 

contexto, se realizará una caracterización de la población masculina campesina, lo que 

permite comprender el problema. 

Observacional: la investigación es considerada de esa forma, porque se observa como 

la vida de los hombres ancianos en el campo afecta su masculinidad en un determinado 

tiempo. Para Manterola, et al., (2019, párrafo 1) es observacional cuando 
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“corresponden a diseños de investigación cuyo objetivo es “la observación y registro” 

de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de estos” 

3.4. Método de investigación  

La investigación sigue la metodología cualitativa, la cual es definida como aquella que 

“pretende hacer visible las subjetividades de los actores sociales que no han sido 

escuchadas, que no han sido reconocidas. Y es que, las emociones, el deseo, el dolor, 

los sentimientos, no pueden ser analizados solo por números pues son dimensiones 

cualitativas” (Cisneros, 2011, párrafo 5). En tal contexto, con el desarrollo de la 

presente investigación se pretende dar a conocer las vivencias de los adultos mayores 

campesinos en el recinto Puruhuay considerando el campo y la masculinidad como 

factores determinantes para el desarrollo de su imaginario social. 

3.5. Diseño de la investigación  

De campo: la presente investigación se considera de campo porque el investigador se 

traslada al recinto Puruhuay de la provincia Bolívar, donde ocurren los hechos para 

recaudar información, como lo señala el manual de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador de Venezuela (2008) la investigación de campo es: 

el análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito, bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos o producir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquier paradigma o enfoques de investigaciones conocidas 

o en desarrollo. (Jiménez y Suárez, 2014, p.2)  

3.6. Población y muestra  

El estudio seguirá la metodología cualitativa, empleando la metodología de muestreo 

por conveniencia, la cual es aquella que;  

se utiliza cuando se elige una población y no se sabe cuántos sujetos pueden 

tener el fenómeno de interés (…) Este tipo de muestreo tiene como 

características: a) establecer diferentes etapas de selección de muestra. b) 

identificar sujetos que cuenten con el fenómeno en general (Mendieta, 2015, p. 

1149) 

En tal sentido para la realización de la investigación se espera contar con al menos 10 

adultos hombres que se encuentren en el campo y en la vejez en el recinto Puruhuay, 

siendo necesario cumplir con los siguientes criterios de inclusión; 
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• Ser adulto mayor hombre y tener capacidad de responder las preguntas 

• Vivir en el recinto Puruhuay, provincia Bolívar 

• Trabajar en el campo 

• Tener disposición de participar voluntariamente en el estudio 

• Firmar el consentimiento informado 

3.7. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

3.7.1. Técnica: historia de vida 

Se utilizará como técnica de recolección de información las historias de vida, la cual es 

un método investigativo cualitativo biográfico, donde el propósito es el análisis de los 

relatos de vida de terceras personas (Cotán, 2012, p.3).  

3.7.2. Instrumento: Guía de preguntas abiertas 

El instrumento a emplear servirá para obtener información fenomenológica 

directamente de los adultos mayores, datos que serán analizados por medio de la 

hermenéutica, clasificando los resultados según categorías de análisis. 

3.8. Procedimiento de recolección de datos  

Para la recolección de la información necesaria para la ejecución de los objetivos 

planteados se procedió de la siguiente manera: 

 En primera instancia se procedió a identificar un grupo de 10 individuos que 

cumplieron con los criterios de inclusión definidos previamente. Posteriormente se 

realizó un acercamiento inicial para explicarle de que trataba el estudio y cómo era la 

visita para la recopilación de la historia de vida. Luego de la recopilación de la 

información de forma verbal, se procedió a ejecutar la transcripción y análisis de los 

datos cualitativos por medio de categorías de análisis. 
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3.9. Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de datos.  

Una vez obtenida la información de las historias de vida de la población en estudio se 

procedió de la siguiente manera para procesar dichos datos: 

• Se empleó estadística descriptiva a fin de conocer las características de 

los participantes, estableciendo la frecuencia de ocurrencia en las 

variables consideradas para dicho apartado.  

• Para el análisis de la información se procedió a generar temáticas para 

el análisis de la información.  

• Una vez establecidas las categorías, con el fin de profundizar en la 

segregación de la información se realizó una subcategorización de la 

información. 

• Con la estructura de clasificación se procedió a realizar el análisis de 

los contenidos de cada una de las historias de vida, por medio de la 

hermenéutica presentando de forma clasificada cada una de las 

intervenciones según la categoría de clasificación. 
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Capitulo IV 

4. Presentación de Resultados  

4.1. Presentación de resultados  

Se ejecutó un análisis de información teórica y de campo que permitió comprender 

aspectos de importancia sobre la evolución del concepto social de masculinidad, así 

como el impacto que esta percepción sociocultural ha impactado en aquellos hombres 

cuya labor de vida ha sido desarrollada en el campo y en la actualidad se enfrentan en 

su vejez a cambios sociales significativos que han provocado una visión de vida en 

algunos casos desfavorables. Para profundizar en el desarrollo de conocimientos sobre 

los comportamientos sociales en poblaciones masculinas de ancianos que han trabajado 

en el campo, se procedió tal como se describió previamente en la metodología 

recopilando información por medio de historias de vida de 10 ancianos en el recinto 

Puruhuay, de la provincia Bolívar.  

Para la ejecución de los análisis se establecieron cuatro categorías de análisis 

con el fin de interpretar las respuestas obtenidas en las Historias de Vida. Las categorías 

fueron; el rol masculino en su historia, el campo y la tradición, la realidad de la vejez y 

la realidad actual de vejez, masculinidad y campo. Dichas categorías surgieron de las 

respuestas obtenidas y el levantamiento teórico realizado A continuación se presentan 

los resultados de los análisis;  

4.1.1. El rol masculino en su historia. 

Rol de padres y abuelos 

Con el fin de reconocer el rol tuvieron los padres de los ancianos entrevistados, en su 

desarrollo como individuos del campo se consultó en las historias de vida al respecto, 

obteniendo intervenciones de importancia, como la del señor Aguilar (2021), adulto 

mayor de 65 años sin ningún nivel académico, que convive con su familia, en una zona 

rural, actualmente laborando en el campo, explica que su padre y abuelo le enseñaron 

la labor, le brindaron educación y vestimenta. Luego de culminar la escuela, le toco 

realizarse como hombre como persona del campo, casarse y formar un hogar. Por su 

parte el señor Villacrés (2021), adulto mayor de 60 años de edad, sin ningún nivel 
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académico, viviendo con su familia en la actualidad en una zona rural, laborando 

actualmente en el campo, manifiesta que su crianza dependió de su abuela quien le 

enseñó la labor del campo, quien lo enseñó desde pequeño a sembrar y cosechar cebolla 

para vender y sobrevivir, manifiesta también, que su abuela le ayudó y que al finalizar 

la escuela, se fue a trabajar a la costa. 

Otra intervención de importancia fue la realizada por el señor Vega (2021), 

quien tiene una edad de 70 años, sin ningún nivel académico, conviviendo con su 

familia en una zona rural, actualmente jubilado, menciona sobre el rol de sus padres en 

la generación de su masculinidad, relatando que cuando pequeño su situación 

económica era muy precaria, y trabajan en el campo, aprendiendo de su padre la crianza 

y venta porcina, lo que le ayudó a comprar una finca, que trabajó por años sembrando 

caña. Por su parte el señor Moposita (2021), de 63 años de edad, sin ningún nivel 

académico, viviendo con su familia, en una zona rural, aun laborando en el campo, 

manifiesta sobre el rol de sus padres en su vida, relatando que perdió a sus padres desde 

pequeño pero que durante el tiempo compartido aprendieron la importancia de ser una 

persona trabajadora para salir adelante en la vida. 

El señor Naranjo (2021), de 65 años de edad, vive solo en una zona urbana, 

jubilado explica sobre el rol de sus padres en su historia de vida que fue 

fundamentalmente el aprender desde pequeño el trabajo del campo, viendo desde 

pequeño como cargaban el Guineo desde Puruhuay para venderlos y darles de comer. 

Entre las enseñanzas más importantes se destacaba que le decía que tenía que ser un 

hombre muy humilde trabajador a donde quiera que vaya, siempre trabajando con 

humildad, mostrando respeto a las demás.  

El señor Rodríguez (2021), de 62 años, sin ningún nivel académico, viviendo 

con su familia en una zona rural, jubilado, explicando en su historia de vida que de su 

padre aprendió el trabajo en el campo, quien se dedicaba a la siembra de cacao, 

ayudándolo a recoger el cacao, y vendiéndolo, para mantener el hogar, enseñándolo a 

ser un hombre trabajador. Entre tanto el señor Toapanta (2021) 65 años de edad, con 

nivel educativo de Básico, viviendo con su familia y de estatus laboral jubilado, relató 

que perdió a sus padres a los 15 años, quienes durante toda su vida habían sido 

campesinos, por lo que cuando murieron se encargó de la finca, criándose solo. 

También se obtuvo la intervención de Roldan (2021), de 68 años de edad, con un nivel 
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académico básico, viviendo actualmente solo en un entorno rural, siendo jubilado, 

explicando que el rol de los padres se centró en brindar la educación y enseñarle la 

importancia de ser un hombre trabajador 

Otra participación en el estudio fue la del señor Santillán (2021), adulto mayor 

de 65 años, con ningún nivel académico, viviendo con su familia, en una zona rural, 

aun laborando en el campo, en su historia de vida relata el Sr. Santillán que cuando 

pequeño sus padres eran de pocos recursos, por lo que arrendaban terrenos para 

trabajarlos a medias con los dueños. Además, el padre le enseñó los comportamientos 

morales y éticos para vivir. En la historia de vida de Santillán (2021), adulto mayor de 

69 años, sin ningún nivel académico, viviendo con su familia, en una zona rural y 

estatus laboral de jubilado, relata en que sus padres les enseñaron todo lo bueno para 

él, a trabajar y a ser una persona de bien.  

Desde las historias de vida de los Adultos Mayores que participaron se logró 

comprender que sus padres y abuelos fueron los responsables de inculcar el rol 

masculino en sus vidas. En este proceso de enseñanza y aprendizaje sus parientes les 

enseñaron a trabajar la tierra heredada, a comercializar los productos y a desarrollarse 

económicamente para sustentar a sus familias. Además, aprendieron de sus padres las 

formas de comportarse, moral y valores para enfrentar la vida. 

Rol en la niñez 

Sobre el rol que desempeñaron los adultos mayores durante su niñez explican en sus 

historias de lograron conocer diversas opiniones, tal como la facilitada por Aguilar 

(2021) quien relató que de niño veía como su padre trabajaba el ganado y ordeñaba 

todos los días para vender y mantener el hogar, pero como no le era suficiente, también 

laboraban la tierra, cosechando caña, donde le ayudaba a cosechar aprendiendo de su 

padre el valor necesario para sacar adelante la familia y de ser una persona luchadora. 

Sobre el rol desempeñado en la niñez explico el señor Villacrés (2021) 

manifestó en su intervención que en su niñez su abuela le enseñó el trabajo y a seguir 

luchando cada día mientras se esté vivo. Mientras que Vega (2021) explicó que desde 

pequeños aprendió a trabajar viendo a sus padres, de igual forma Moposita (2021) 

manifestó que en su niñez aprendió a ser luchador y trabajador, y a ser campesino.  
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Ahora bien, en la historia de vida del señor Naranjo (2021), este manifestó sobre 

el rol desempeñado en su niñez, que durante esa etapa de su vida estudiaba y trabajaba 

ayudando a su padre en el campo para mantener a su madre y hermanas, esto hasta que 

logró emigrar a Ambato a trabajar en la construcción. Por su parte Rodríguez (2021) 

explicó que según sus recuerdos el vivía de niño la situación difícil y ayudada a su padre 

a trabajar en el campo, tal como lo hizo durante toda su vida. 

Por su parte explicó el señor Toapanta (2021), en su historia de vida manifiesta 

que de su niñez recuerda pocas cosas, entre las que se destaca que su padre le 

mencionaba que después de que el no estuviera, debía tomar su puesto en la finca, 

explicándole que a pesar de que el trabajo en el campo es duro, hay que seguir con la 

frente en alto, pues el campo siempre ayuda mientras se esté vivo.  Así mismo el señor 

Roldan (2021) en su historia de vida relata que de pequeño aprendió a trabajar y a 

hacerse hombre, trabajando desde pequeño trabajó en el campo, el cuál ha amado desde 

entonces y siempre trabajará hasta el día que muera. De igual forma Santillán (2021) 

expresa que desde los 15 años ha trabajado en el campo.  

Desde la perspectiva de las historias de vida se logra vislumbrar que el rol 

masculino fue inculcado en muchos casos desde la niñez, observándose como el padre 

principalmente fue transmitiendo su rol en el campo, por medio de la enseñanza del 

trabajo de la tierra, la cría de los animales y a como representar el rol social de sustento 

de hogar. 

Rol en la vida 

Un aspecto que se buscó analizar por medio de las historias de vida sobre el rol que han 

desempeñado a lo largo de su vida, destacándose la intervención del señor Aguilar 

(2021) quien manifestó en su historia de vida, que siempre ha sido una persona llevada 

con todos, teniendo amigos, con los que salía siempre y practicaba el voli todos los 

fines de semana. En la actualidad relata que todo ha cambiado, el cuerpo no es el mismo, 

sintiéndose pesado por lo que no puede salir, y pasa el tiempo sentado, experimentando 

mucha tristeza. Por su parte Villacrés (2021) relata que en su vida de joven compartía 

con su familia y amigos a jugar, y ahora solo pasa el tiempo en casa sin poder salir, por 

lo que se ha alejado de sus amigos hasta quedar solo. 
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En su historia de vida el señor Vega (2021) relata que su rol durante la vida se 

centró en trabajar para sacar adelante a su familia, comprando un terreno y 

construyendo una casa, relata también que le gustaba jugar voli, la pelea de gallos como 

entretenimiento, saliendo con sus amigos, aspecto de vida que fue menguando hasta 

llegar a la vejez. El señor Moposita (2021) relató que en su vida ha sido una persona 

muy amable con amistades, sin embargo, no le gustaba salir, por lo que siempre salía 

con su familia, hasta llegar a la vejez donde lucha por sobrevivir.  

Explica el señor Naranjo (2021) que en la juventud le gustaba salir a divertirse 

en las fiestas de Echeandía con sus amigos, jugaban Voli, siempre andando en buenos 

pasos siendo una persona. Por su parte Rodríguez (2021) relató aspectos similares, 

donde manifestaba que pasaba sus días trabajando, y pescando para comer en la casa lo 

que lo hacía feliz. Decía el entrevistado que de joven era todo fácil y en cambio en la 

vejez todo era muy difícil.   

Según los resultados obtenidos en la historia de vida del señor Toapanta (2021) 

sobre el rol a largo de su vida, ha estado siempre con su familia, de joven no le gustaba 

salir de fiesta o el deporte, y de mayor siempre ha estado compartiendo sus 

remembranzas de cuando eran niños. Por su parte Roldan (2021), explicó que de joven 

tenía muchos amigos, con los que salía a jugar, tal como Santillán (2021) quien explica 

que tenía amigos con los que salía en los carnavales, pero siempre obedeciendo lo que 

su padre le aconsejaba. Finalmente, Santillán (2021) mencionó que de joven no salía 

mucho, siempre creyente de la palabra de Dios. 

Explican los entrevistados que en su vida han desempeñado distintos roles 

masculinos en la sociedad, como amigos, como padres de familia, como esposos. 

Explican que durante su juventud solían reunirse con sus amigos, practicar deportes, ir 

a fiestas, mientras que otros mencionaban que en su juventud solo se dedicaron al 

trabajo para ser un sustento para sus familias, prefiriendo no ir a actividades sociales. 

4.1.2. El campo y la tradición 

El campo aprendido 

Otro aspecto de importancia a reconocer y analizar a partir de las historias de vida fue 

la percepción que tienen los adultos mayores sobre del campo y las tradiciones que ellos 
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han mantenido a lo largo de su vida, denotando en la historia de vida del señor Aguilar 

(2021) que lo aprendido del campo que siempre se dedicó al trabajo haciendo destajos 

de caña, haciendo panela para vender, trabajando día a día para salir adelante en la vida. 

Por su parte Villacrés (2021) explicó que siempre ha trabajado en el campo con ganado 

y leche para vender, y en la actualidad durante su vejez, continúa trabajando el campo, 

sembrando hierbas. 

En la historia de vida Vega (2021) manifiesta que, como campesinos, siempre 

se comportó respetuoso y amable con los demás, sintiéndose orgulloso trabajar en el 

campo, siendo lo más bonito de su vida. El señor Moposita (2021) manifestó por su 

parte que durante su vida realizó diferentes tareas en su vida, siempre con mucho trabajo 

duro. Recogiendo con machete la caña para hacer panela y vender cuatro veces por 

semana y así comprar la semana de comida. 

En el relato del señor Naranjo (2021) se logró identificar que el campo lo 

aprendió desde pequeño, sembrando guineo y vendiéndolo para comer. Manifiesta 

también, que el trabajo en el campo es muy duro y escaso, lo que lleva a muchos 

campesinos a salir a otras provincias para mejorar su economía. Por su parte Rodríguez 

(2021) expresó que continuo la labor de su padre, trabajando en el campo sembrando 

cacao, ya que los campesinos son quienes hacen el campo Similarmente Toapanta 

(2021) relató que ya que su familia tenía una finca donde se sembraban algunas plantas 

las cuales cosechaban y vendían él continuó con la labor y la tradición del campo y es 

lo que le ayudó a salir adelante y ganarse la vida. Por su parte el señor Roldan (2021) 

explica en su Historia de Vida que siempre se dedicó al ganado lechero, vendiendo 50 

litros de leche a la semana, y que en la actualidad esa labor y la jubilación son las que 

le ayudan a seguir adelante, y comprar los alimentos del día a día. 

Según los relatos de las historias de vida de los adultos mayores, las 

circunstancias de vida, como la crianza o las dificultades laborales los llevaron a 

dedicarse al campo y al trabajo agrícola y ganadero, destacándose en las historias, que 

durante la juventud sembraban principalmente hierbas, caña, guineo, cacao, teniendo 

ganado vacuno y porcino para cría y para la producción de leche para la 

comercialización a pequeña escala. 
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Valor social del campesinado 

Con relación al valor social que es otorgado al campesino según los adultos mayores 

del Recinto Puruhuay se lograron obtener intervenciones como la del señor Aguilar 

(2021) quien comentaba que el a la semana tiene una producción de 20 panelas a la 

semana, sin embargo, el valor del mercado es muy poco, solo de 2 USD por panela, 

esto porque las personas y el gobierno no dan un buen precio al producto del campo, 

mientras que los otros productos siguen subiendo, dificultando la vida del campesino. 

Similarmente  en la historia de vida del señor Villacrés (2021) se logró analizar 

que la labor campesina es poco valorada, siendo sus productos los de precios más bajos, 

en contraposición de los demás productos expendidos en las tiendas tienen precios 

altísimos, citando al señor Villacrés (2021) “la sociedad se complica, el gobierno lo que 

hace es favorecer a los ricos mientras que a los campesinos no, nuestras cosas están por 

los suelos, lo único que se hace es trabajar y vender nuestros productos para poder 

sobrevivir”. 

Así mismo el señor Vega (2021) mantiene una postura similar, manifestando 

que la sociedad actual no valora al campesinado, el gobierno no reconoce el calor de la 

labor del campo, los productos no son pagados a precios justos, y se tienen que vender 

baratos para poder sobrevivir, nosotros vendimos, pero no tiene un buen precio el precio 

es muy bajo y para poder sobrevivir. Así también Moposita (2021) explica que, desde 

su punto de vista, el trabajo del campo para sacar un producto es muy duro, pero el 

gobierno no tiene políticas de apoyo, ni tampoco establece un valor justo, explica el 

señor Moposita (2021) que “por ejemplo, en la ciudad los precios de las tiendas son 

muy elevados uno con 50 dólares no se compra nada si no se trabaja como vamos a 

comer entonces a eso voy nuestra labor el gobierno no valora” 

Por su parte el señor Naranjo (2021) en su historia de vida comenta que en el 

campo son muchas las personas que trabajan sembrando, sin embargo, el trabajo no es 

valorado. Explica también Rodríguez (2021) que el producto del trabajo del campo no 

tiene valor para el gobierno, ya que no hacen nada para apoyar que se desarrollen 

políticas para que el precio de los productos suba y así poder tener mejor calidad de 

vida.  
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Explica también el señor Toapanta (2021) sobre la percepción que tienen del 

valor que la sociedad le otorga al campesinado que lleva 45 años de labor en el campo 

en el recinto Puruhuay, y ha sufrido el duro trabajo ya que es muy pesado sin sentir que 

la sociedad o el gobierno lo retribuye con valor apropiado de sus productos. Mientras 

que Roldan (2021) de forma precisa explica que nadie le ha brindado apoyo, ni por el 

Municipio, ni por el Gobierno, desde su perspectiva lo único que hacen es complicarle 

la vida. Finalmente, Santillán (2021) de forma precisa manifiesta que “Honestamente 

la sociedad no valora nuestro trabajo, y la verdad yo saco el guineo ese producto para 

vender y otra que las cosas de nosotros del campo están bien baratas y con lo poco que 

pagan voy reuniendo dinero para la semana entonces eso tampoco se fija el gobierno y 

jamás el gobierno estabilizará por hacer algo que los precios de los productos del campo 

suban” 

Las historias de vida reflejan que los adultos mayores de la comunidad de 

Puruhuay no han experimentado a lo largo de sus vidas valoración positiva de su labor 

en el campo, percibiendo que los precios de sus productos resultan muy bajos, sin 

representar el esfuerzo realizado, teniendo que conformarse con algunas ventas al 

precio del mercado al fin de poder sobrevivir. En todas las intervenciones se refleja 

claramente que por parte de la sociedad y del Estado no existe una valoración 

promovida por medio de políticas que dignifiquen el trabajo y labor del campo. 

4.1.3. La realidad de la vejez 

El hombre y el envejecimiento  

Respecto al envejecimiento y su masculinidad manifiesta Aguilar (2021) que su proceso 

ha sido ventajoso, porque compró su terreno y lo sembró de caña y sus hijos han 

continuado la labor campesina y de eso vive en la actualidad. Por su parte Villacrés 

(2021) manifiesta que la única ventaja del envejecimiento ha sido la jubilación por el 

seguro y la ayuda que le dan sus hijos, lo que ayuda a vivir el día a día. 

En la historia de vida del señor Vega (2021) se logró identificar que durante su 

envejecimiento lo único positivo es que el gobierno le da un bono, el cual sumado al 

seguro social, le ayuda a sobrevivir. El señor Moposita (2021) en su historia de vida 

expone que adquirió su terreno de joven y de eso vive gracias a que sus hijos trabajan 
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la tierra. Caso similar al de Rodríguez (2021) quien se hizo cargo del terreno de su padre 

cuando falleció y es lo único que lo ha ayudado a sobrellevar su envejecimiento. 

Santillán (2021) explica que el envejecimiento lo ha vivenciado de forma ventajosa 

gracias a que compró su terreno y al día de hoy vende ganado lo que le permite 

sobrevivir ahora que es adulto mayor. 

La realidad de la vejez de los entrevistados reveló dos perspectivas, la primera 

donde la adultez mayor era enfrentada económicamente por las ayudas de bonos del 

gobierno, y la segunda perspectiva la de los productores que explicaban que con su 

esfuerzo alcanzaron a comprar terrenos que fueron trabajando a lo largo de los años y 

en la actualidad son trabajados por su descendencia, lo que les permite sobrevivir 

económicamente. En contraposición se observan algunas situaciones de vida donde los 

adultos mayores tienen una perspectiva positiva de su envejecimiento, experimentando 

desidia y poca valorización por la labor realizada durante su vida.   

El impacto de la vejez 

Con relación al aspecto del impacto que ha tenido la vejez en su vida el señor Villacrés 

(2021) explicó que llegar a la adultez mayor es algo muy difícil, ya que, en su caso, él 

vive solo sin familia, lo que le entristece. El señor Vega (2021) por su pare manifiesta 

que la vejez es difícil, porque cuando joven él podía trabajar y valerse por sí mismo, 

explicó que él no se encuentra preparado para la vejez. 

Por su parte se logró identificar en la historia de vida de Moposita (2021) sobre 

el impacto que ha tenido su vejez que; cuando joven él era liviano y ágil, ahora como 

anciano todo cambió. Por su parte Naranjo (2021) manifiesta al igual que el señor 

(Moposita, 2021) que cuando joven su cuerpo era liviano, sin embargo, cuando anciano 

todo es pesado, y solo alcanza a trabajar unas 2 horas en su terreno, sintiendo que es 

muy difícil la vejez. El señor Rodríguez (2021) por su parte explica que la vejez le 

impide trabajar, ni hacer nada, por lo que solo le queda esperar el momento en que le 

toque partir. 

Sobre el impacto en la vejez el señor Roldan (2021) manifiesta que llegar 

anciano es difícil, debido a que perdió a su esposa que era su compañía y al fallecer el 

quedo solo, sus hijos y nietos poco lo visitan, explica que lo más difícil es estar solo.  
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Explican los Adultos mayores en su totalidad que no imaginaban llegar a la 

vejez, señalando que desde su perspectiva con el pasar del tiempo han perdido su 

agilidad y por consecuencia su capacidad de desempeñarse en sus labores del campo, 

acarreando que muchos lleguen a depender de sus hijos o de las pensiones de jubilación 

para subsistir. Así mismo, las intervenciones permitieron comprender que los adultos 

mayores experimentan en muchos casos el olvido de la sociedad, soledad y abandono 

por parte de sus familias, al no representar su rol masculino de jefes de hogar, 

sintiéndose como una carga. 

Las emociones en la vejez 

Los resultados obtenidos en las historias de vida permitieron reconocer las emociones 

que han experimentado los entrevistados durante su vejez, destacándose lo mencionado 

por el señor Aguilar (2021) en su historia de vida explica que su día a día ya no es el 

mismo de cuando joven, con la vejez ya no puede trabajar y eso lo entristece. Mientras 

Villacrés (2021) manifiesta de forma similar que, con su vida en la actualidad como 

anciano, solo se siente triste, pasando sus días solo sin tener con quien conversar, solo 

hablando con el mismo. Similarmente Moposita (2021) manifiesta que siente tristeza al 

no poder trabajar, además de sentir soledad debido a que sus hijos han abandonado el 

hogar para seguir otros rumbos.  

En contraposición Vega (2021) explica que pasa sus días bien, con su esposa 

trabajando en su terreno viviendo felices. El señor Naranjo (2021) por su parte explica 

que llegar a anciano no es fácil, ya que en la sociedad actual no hay respeto por sus 

mayores, llegando a sentirse ignorado, similarmente a lo expresado por Rodríguez 

(2021) quien sostiene que hoy en día las personas campesinas son ignoradas hay 

momentos en que los jóvenes no tienen un cierto respeto hacia los mayores aspectos 

que hace sentir que la vejez es muy dura en la actualidad. 

Desde la perspectiva de los adultos mayores se evidenció que en algunos casos 

la situación socioeconómica que caracteriza la labor en el campo ha conllevado a que 

estos envejezcan en condiciones precarias que les ocasionan emociones negativas, tales 

como tristeza o sensación de abandono. En contraposición algunos mencionan que 

experimentan emociones de agradecimiento con la vida por haber laborado en el campo 



44 

 

y tener como subsistir, así como sentimiento de alegría al recibir las visitas de sus 

familiares y no sentirse excluidos socialmente. 

4.1.4. La realidad actual de vejez, masculinidad y campo 

Consejos a la sociedad actual desde el campo y la masculinidad en el envejecimiento 

Con relación a los consejos a las nuevas generaciones las historias de vida de los 

participantes que más resaltan destacan opiniones como la del señor Villacrés (2021) 

quien como adulto mayor les recomienda a los jóvenes que sigan estudiando para que 

tengan más oportunidades y una mejor vida.  De forma similar el señor Roldan (2021) 

aconseja a las nuevas generaciones a ser respetuosos en el hogar, a no seguir malos 

pasos de algunos amigos, que sean personas responsables, que cuando sean padres de 

familia valoren a su esposa. Aspecto similar identificado en la historia de vida de 

Santillán (2021) quien da el consejo de que las nuevas generaciones sean respetuosos y 

no olviden que el trabajo en el campo es un orgullo, que siempre estén unidos en familia 

con los padres y que sigan el buen camino le doy un sano consejo de esta persona 

campesina.  

El señor Santillán (2021) por su parte aconseja a los jóvenes que sigan la palabra 

de Dios eso les va ayudar mucho. Otras percepciones de consejos, fueron las realizadas 

por Vega (2021), Moposita (2021), Naranjo (2021), Rodríguez (2021) y Toapanta 

(2021), quienes recomiendan a las autoridades desarrollar sistemas para apoyar a los 

campesinos para poder salir adelante, apoyos económicos para el desarrollo del campo, 

precios justos de los productos y ayudas para los campesinos ancianos que están 

abandonados, brindarles medicina y alimentos. 

Se observa en las entrevistas que con respecto a consejos para la sociedad futura, 

los adultos mayores explican desde su comprensión que el trabajo del campo es muy 

duro y solo piden al gobierno que se realicen políticas que promuevan la valorización 

de sus productos, además recomiendas a los jóvenes que continúen sus estudios para 

alcanzar mejor calidad de vida, y solo en pocos casos recomiendan a las nuevas 

generaciones dar continuidad a las labores del campo siendo buenas personas, 

trabajando con orgullo, manteniendo la tradición de la tierra. 
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Percepción de la realidad 

Con relación a la percepción de los campesinos ancianos sobre su realidad actual, se 

destaca la intervención de Aguilar (2021) que sus capacidades actuales no son las 

mismas que de cuando joven, lo que le perjudica en su situación a nivel personal y 

económico. De forma similar el señor Vega (2021) manifiesta que sus capacidades ya 

no son las mismas que cuando joven, por lo que ahora depende de sus hijos para 

sobrevivir.  

 Opiniones parecidas se encontraron en las realidades actuales de Moposita 

(2021) y Naranjo (2021) quienes expresaron que la situación actual del país es difícil 

para los ancianos campesinos, pues nadie los contrata y no pueden trabajar, sintiéndose 

excluidos. Por su parte Villacrés (2021) explica que su vejez ha estado llena de soledad, 

que solo experimenta alegrías cuando lo visitan sus familiares. Tal como el señor 

Santillán (2021) quien decía que en su vejez experimenta felicidad, aunque no tiene 

condiciones para trabajar, tiene ganado que le ayuda a vivir y a su hija que lo ha 

cuidado.  

Con respecto a cómo perciben su realidad como adultos mayores campesinos se 

identificó por medio de las entrevistas que la mayoría recalca su incapacidad de ejecutar 

sus labores en el campo, ocasionando dificultades económicas. También se conoció que 

los adultos mayores añoraban sus capacidades durante su juventud.  Algunos relatan 

que su condición económica los lleva a dar continuidad a su labor en el campo, 

recogiendo sus productos y vendiéndolos en los mercados locales dentro de sus 

posibilidades para poder acceder a un sustento económico para ellos y sus familias. Las 

intervenciones dan a comprender que en la actualidad no existe valoración por parte de 

la sociedad hacia los adultos mayores, quienes en su última etapa de vida necesitan 

mantener las actividades en el campo para poder subsistir y satisfacer sus necesidades 

básicas de alimentación. 
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Opinión actual de la sociedad sobre la vejez campesina 

Se observan en las historias de vida de los entrevistados que existen opiniones 

determinantes que la sociedad actual tiene sobre los hombres ancianos campesinos, 

identificándose lo mencionado por el señor Aguilar (2021) “Lo que le puedo decir es 

que la juventud de antes era más respetosa nuestros padres nos enseñaban a ser 

respetuosos nos enseñaban a saludar a las personas a ser unas personas de bien, ahora 

la juventud es más rebelde todo ha cambiado como adulto mayor eso es lo que le puedo 

decir” 

Manifiestan el señor Villacrés (2021) y el señor Vega (2021) que ser adulto 

mayor en la actualidad no es como lo era antes, puesto que las nuevas generaciones no 

sienten respeto, así mismo expone el señor Moposita (2021) que en su juventud sus 

padres le inculcaron el respeto por los demás, sin embargo, en la actualidad eso se 

perdió, ahora ya no hay consideración por los adultos, los campesinos o por los 

indígenas. Incluso el señor Toapanta (2021) manifiesta que hay discriminación, que las 

nuevas generaciones ven a los adultos mayores campesinos con asco y los hacen a un 

lado sin respeto. 

Se observa que los adultos mayores opinan que la sociedad actual y en especial 

sus jóvenes han perdido el respeto a las personas mayores y sobre todo aquellos que 

pertenecen al campesinado, resaltando que en muy pocas ocasiones estos los ven y 

saludan con respeto, incluso algunos llegando a notar que la sociedad los mira con asco. 

También resaltaron los adultos mayores que la vida cuando eran jóvenes era mejor, 

existían más oportunidades laborales y había una sociedad educada, a diferencia que en 

la actualidad donde la situación económica es precaria escasea el empleo y no existe 

cabida para el adulto mayor. 

El crecimiento poblacional, la migración del campo y la dualidad existente entre 

la ruralidad y la urbanidad han llevado a que en la sociedad actual se perciba a este 

oficio de tradición sin el valor adecuado, siendo visualizado como un trabajo no 

deseado, lo que lleva a las nuevas generaciones a desprestigiar y a hacer a un lado a 

aquellas personas mayores que por tradición han dedicado su vida a la labor del campo, 

creando un ambiente hostil para una población vulnerable, haciendo en muchos casos 

que se experimente rechazo social y aislamiento de los ancianos. 
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Apoyo sociopolítico a la vejez campesina 

Con relación al apoyo que le brinda el gobierno y la sociedad en general a los ancianos 

campesinos, se logra identificar que en las Historias en Vida algunas intervenciones, 

tales como la del señor Aguilar (2021), Villacrés (2021) y Vega (2021) quienes 

manifiestan que reciben apoyo es un bono que el gobierno les otorga cada mes, además 

de la ayuda de jubilación por ser adulto mayor, lo que les permite sobrevivir.  

Por su parte el señor Moposita (2021) relata que él no ha recibido ningún apoyo 

como campesino por parte del gobierno, por el contrario, siempre ha solicitado ayuda 

al Municipio de Echeandía, sin encontrar respuesta alguna. Experiencia similar a la 

planteada por el señor Naranjo (2021) y el señor Rodríguez (2021), quien relata que en 

Echeandía no existe ningún apoyo para el campesinado, incluso para suplir necesidades 

como el riego de la siembra, por el contrario, los hacen a un lado y son olvidados. 

Frente al apoyo político que reciben los campesinos se lograron reconocer que 

los campesinos no percibían el apoyo político, solo contando con las ayudas 

económicas de los bonos, las cuales en muchas ocasiones les alcanza para satisfacer sus 

necesidades básicas. se evidenció que existe un descontento general frente a la 

actuación general de la sociedad y de los gobiernos locales, recalcando que a pesar de 

haber solicitado ayuda han sido excluidos e ignorados, sin escuchar ninguna respuesta. 

 

4.2. Beneficiarios  

4.2.1. Beneficiarios directos 

• Adultos mayores campesinos del recinto Puruhuay 

• Moradores 

4.2.2. Beneficiarios indirectos 

• Municipio 

• La sociedad en general  

• El campo académico 
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4.3. Impacto de la investigación  

Con la recopilación de la información de las Historias de Vida y el análisis cualitativo, 

se logró reconocer la actualidad vivenciada por los hombres adultos mayores 

campesinos de la comunidad de Puruhuay, en el cantón Echeandía. Con el desarrollo 

del proceso investigativo y los análisis pertinentes se aportó desde la academia a la 

comunidad de campesinos y a la comunidad científica, generando un sustento científico 

que permite conocer y comprender las nuevas realidades de la ruralidad en el Ecuador. 

4.4. Transferencia de resultados  

Los resultados presentados en el informe final de la investigación, se presentan en el 

repositorio de la Universidad Estatal de Bolívar, correspondiente a la Carrera de 

Sociología, en el, futuros investigadores podrá encontrar un compendio teórico donde 

se aborda la sociología de la ruralidad, la vejez y la masculinidad, así mismo se 

presentan los resultados de las Historias de Vida de los adultos mayores del Recinto 

Puruhuay en el cantón Echeandía con sus realidades particulares actuales desde la 

masculinidad y el campo. Dicha información se encuentra disponible para el uso 

respetando la autoría de cada uno de los teorizantes y autores mencionados en ella. 
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Conclusiones  

 

Por medio de un proceso de identificación de información teórica y conceptual se logró 

conocer que a lo largo de la historia, la sociología ha realizado estudios sobre el campo, 

la vejez y la masculinidad. Denotando que la construcción de cada una de las visiones 

se ha producido por la interacción de distintos autores, con una marcada influencia de 

las clases sociales dominantes, donde a la clase obrera productiva es desplazada y 

oprimida, careciendo de políticas que aseguren su bienestar y un reconocimiento social 

y económico acorde a su trabajo. Aspecto similar a lo ocurrido con la visión social del 

envejecimiento, donde la incapacidad productiva y la alta demanda de apoyo hace que 

en su mayoría sean olvidados y hechos a un lado.  

Para el abordaje de la problemática se diseñó como metodología un enfoque 

cualitativo fenomenológico con el propósito de conocer las realidades vivenciadas por 

la población en estudio sobre las realidades del campo, la vejez y la masculinidad en el 

Recinto Puruhuay en el cantón Echeandía, de la provincia Bolívar. Con dicho enfoque 

se diseñó como instrumento una guía de preguntas dispuesta para recopilar la Historia 

de Vida de cada uno de los 10 adultos mayores participantes, información que fue 

categorizada y analizada objetivamente por medio de la metodología cualitativa.  

El análisis realizado sobre las historias de vida de los adultos mayores referente 

a su perspectiva de la vida en el campo, la vejez y la masculinidad, permitieron 

identificar que desde la infancia su realidad ha sido precaria viendo como sus padres 

realizaban el trabajo duro en el campo, con agricultura y la ganadería, vendiendo sus 

productos para ganar el día a día para mantener a sus familias, tradición que como 

hombres continuaron laborando en la tierra día a día sin tener una valorización justa por 

parte de la sociedad. Con el pasar del tiempo según las Historias de Vida, su labor en el 

campo fue mermando por sus capacidades que le imposibilitaban cumplir con las 

exigencias del trabajo diario, aspecto que les generó condiciones precarias de vida, que 

aunado al abandono de sus familias o muerte de sus esposas los han llevado a vivir 

condiciones difíciles al final de sus vidas. 

Como aporte final de la investigación surge la necesidad latente que tiene la 

sociedad actual, la cual requiere concientizar sobre la importancia del campo y de la 
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labor desempeñada por los hombres quienes día a día se esfuerzan para garantizar la 

producción de los alimentos que sustentan al país a lo largo de toda su vida. Esto debe 

partir desde el direccionamiento de políticas gubernamentales donde se reconozca el 

valor justo de los productos y se generen acciones para la mejora de la calidad de vida 

en las zonas rurales, sobre todo de los campesinos adultos mayores, que por sus 

condiciones ya no pueden realizar las tareas del campo para poder subsistir. 
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Recomendaciones  

Es de importancia que se ejecuten estudios relacionados específicamente al 

reconocimiento de la ruralidad y la percepción social actual sobre dicho sector, en 

donde se contemplen aspectos tales como en la actualidad se lleva la gestión 

gubernamental para asegurar la igualdad de condiciones de vida y de atención tanto 

para los sectores rurales como urbanos.  

Desde la sociología es necesario analizar el impacto que ha tenido los nuevos 

comportamientos sociales en la consideración y respeto por las generaciones de adultos 

mayores, los cuales, según el estudio, experimentan marginación y discriminación por 

su condición de hombre, anciano y campesino. Aspecto que permitirá reconocer la 

realidad actual vivenciada por un sector social significativo, sobre todo en las 

provincias presentes en la sierra ecuatoriana. 

Es de importancia que los gobiernos autónomos locales en el cantón Echeandía, 

activen protocolos para la atención oportuna al campesinado, el cuál según la 

información levanta ha sido históricamente olvidado, lo que evita el progreso de la 

principal actividad económica del cantón, obligando a los jóvenes a no considerar la 

labor campesina como una opción para el sustento de la vida, promoviendo la migración 

a otras provincias y el desuso de la tierra que antes era productiva. 

Sugerencia 

Se sugiere una nueva agenda de investigación donde se indague sobre la 

perspectiva de la sociedad actual frente al campesinado adulto mayor. 
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Anexos  

Anexo 1. Encuesta  

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

“SAPIENTIA OMNIUM POTENTIOR EST” 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

Título de la investigación: CAMPO, VEJEZ Y MASCULINIDADES: 

ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL RECINTO PURUHUAY, 

PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 

Autor: Guillermo Efraín Villalta Gómez 

Tutor: SOC. FREDI FERNANDO REA GARCÍA. 

Objetivo: Conocer el constructo social referente a campo vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. 

Instrucciones: Lea detenidamente y seleccione con una “X” la opción con la 

que más se sienta identificado (a). 

 

Nombre y Apellido: ______________________________ 

Fecha____/_____/____ 

 

Introducción 

Usted ha sido invitada/o a participar en el proyecto de investigación, su 

participación es totalmente voluntaria y podrá abandonar la investigación sin necesidad 

de dar ningún tipo de explicación o excusa y sin que ello signifique perjuicio o 

consecuencia para usted. La totalidad de la información suministrada durante la 

entrevista a aplicar será confidencial y empleada únicamente con fines académicos. 

Los datos recogidos serán analizados en el marco de la presente investigación, 

su presentación y difusión científica será efectuada de manera que los usuarios no 

puedan ser individualizados. Sus datos estarán protegidos y resguardados en el 

Repositorio Digital de la Universidad Estatal de Bolívar de manera que solo los 

investigadores puedan acceder a ellos. 
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Datos de control  

Ítem Opción 

1. Edad  

2. Nivel académico  Ninguno  

 Básico 

 Bachillerato 

 Tercer Nivel  

 Cuarto Nivel 

3. ¿Vive usted con su familia?   Si 

 No 

4. Lugar de vivienda  Rural  

 Urbano 

5. Estatus laboral  Jubilado /pensionado 

 Laborando en el campo  

 Desempleado 

 Dependiente 

 

Preguntas abiertas 

Instrucciones:  Responda las preguntas formuladas desde su percepción 

PREGUNTAS DE APERTURA 

¿Desde pequeño que percibía usted del rol de sus padre y abuelos? 

¿Cuáles fueron las principales enseñanzas sobre el rol masculino en su niñez? 

¿Cómo describiría el rol social desempeñado a lo largo de su vida? 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son las tareas que le inculcaron que debían realizar los hombres en el 

campo? 

¿Cuáles son para usted las ventajas de ser hombre campesino durante el 

envejecimiento? 

¿Considera que se encontraba preparado para la vejez? 
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¿Emocionalmente cómo describiría su vejez como adulto mayor campesino? 

¿Cree usted que la sociedad valora su labor campesina desarrollada durante su 

vida? Explique 

¿Qué aspectos considera que la sociedad actual espera de usted? 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cómo se siente respecto a su situación actual? 

¿Qué opina de la sociedad actual y su posición frente a los adultos mayores 

campesinos? 

¿Considera que hay un apoyo socio político para los hombres campesinos 

adultos mayores? 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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Anexo 2. Fotografías  

 

Sesión de entrevista para la conformación de la Historia de Vida del Sr. Héctor 

Vega Mejía 

 

 

Sesión de entrevista para la conformación de la Historia de Vida del Sr. Felipe 

Moposita Rea 
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Sesión de entrevista para la conformación de la Historia de Vida del Sr. Segundo 

Santillán Quinaloa 

 

 

Sesión de entrevista para la conformación de la Historia de Vida del Sr. Juan 

Rodríguez Núñez 
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Sesión de entrevista para la conformación de la Historia de Vida del Sr. Cesar 

Villacrés Silva.  
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Anexo 3. Resultados de las entrevistas 

 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

“SAPIENTIA OMNIUM POTENTIOR EST” 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

Título de la investigación: CAMPO, VEJEZ Y MASCULINIDADES: 

ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL RECINTO PURUHUAY, 

PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 

Autor: Guillermo Efraín Villalta Gómez 

Tutora: SOC. FREDI FERNANDO REA GARCÍA. 

Objetivo: Conocer el constructo social referente a campo vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. 

Instrucciones: Lea detenidamente y seleccione con una “X” la opción con la 

que más se sienta identificado (a). 

 

Sección I: Datos de control  

Ítem Opción 

6. Edad 65 años  

7. Nivel académico  X Ninguno  

 Básico 

 Bachillerato 

 Tercer Nivel  

 Cuarto Nivel 

8. ¿Vive usted con su familia?   X Si 

 No 

9. Lugar de vivienda  X Rural  

 Urbano 

10. Estatus laboral  Jubilado /pensionado 

 X Laborando en el campo  

 Desempleado 

 Dependiente 

 

Sección II Consentimiento informado  

Usted ha sido invitada/o a participar en el proyecto de investigación: CAMPO, 

VEJEZ Y MASCULINIDADES: ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL 

RECINTO PURUHUAY, PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 estudio realizado para dar 
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cumplimiento a un requisito para la obtención del título de Licenciatura en Sociología, 

tutorizado por el SOC. Fredi Fernando Rea García. 

El estudio tiene como objetivo conocer el constructo social referente a campo vejez 

y masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. Para ello se aplicará una 

entrevista para conocer su historia de vida que permita develar su perspectiva y así 

comprender su situación. 

Si acepta participar en este estudio se requerirá de su colaboración en responder 

preguntas aplicadas en una entrevista en profundidad. 

Su participación es totalmente voluntaria y podrá abandonar la investigación sin 

necesidad de dar ningún tipo de explicación o excusa y sin que ello signifique perjuicio 

o consecuencia para usted. 

La totalidad de la información suministrada durante la entrevista a aplicar será 

confidencial y empleada únicamente con fines académicos. 

Los datos recogidos serán analizados en el marco de la presente investigación, su 

presentación y difusión científica será efectuada de manera q los usuarios no puedan 

ser individualizados. Sus datos estarán protegidos y resguardados en el Repositorio 

Digital de la Universidad Estatal de Bolívar de manera que solo los investigadores 

puedan acceder a ellos. 

Su participación en este estudio no le reportara beneficios personales, no obstante, 

los resultados del trabajo constituirán un aporte al conocimiento en torno a las 

respuestas referentes a los cuidados enfermeros recibidos. 

Si tiene inquietudes o dudas respecto a esta investigación puede ponerse en contacto 

en los siguientes números 0980770548 o a los siguientes correos 

guvillalta@mailes.ueb.edu.ec 
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Nombre y apellido: Cesar Antonio Villacrés Silva  

______________________________________________ 

Firma 

Fecha 3/11/2021 

 

Sección III: Preguntas abiertas 

Instrucciones:  Responda las preguntas formuladas desde su percepción 

PREGUNTAS DE APERTURA 

¿Desde pequeño que percibía usted del rol de sus padre y abuelos? 

Mis padres y mis abuelos, aunque a mis abuelos no les conocí mis papas me 

contaron que mis abuelos eran trabajadores muy respetuosos ellos Vivian en Guanujo 

ellos trabajaban en lo que es la siembra de papas, avas, alverja, cebolla etc. toda mi 

familia somos del campo yo me crie en el campo en este recinto Puruhuay aquí he 

trabajado haciendo panela para vender y así poder mantener a mi familia, mi padre 

siempre me decía tienes que ser una persona honesta trabajadora a donde quiera que 

vayas siempre demuestra tu honestidad se humilde con todo, eso es lo más lindo que 

mis padres me enseñaron. 

¿Cuáles fueron las principales enseñanzas sobre el rol masculino en su niñez? 

Yo cuando era niño veía a mi padre que él trabajaba todos los días antes mi 

padre tenía ganado de leche el todos los días, sacaba la leche para vender y con eso el 

mantenía el hogar aunque no le alcanzaba para hacer los gastos en el hogar también 

trabajaba al diario cogiendo destajos de caña yo fui creciendo y le ayudaba a trabajar 

aprendí mucho de mi padre ese valor que el tenía para sacarnos adelante el lucho mucho 

por nosotros esas enseñanzas siempre llevo en mi mente y me siento feliz de ser como 

soy una persona luchadora.  

¿Cómo describiría el rol social desempeñado a lo largo de su vida? 
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Siempre he sido una persona llevada con todos he tenido amigos he sido muy 

amistoso con todas las personas, con mis amigos antes salía siempre me gusto lo que 

es el boli eso desde joven me gustaba mucho los fines de semana salía a jugar antes 

para mí fue muy diferente, pero ahora ya todo fue cambiando mi cuerpo ya no es el 

mismo de antes envejecí mi cuerpo se puso pesado ahora paso sentado en la casa sin 

poder hacer nada es algo triste para nosotros los adultos mayores.  

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son las tareas que le inculcaron que debían realizar los hombres en el 

campo? 

Como le conté antes yo trabajaba haciendo destajos de caña así me ganaba la 

semana de trabajo, también hago panela para vender para comprar la semana para 

comer aquí en el campo el trabajo es muy duro, muchos se dedican a lo que es la siembra 

de guineo, cacao, molienda de trago así se trabaja en el campo día a día se lucha para 

salir adelante y sobrevivir mientras estemos vivos. 

¿Cuáles son para usted las ventajas de ser hombre campesino durante el 

envejecimiento? 

Una de las ventajas de las ventajas para mi seria que yo de joven trabaje para 

comprar mi terrenito en mi terreno tengo sembrado caña, con eso mis hijos trabajan y 

hacen panela para vender con eso nos mantuvimos y me mantienen a mí para mi esa es 

una ventaja.  

¿Considera que se encontraba preparado para la vejez? 

Que le diré la verdad no, no imagine llegar a esta edad, ya uno de mayor ya no 

se puede hacer nada todo cambia el cuerpo se vuelve pesado hay días que me pongo 

triste con saber que no puedo hacer nada eso me entristece bastante y solo le ruego a 

dios que me de salud y viva hasta donde yo pueda vivir. 

¿Emocionalmente cómo describiría su vejez como adulto mayor campesino? 

Mi vida ya no es la misma como cuando era joven, antes trabajaba de jornalero 

ganaba cortando caña en una hacienda de molienda trabajaba con mi esposa el trabajo 
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es muy duro, ahora hay días que me pongo alegre, pero al mismo tiempo me siento 

triste porque ya no puedo trabajar como antes mi hija me ayuda para poder vivir me 

ayuda comprando la comida y así paso mientras yo siga con vida. 

¿Cree usted que la sociedad valora su labor campesina desarrollada durante su 

vida? Explique 

Tengo mi terrenito de 5 cuadras tengo 3 cuadras solo lo que es caña de molienda 

muelo cada semana dos paraditas de dulce para poder comprar la semana de comida 

para comer, la parada de dulce nos da 10 panelas se saca a vender en el mercado el 

precio que pagan es a 2 dólares es muy barato nuestros productos no tienen un buen 

precio, las cosas de la tienda están demasiadas caras el gobierno no ayuda a los 

campesinos nuestros productos están por el suelo eso no nos ayuda a nosotros en nada 

solo estamos cada día más difícil para vivir. 

¿Qué aspectos considera que la sociedad actual espera de usted? 

Como adulto mayor sería bueno que el gobierno o el alcalde de Echeandía nos 

den un apoyo a nosotros los adultos mayores, por una parte, tengo el bono que cobro 

cada mes con eso me ayuda a lo que es comprar comida para mí y para mi esposa para 

poder sobrevivir mientras viva. 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cómo se siente respecto a su situación actual? 

Ahora como adulto mayor ya no tengo las mismas capacidades para trabajar 

como cuando era joven, eso me pone triste porque los años pasan y lo único que hago 

es envejecer y eso me perjudica a mi como persona esa sería la situación que vivo en la 

actualidad.   

¿Qué opina de la sociedad actual y su posición frente a los adultos mayores 

campesinos? 

Lo que le puedo decir es que la juventud de antes era más respetosa nuestros 

padres nos enseñaban a ser respetuosos nos enseñaban a saludar a las personas a ser 
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unas personas de bien, ahora la juventud es más rebelde todo ha cambiado como adulto 

mayor eso es lo que le puedo decir.   

¿Considera que hay un apoyo socio político para los hombres campesinos 

adultos mayores? 

El único apoyo que tengo es el bono que cobro cada mes eso es lo que tengo de 

apoyo por parte del gobierno eso me ayuda en algo en mis gastos para comer así lucho 

para poder sobrevivir mientras viva. 

Cesar Antonio Villacrés Silva 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

“SAPIENTIA OMNIUM POTENTIOR EST” 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

Título de la investigación: CAMPO, VEJEZ Y MASCULINIDADES: 

ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL RECINTO PURUHUAY, 

PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 

Autor: Guillermo Efraín Villalta Gómez 

Tutora: SOC. FREDI FERNANDO REA GARCÍA. 

Objetivo: Conocer el constructo social referente a campo vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. 

Instrucciones: Lea detenidamente y seleccione con una “X” la opción con la 

que más se sienta identificado (a). 

 

Sección I: Datos de control  

Ítem Opción 

11. Edad 60 años 

12. Nivel académico   X Ninguno  

 Básico 

 Bachillerato 

 Tercer Nivel  

 Cuarto Nivel 

13. ¿Vive usted con su familia?   X Si 

 No 

14. Lugar de vivienda  X Rural  

 Urbano 

15. Estatus laboral  Jubilado /pensionado 

 X Laborando en el campo  

 Desempleado 

 Dependiente 

 

Sección II Consentimiento informado  

Usted ha sido invitada/o a participar en el proyecto de investigación: CAMPO, 

VEJEZ Y MASCULINIDADES: ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL 

RECINTO PURUHUAY, PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 estudio realizado para dar 
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cumplimiento a un requisito para la obtención del título de Licenciatura en Sociología, 

tutorizado por el SOC. Fredi Fernando Rea García. 

El estudio tiene como objetivo conocer el constructo social referente a campo vejez 

y masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. Para ello se aplicará una 

entrevista para conocer su historia de vida que permita develar su perspectiva y así 

comprender su situación. 

Si acepta participar en este estudio se requerirá de su colaboración en responder 

preguntas aplicadas en una entrevista en profundidad. 

Su participación es totalmente voluntaria y podrá abandonar la investigación sin 

necesidad de dar ningún tipo de explicación o excusa y sin que ello signifique perjuicio 

o consecuencia para usted. 

La totalidad de la información suministrada durante la entrevista a aplicar será 

confidencial y empleada únicamente con fines académicos. 

Los datos recogidos serán analizados en el marco de la presente investigación, su 

presentación y difusión científica será efectuada de manera q los usuarios no puedan 

ser individualizados. Sus datos estarán protegidos y resguardados en el Repositorio 

Digital de la Universidad Estatal de Bolívar de manera que solo los investigadores 

puedan acceder a ellos. 

Su participación en este estudio no le reportara beneficios personales, no obstante, 

los resultados del trabajo constituirán un aporte al conocimiento en torno a las 

respuestas referentes a los cuidados enfermeros recibidos. 

Si tiene inquietudes o dudas respecto a esta investigación puede ponerse en contacto 

en los siguientes números 0980770548 o a los siguientes correos 

guvillalta@mailes.ueb.edu.ec 
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Nombre y Apellido: Sergio Javier Aguilar Ulloa  

______________________________________________ 

Firma 

Fecha 3/11/2021 

 

Sección III: Preguntas abiertas 

Instrucciones:  Responda las preguntas formuladas desde su percepción 

PREGUNTAS DE APERTURA 

¿Desde pequeño que percibía usted del rol de sus padre y abuelos? 

Claro como yo me crie con mi finada abuelita yo le ayudaba a trabajar 

sembrando cebolla cosechaba y ella vendía crecí ella me puso en la escuela gracias a 

ella termine la escuela crecí trabaje y también me fui a trabajar en la costa entonces así 

me hice hombre trabaje y luche para seguir adelante. 

¿Cuáles fueron las principales enseñanzas sobre el rol masculino en su niñez? 

Bueno como le digo yo me quedado de un año entonces mis padres yo mi mama 

estaría unos 15 días de compromiso con mi papa y luego a conocido otro hombre y se 

compromete con el ellos no nos han criado no saben cómo hemos sufrido nosotros 

entonces yo me crie con mi abuelita ella me enseñó a ser una persona de bien me enseñó 

a ser trabajador para seguir luchando día a día mientras este con vida. 

¿Cómo describiría el rol social desempeñado a lo largo de su vida? 

Con mi familia salíamos los domingos a pasear y así pasábamos bonito con mi 

familia, si también tenía amigos con quienes salíamos a jugar a mí me gustaba mucho 

lo que es la baraja los sábados ya nos reuníamos para jugar el tiempo paso los amigos 

se portaron raros y yo me fui alejando de ellos y como a mí no me gustaba esas cosas 

me alejé ya yo más pasaba solo y ahora que estoy mayorcito paso solo. 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son las tareas que le inculcaron que debían realizar los hombres en el 

campo? 

Tengo mi terreno la mayoría de mi terreno es sembrado hierba, antes tenía 

ganado ahora ya no tengo ganado ya es como 5 años que no tengo ganado cuando tenía 

sacaba la leche para vender, cogía destajos andaba trabajando ahora vivo solo ya no 

puedo trabajar y ya no trabajo mismo.   

¿Cuáles son para usted las ventajas de ser hombre campesino durante el 

envejecimiento? 

Una de mis ventajas es de que soy jubilado cobro el seguro cada mes eso me 

ayuda para poder vivir y mis hijos también me regalan platita cada uno de ellos entonces 

con esa platita yo puedo sobrevivir y si no fuero por ellos lamentablemente estaría en 

condiciones muy difíciles entonces eso para mí es una ventaja muy grande. 

¿Considera que se encontraba preparado para la vejez? 

La verdad es algo que no desearía que nadie llegue a esta edad, porque estar en 

esta edad es algo muy duro en mi caso yo estoy solo vivo solo en mi casa sin ningún 

hijo, me quedado en la soledad eso me entristece jamás pensé que llegaría a estos casos 

lo único que le pido es dios que me de salud y vida hasta donde yo pueda vivir. 

¿Emocionalmente cómo describiría su vejez como adulto mayor campesino? 

Lo que le describiría es que paso triste pensando en mi soledad, pienso en que 

yo ya no podre depender de mi vida así es como pienso yo, porque vivo solo yo mismo 

converso yo mismo me respondo es algo muy difícil para mí estar en esta edad. 

¿Cree usted que la sociedad valora su labor campesina desarrollada durante su 

vida? Explique 

Pienso que la labor campesina no tiene un buen precio osea nuestros productos 

del campo, mientras que las cosas de la tienda tienen un precio bien elevado entonces 

eso hace que la sociedad se complique el gobierno lo que hace es favorecer a los ricos 
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mientras que a los campesinos no nuestras cosas están por los suelos lo único que se 

hace es trabajar y vender nuestros productos para poder sobrevivir.  

¿Qué aspectos considera que la sociedad actual espera de usted? 

Como adulto mayor a los jóvenes que están estudiando yo les he aconsejado que 

luchen y sigan adelante con sus estudios para un mejor futuro de ellos y que triunfen 

siempre en todo, esa sería una buena sociedad de este país.  

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cómo se siente respecto a su situación actual? 

Bueno cuando vienen mis hijos me siento alegre al ver que me vienen a ver ya 

con ellos converso mis hijas me preparan una comida entonces eso me pone muy 

contento osea yo disfruto de esos momentos con mis hijos, pero cuando ellos se van 

nuevamente me quedo triste en la soledad mi casa se queda vacía es algo muy duro 

estar solo sin la familia esa sería mi situación actual.  

¿Qué opina de la sociedad actual y su posición frente a los adultos mayores 

campesinos? 

Como adulto mayor le puedo decir que el tiempo de antes ya no es como ahora 

es muy diferente, antes nuestros padres nos enseñaban a saludar a las personas a ser 

respetuosos con los demás, los jóvenes de ahora ven a una persona mayor del campo 

no le saludan le ignoran la juventud de ahora lo que hace es ir por malos pasos se 

vuelven rateros, matones, alcohólicos etc. esta sociedad actual está muy difícil. 

¿Considera que hay un apoyo socio político para los hombres campesinos 

adultos mayores? 

Si tengo un apoyo como le dije anteriormente gracias a nuestro presidente él 

nos ha dado el bono para que nosotros tengamos una ayuda, pero como ya somos 

jubilados ahora cobramos de la jubilación eso para mí ha sido un apoyo por parte del 

gobierno.  
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Sergio Javier Aguilar Ulloa 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

“SAPIENTIA OMNIUM POTENTIOR EST” 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

Título de la investigación: CAMPO, VEJEZ Y MASCULINIDADES: 

ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL RECINTO PURUHUAY, 

PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 

Autor: Guillermo Efraín Villalta Gómez 

Tutora: SOC. FREDI FERNANDO REA GARCÍA. 

Objetivo: Conocer el constructo social referente a campo vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. 

Instrucciones: Lea detenidamente y seleccione con una “X” la opción con la 

que más se sienta identificado (a). 

 

Sección I: Datos de control  

Ítem Opción 

16. Edad 70 años 

17. Nivel académico   X Ninguno  

 Básico 

 Bachillerato 

 Tercer Nivel  

 Cuarto Nivel 

18. ¿Vive usted con su familia?   X Si 

 No 

19. Lugar de vivienda  X Rural  

 Urbano 

20. Estatus laboral  X Jubilado /pensionado 

 Laborando en el campo  

 Desempleado 

 Dependiente 

 

Sección II Consentimiento informado  

Usted ha sido invitada/o a participar en el proyecto de investigación: CAMPO, 

VEJEZ Y MASCULINIDADES: ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL 

RECINTO PURUHUAY, PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 estudio realizado para dar 
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cumplimiento a un requisito para la obtención del título de Licenciatura en Sociología, 

tutorizado por el SOC. Fredi Fernando Rea García. 

El estudio tiene como objetivo conocer el constructo social referente a campo vejez 

y masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. Para ello se aplicará una 

entrevista para conocer su historia de vida que permita develar su perspectiva y así 

comprender su situación. 

Si acepta participar en este estudio se requerirá de su colaboración en responder 

preguntas aplicadas en una entrevista en profundidad. 

Su participación es totalmente voluntaria y podrá abandonar la investigación sin 

necesidad de dar ningún tipo de explicación o excusa y sin que ello signifique perjuicio 

o consecuencia para usted. 

La totalidad de la información suministrada durante la entrevista a aplicar será 

confidencial y empleada únicamente con fines académicos. 

Los datos recogidos serán analizados en el marco de la presente investigación, su 

presentación y difusión científica será efectuada de manera q los usuarios no puedan 

ser individualizados. Sus datos estarán protegidos y resguardados en el Repositorio 

Digital de la Universidad Estatal de Bolívar de manera que solo los investigadores 

puedan acceder a ellos. 

Su participación en este estudio no le reportara beneficios personales, no obstante, 

los resultados del trabajo constituirán un aporte al conocimiento en torno a las 

respuestas referentes a los cuidados enfermeros recibidos. 

Si tiene inquietudes o dudas respecto a esta investigación puede ponerse en contacto 

en los siguientes números 0980770548 o a los siguientes correos 

guvillalta@mailes.ueb.edu.ec 
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Nombre y Apellido: Segundo Gregorio Santillán Quinaloa 

______________________________________________ 

Firma 

Fecha 3/11/2021 

 

Sección III: Preguntas abiertas 

Instrucciones:  Responda las preguntas formuladas desde su percepción 

PREGUNTAS DE APERTURA 

¿Desde pequeño que percibía usted del rol de sus padre y abuelos? 

Mis papas eran pobres aquí en campo se ha trabajado a machete ese el trabajo 

de los campesinos entonces nosotros en mi caso yo aprendí a mi padre él era negociante 

de ganado de chanchos eso yo aprendí de mi padre y como mi trabajo y se compró una 

finca la mayoría de terreno es solo caña de molienda así trabajamos en la molienda y 

hacemos aguardiente así trabajaba cuando era joven pero ahora ya no puedo trabajar 

porque es un trabajo muy pesado para mí, y en esta edad que estoy ya no puedo trabajar 

como antes. 

¿Cuáles fueron las principales enseñanzas sobre el rol masculino en su niñez? 

Las enseñanzas las tuve de mi padre porque él me enseñó a trabajar a luchar por 

la vida gracias a mi padre aprendí a trabajar, trabajando muy duro me compre mi 

terrenito dando gracias a mi dios de mi terrenito he vivido, como le dije tengo caña de 

molienda hacemos aguardiente eso vendimos y gracias a eso puedo mantenerme para 

seguir viviendo en esta edad que me encuentro ahora esa es las enseñanzas que obtuve 

desde niño. 

¿Cómo describiría el rol social desempeñado a lo largo de su vida? 

Bueno yo trabajaba mucho para salir adelante con mi familia luche y dando 

gracias a dios tengo mi terrenito mi casa en vivo hasta ahora, así mismo me gustaba 
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salir al boli, a la pelea de gallos eso para mí fue un entretenimiento para yo distraerme 

cuando salía con mis amigos era una persona alegre muy atento con todas mis 

amistades, pero ahora ya que me encuentro en esta edad ya no puedo salir para mí todo 

cambio totalmente. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son las tareas que le inculcaron que debían realizar los hombres en el 

campo? 

Mi padre me enseño que las personas del campo siempre teníamos que ser 

humildes respetuosos, amables, generosos respetar a las demás personas como 

campesino me siento orgulloso porque a mí siempre me ha gustado el campo yo me 

crie aquí aprendí a trabajar en el campo para mí eso es lo más bonito que yo tengo para 

contar toda mi vida. 

¿Cuáles son para usted las ventajas de ser hombre campesino durante el 

envejecimiento? 

Una ventaja para mi es que el gobierno nos dio el bono, yo antes cobraba el 

bono cada mes y como tenía mi seguro paso los años entonces me jubile y tengo mi 

seguro cada mes eso cobro y es una ayuda para mi esa es una buena ventaja para mí.  

¿Considera que se encontraba preparado para la vejez? 

No jamás pensé llegar a esta edad, haciéndome mayo mi vida cambio totalmente 

porque ya no es como estar joven, siendo joven se puede trabajar hacer cualquier cosita 

ayudar en lo que se pueda, como le digo yo he estado preparado para la vejes.  

¿Emocionalmente cómo describiría su vejez como adulto mayor campesino? 

Dando gracias a dios en la edad que estoy con mi esposa siempre paso bien 

hemos salido adelante juntos hemos trabajado tenemos nuestro terrenito y dando gracias 

a dios vivimos alegres felices con la bendición de dios. 

¿Cree usted que la sociedad valora su labor campesina desarrollada durante su 

vida? Explique 



82 

 

Pienso que no, el gobierno no valora el trabajo del campo como le dije nosotros 

hacemos aguardiente nosotros vendimos, pero no tiene un buen precio el precio es muy 

bajo y para poder sobrevivir también hacemos panela así poco a poco vendimos y con 

eso nos podemos mantener nuestro trabajo del campo no tiene valor. 

¿Qué aspectos considera que la sociedad actual espera de usted? 

En ese caso le podría decir que las autoridades políticas o el gobierno nos den 

un apoyo a los campesinos para poder salir adelante con la familia.  

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cómo se siente respecto a su situación actual? 

En mi caso yo ya no me siento en las mismas capacidades como cuando era 

joven, de joven trabajaba mucho la edad ya no me presta como joven ya no puedo 

trabajar el cuerpo me pesa ya no tengo valor, ahora dependo de mis hijos ellos trabajan 

y me mantienen para seguir viviendo.  

¿Qué opina de la sociedad actual y su posición frente a los adultos mayores 

campesinos? 

Antes era diferente ahora la sociedad actual ha cambiado totalmente de joven 

tenía muchos propósitos en mi vida pude lograr conseguir un poco ahora la edad ya no 

presta como adulto mayor les daría un consejo a la sociedad actual que sean personas 

de bien trabajadoras respetuosas y que gobierno ayude a los campesinos para que así 

sea un país que salga adelante. 

¿Considera que hay un apoyo socio político para los hombres campesinos 

adultos mayores? 

Como le dije antes, si me apoya el gobierno con la jubilación cada mes cobro y 

es una ayuda para mí para poder salir adelante mientras yo esté viviendo.  
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Segundo Gregorio Santillán Quinaloa 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

“SAPIENTIA OMNIUM POTENTIOR EST” 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

Título de la investigación: CAMPO, VEJEZ Y MASCULINIDADES: 

ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL RECINTO PURUHUAY, 

PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 

Autor: Guillermo Efraín Villalta Gómez 

Tutora: SOC. FREDI FERNANDO REA GARCÍA. 

Objetivo: Conocer el constructo social referente a campo vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. 

Instrucciones: Lea detenidamente y seleccione con una “X” la opción con la 

que más se sienta identificado (a). 

 

Sección I: Datos de control  

Ítem Opción 

21. Edad 63 años  

22. Nivel académico  X Ninguno  

 Básico 

 Bachillerato 

 Tercer Nivel  

 Cuarto Nivel 

23. ¿Vive usted con su familia?   X Si 

 No 

24. Lugar de vivienda  X Rural  

 Urbano 

25. Estatus laboral  Jubilado /pensionado 

 X Laborando en el campo  

 Desempleado 

 Dependiente 

 

Sección II Consentimiento informado  

Usted ha sido invitada/o a participar en el proyecto de investigación: CAMPO, 

VEJEZ Y MASCULINIDADES: ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL 

RECINTO PURUHUAY, PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 estudio realizado para dar 
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cumplimiento a un requisito para la obtención del título de Licenciatura en Sociología, 

tutorizado por el SOC. Fredi Fernando Rea García. 

El estudio tiene como objetivo conocer el constructo social referente a campo vejez 

y masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. Para ello se aplicará una 

entrevista para conocer su historia de vida que permita develar su perspectiva y así 

comprender su situación. 

Si acepta participar en este estudio se requerirá de su colaboración en responder 

preguntas aplicadas en una entrevista en profundidad. 

Su participación es totalmente voluntaria y podrá abandonar la investigación sin 

necesidad de dar ningún tipo de explicación o excusa y sin que ello signifique perjuicio 

o consecuencia para usted. 

La totalidad de la información suministrada durante la entrevista a aplicar será 

confidencial y empleada únicamente con fines académicos. 

Los datos recogidos serán analizados en el marco de la presente investigación, su 

presentación y difusión científica será efectuada de manera q los usuarios no puedan 

ser individualizados. Sus datos estarán protegidos y resguardados en el Repositorio 

Digital de la Universidad Estatal de Bolívar de manera que solo los investigadores 

puedan acceder a ellos. 

Su participación en este estudio no le reportara beneficios personales, no obstante, 

los resultados del trabajo constituirán un aporte al conocimiento en torno a las 

respuestas referentes a los cuidados enfermeros recibidos. 

Si tiene inquietudes o dudas respecto a esta investigación puede ponerse en contacto 

en los siguientes números 0980770548 o a los siguientes correos 

guvillalta@mailes.ueb.edu.ec 
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Nombre y Apellido: Juan José Rodríguez Núñez 

______________________________________________ 

Firma 

Fecha 3/11/2021 

Sección III: Preguntas abiertas 

Instrucciones:  Responda las preguntas formuladas desde su percepción 

PREGUNTAS DE APERTURA 

¿Desde pequeño que percibía usted del rol de sus padre y abuelos? 

Es una historia muy larga de contar le contare hasta donde pueda, yo desde 

pequeño a los 15 años de edad yo ya trabajaba por mi cuenta ya me defendía solo, 

arrendaba huertos para sembrar maíz, frejol, papas así trabajaba pagaba gente porque 

solo no podía trabajar para nada me hacía difícil cuando era joven aprendí lo que mi 

padre me decía desde pequeño siempre tienes que ser una persona trabajadora para que 

salgas adelante con tu vida. 

¿Cuáles fueron las principales enseñanzas sobre el rol masculino en su niñez? 

Como le dije anteriormente yo desde niño aprendí las enseñanzas de mi padre 

el fue un hombre muy luchador y trabajador del aprendí y ahora me siento muy 

orgulloso de ser una buena persona que trabajo en el campo tengo mis hijos mi familia 

trabajando compre mi terreno mi casa así salí adelante como adulto campesino esas son 

las enseñanzas que aprendí de mi padre.    

¿Cómo describiría el rol social desempeñado a lo largo de su vida? 

Yo he sido una persona muy amable he tenido buenas amistades con todas las 

personas que son mis amistades, a mí no me gustaba salir más pasaba en la casa con 

mis padres ayudándoles en todo, no me gustaba las fiestas nada de eso, por eso mis 

amigos me decían sale un rato a divertirte no seas amargado, entonces así paso los años 
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ahora que llegue a esta edad ya no es lo mismo que antes, para mí todo cambio llegue 

a la vejes y tengo que luchar para sobrevivir. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son las tareas que le inculcaron que debían realizar los hombres en el 

campo? 

Yo como adulto campesino le puedo decir que las tareas que los campesinos 

realizamos en el campo son varias, aquí en la costa el trabajo es duro incluso yo trabajo 

a machete tengo mi terreno aquí en Puruhuay nos dedicamos a distintos trabajos en mi 

caso yo hago panela para vender en la semana hago cuatro paradas eso vendo para 

comprar la semana de comida así yo me mantengo mediante ese trabajo como le digo 

en el campo hay muchas maneras de trabajar. 

¿Cuáles son para usted las ventajas de ser hombre campesino durante el 

envejecimiento? 

Como adulto mayor campesino una de las ventajas para mi seria mi terreno mi 

hogar mi familia y mi trabajo, porque gracias a mi esfuerzo y mi trabajo tengo todo esto 

los años paso envejecí y es muy difícil para mí estar en esta edad mi cuerpo ya no es 

como antes ya no puedo trabajar mucho mis hijos son quienes trabajan todo mi terreno 

y gracias a ellos tengo mi propiedad bien trabajada, y también doy gracias a dios por 

seguirme dando salud y vida  

¿Considera que se encontraba preparado para la vejez? 

Bueno en mi caso la verdad no, cuando tenía unos 20 años yo era muy ligero mi 

cuerpo era liviano trotaba, corría duro era muy ágil los años fueron pasando y mi cuerpo 

es como que me pesa ya no es lo mismo como cuando era joven es una experiencia que 

siempre se llevara para contar si estábamos preparados o no para la vejes.    

¿Emocionalmente cómo describiría su vejez como adulto mayor campesino? 

Estar en esta edad para mí es muy duro abecés paso contento y abecés triste 

porque ya no puedo trabajar veo como mis hijos trabajan mi motivación es ayudar a 

mis hijos a trabajar, pero la edad ya no me da para eso llegar a la ves ha sido complicado 
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en otros hogares tu familia tus hijos te abandonan porque ellos buscan otros rumbos o 

van a otras ciudades en busca de trabajo y nosotros nos quedamos solos abandonados 

es algo que en la realidad pasa. 

¿Cree usted que la sociedad valora su labor campesina desarrollada durante su 

vida? Explique 

Yo pienso que no, los campesinos trabajamos muy duro para sacar nuestros 

productos al mercado, pero el gobierno no da un apoyo o un cierto valor que tenga buen 

precio a nuestros productos, por ejemplo, en la ciudad los precios de las tiendas son 

muy elevados uno con 50 dólares no se compra nada si no se trabaja como vamos a 

comer entonces a eso voy nuestra labor el gobierno no valora.  

¿Qué aspectos considera que la sociedad actual espera de usted? 

Bueno en que la sociedad valore más nuestros productos y que el gobierno nos 

den un apoyo a todos los campesinos para salir adelante como agricultores y 

trabajadores del campo ese sería mi aspecto hacia la sociedad. 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cómo se siente respecto a su situación actual? 

En mi edad diría triste porque ya no me siento apto para trabajar eso me 

entristece mucho, ahora la situación está muy difícil si no trabajas no tienes para la 

semana de comida en el campo casi no hay ni trabajo y si trabajas te pagan muy poco 

el país está en una crisis que no hay facilidades para trabajar. 

¿Qué opina de la sociedad actual y su posición frente a los adultos mayores 

campesinos? 

El tiempo ha cambiado ya no es lo mismo que antes, antes me acuerdo que mi 

papa me decía hijo tú tienes que ser muy amable con las personas adultas si te 

encuentran por la calle tienes que saludarles con respeto con amabilidad, los jóvenes de 

ahora cuando viajamos en un bus cuando sube una persona mayor los jóvenes no le 

dicen tenga la bondad venga a sentarse o cuando ven una persona campesina o indígena 
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le ignoran entonces ahora la sociedad actual ya no es como antes, antes existía el 

respeto, la amabilidad, la confianza pero ahora ya no.  

¿Considera que hay un apoyo socio político para los hombres campesinos 

adultos mayores? 

Como le digo esperar un apoyo del gobierno no porque el gobierno no dan 

apoyo a los campesinos lo que hace es el gobierno es ignorar aplastarnos más, cada 

presidente que entra a gobernar nuestro país es más corrupto, aquí en Echeandía al 

alcalde yo le he pedido ayuda tengo la entrada de mi casa que entra carro pero cuando 

llueve patina y ya no entra entonces eso yo le he pedido que ayude con unas volquetadas 

de lastre para botar en la entrada de mi casa pero no me toman en cuenta por eso le digo 

todo gobierno que va entrando es más corrupto solo ven el beneficio para ellos. 

 

Juan José Rodríguez Núñez 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

“SAPIENTIA OMNIUM POTENTIOR EST” 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

Título de la investigación: CAMPO, VEJEZ Y MASCULINIDADES: 

ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL RECINTO PURUHUAY, 

PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 

Autor: Guillermo Efraín Villalta Gómez 

Tutora: SOC. FREDI FERNANDO REA GARCÍA. 

Objetivo: Conocer el constructo social referente a campo vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. 

Instrucciones: Lea detenidamente y seleccione con una “X” la opción con la 

que más se sienta identificado (a). 

Sección I: Datos de control  

Ítem Opción 

26. Edad 65 años  

27. Nivel académico  X Ninguno  

 Básico 

 Bachillerato 

 Tercer Nivel  

 Cuarto Nivel 

28. ¿Vive usted con su familia?   Si 

 X No 

29. Lugar de vivienda  X Rural  

 Urbano 

30. Estatus laboral  X Jubilado /pensionado 

 Laborando en el campo  

 Desempleado 

 Dependiente 

 

Sección II Consentimiento informado  

Usted ha sido invitada/o a participar en el proyecto de investigación: CAMPO, 

VEJEZ Y MASCULINIDADES: ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL 

RECINTO PURUHUAY, PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 estudio realizado para dar 

cumplimiento a un requisito para la obtención del título de Licenciatura en Sociología, 

tutorizado por el SOC. Fredi Fernando Rea García. 
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El estudio tiene como objetivo conocer el constructo social referente a campo vejez 

y masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. Para ello se aplicará una 

entrevista para conocer su historia de vida que permita develar su perspectiva y así 

comprender su situación. 

Si acepta participar en este estudio se requerirá de su colaboración en responder 

preguntas aplicadas en una entrevista en profundidad. 

Su participación es totalmente voluntaria y podrá abandonar la investigación sin 

necesidad de dar ningún tipo de explicación o excusa y sin que ello signifique perjuicio 

o consecuencia para usted. 

La totalidad de la información suministrada durante la entrevista a aplicar será 

confidencial y empleada únicamente con fines académicos. 

Los datos recogidos serán analizados en el marco de la presente investigación, su 

presentación y difusión científica será efectuada de manera q los usuarios no puedan 

ser individualizados. Sus datos estarán protegidos y resguardados en el Repositorio 

Digital de la Universidad Estatal de Bolívar de manera que solo los investigadores 

puedan acceder a ellos. 

Su participación en este estudio no le reportara beneficios personales, no obstante, 

los resultados del trabajo constituirán un aporte al conocimiento en torno a las 

respuestas referentes a los cuidados enfermeros recibidos. 

Si tiene inquietudes o dudas respecto a esta investigación puede ponerse en contacto 

en los siguientes números 0980770548 o a los siguientes correos 

guvillalta@mailes.ueb.edu.ec 

Nombre y Apellido: Héctor Enrique Vega Mejía  

______________________________________________ 
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Firma 

Fecha 3/11/2021 

Sección III: Preguntas abiertas 

Instrucciones:  Responda las preguntas formuladas desde su percepción 

PREGUNTAS DE APERTURA 

¿Desde pequeño que percibía usted del rol de sus padre y abuelos? 

Yo cuando era pequeño miraba a mi papa como trabajaba el iba a ganar 

trabajando en lo que es cargando guineo aquí en Puruhuay hay distintas formas de 

trabajar muchas personas se dedican a otras fuentes de trabajo o agriculturas en el 

campo, como le estoy contando mi padre trabajaba en el campo cargando guineo eso 

veía que mi padre trabajaba para mantenernos y darnos de comer y así mi padre me 

decía hijo tienes que ser un hombre muy humilde trabajador a donde quiera que vayas 

siempre trabaja con humildad muestra respeto a las demás personas ese rol de mi padre 

fue una de las enseñanzas más lindas que tuve desde pequeño. 

¿Cuáles fueron las principales enseñanzas sobre el rol masculino en su niñez? 

Las enseñanzas que tuve en mi niñez es lo que mi padre me enseñó a trabajar, 

cuando vivía con mi padre yo le ayudaba a trabajar para mantener a mi madre y a mis 

hermanas los años fueron pasando me crie y decide emigrar a otro lado Salí a trabajar 

por Ambato en ese tiempo cuando llegue Ambato trabaje en lo que es construcción el 

trabajo era muy duro pero ahí tuve que aguantar trabaje mucho con el tiempo me 

compre una casa un terreno en el recinto Puruhuay cuando ya tuve todo eso vine a mi 

casa a mi terreno donde yo me compre ahí ice producir trabajando en mi terreno me 

dedique a lo que es la siembra de guineo tengo 4 cuadras de guineo y cada 15 cosecho 

y vendo y con eso me mantengo hasta ahora. 

¿Cómo describiría el rol social desempeñado a lo largo de su vida? 

Bueno yo cuando era joven me gustaba salir a divertirme cuando había fiestas 

en Echeandía yo me iba me juntaba con mis amigos y nos íbamos, bailábamos con las 

chicas, también me gustaba mucho el boli antes jugaba todos los sábados al media día 
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ya me iba al boli a la cancha de Puruhuay ahí nos juntábamos la juventud de amigos lo 

que no me gustado a mi es el alcohol eso si no me ha gustado y hasta la edad que tengo 

no me ha gustado lo bueno es que jamás he seguido los malos pasos siempre he sido 

una persona de respeto eso he aprendido de mi padre.  

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son las tareas que le inculcaron que debían realizar los hombres en el 

campo? 

Las tareas que yo aprendí desde pequeño fueron a ser una persona de trabajo, 

como le dije anteriormente en mi terreno tengo sembrado guineo y gracias a dios con 

eso vendo y me mantengo para comer, el trabajo aquí en el campo es muy duro y es 

escaso no hay trabajo por eso hay muchas personas que deciden salir a otras provincias 

para mejorar su economía antes era bueno había trabajo, pero ahora con cada gobierno 

que entra a gobernar cada vez nos hunde mas el país está más en quiebra. 

¿Cuáles son para usted las ventajas de ser hombre campesino durante el 

envejecimiento? 

Ventajas para mí no hay no hay un apoyo por parte de las autoridades, si el 

gobierno nos diera un apoyo a los campesinos nuestros productos que sembramos y 

sacamos a al mercado y vendiéramos a buen precio eso sería lo más justo y bueno, pero 

desde hace mucho tiempo el gobierno no ha hecho nada por los campesinos entonces 

para mí no hay ventajas.  

¿Considera que se encontraba preparado para la vejez? 

En mi caso diría que no porque llegar a esta edad tengo 65 años cuando era 

joven mi cuerpo era liviano pero ahora siento mi cuerpo pesado ya no puedo caminar 

rápido, trabajar trabajo despacio pero ya no todo el día si trabajo será un par de horas 

nada mas no me gusta estar solo en la casa todos los días salgo a mi terreno a rodear si 

algo esta de hacer vengo trabajando un poco así paso todos los días de la semana, jamás 

hubiera querido llegar a esta edad es muy difícil para mí estar en la vejes.  

¿Emocionalmente cómo describiría su vejez como adulto mayor campesino? 
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Como le dije llegar a esta edad para mí es muy difícil me entristece mucho 

cuando veo a los jóvenes trabajando con todos los ánimos eso me recuerda en mi época 

cuando era joven, como ya me siento viejito me entristece bastante los adultos mayores 

en unos casos somos ignorados por las personas los jóvenes cuando nos encuentran por 

la calle no nos saludan nos ignoran ya no hay un respeto hacia los adultos mayores.  

¿Cree usted que la sociedad valora su labor campesina desarrollada durante su 

vida? Explique 

En mi caso el gobierno no valora el trabajo el trabajo de los campesinos somos 

muchas las personas del campo nosotros trabajamos sembramos frutos para sacar al 

mercado pero nuestros productos no tienen valor el gobierno no se fija en el trabajo de 

los campesinos los precios están por los suelos tomando como en comparación las cosas 

de tienda en la ciudad son muy elevados entonces nosotros para sobrevivir tenemos que 

vender a un precio bajo no nos queda más si no trabajamos y vendemos nuestros 

productos no tenemos para sobrevivir el mal manejo del gobierno nos pone más en peor 

la vida está muy dura en el campo. 

¿Qué aspectos considera que la sociedad actual espera de usted? 

En mi opinión lo que me pareciera bien que el gobierno tome medidas y nos 

brinden apoyo a los adultos mayores campesinos, por ejemplo, una ayuda económica 

ya que las personas adultas del campo estamos abandonadas ya que vivimos fuera de 

los sectores urbanos, como adulto mayor considero que el gobierno tome medidas de 

apoyo hacia las personas del campo eso sería un buen apoyo.   

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cómo se siente respecto a su situación actual? 

Todos sabemos que la situación está muy dura en mi caso ahora que estoy en 

esta edad la vida está muy dura para vivir a un mayor ya no le dan trabajo, cuando se 

quiere hacer un préstamo en un banco o cooperativa ósea a nosotros los mayores ya no 

nos toman en cuenta estamos hechos a un lado para nosotros los adultos mayores la 

situación está muy difícil. 
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¿Qué opina de la sociedad actual y su posición frente a los adultos mayores 

campesinos? 

La sociedad de ahora ya no es la misma de antes, ahora la vida está muy dura 

sino trabajamos no podemos vivir el mal manejo del gobierno nos tiene acabados 

incluso a nosotros los campesinos el gobierno no hace nada para dar un apoyo solo 

buscan el beneficio para ellos no piensan en el pueblo ecuatoriano como adulto mayor 

un consejo serio que las autoridades brinden apoyo eso sería lo que todos queremos. 

¿Considera que hay un apoyo socio político para los hombres campesinos 

adultos mayores? 

Aquí las autoridades de Echeandía no hacen nada para apoyarnos yo cuantas 

veces he acudido al municipio a pedir un rollo de manguera para el riego de mis plantas, 

pero me decía que bueno pero llegado al caso no he tenido ese apoyo por parte del 

alcalde, el único apoyo que tengo es la jubilación ese es el único apoyo con eso compro 

alguna cosita que yo necesito para seguir adelante. 

 

Héctor Henrique Vega Mejía 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

“SAPIENTIA OMNIUM POTENTIOR EST” 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

Título de la investigación: CAMPO, VEJEZ Y MASCULINIDADES: 

ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL RECINTO PURUHUAY, 

PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 

Autor: Guillermo Efraín Villalta Gómez 

Tutora: SOC. FREDI FERNANDO REA GARCÍA. 

Objetivo: Conocer el constructo social referente a campo vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. 

Instrucciones: Lea detenidamente y seleccione con una “X” la opción con la 

que más se sienta identificado (a). 

 

Sección I: Datos de control  

Ítem Opción 

31. Edad 62 años 

32. Nivel académico  X Ninguno  

 Básico 

 Bachillerato 

 Tercer Nivel  

 Cuarto Nivel 

33. ¿Vive usted con su familia?   X Si 

 No 

34. Lugar de vivienda  X Rural  

 Urbano 

35. Estatus laboral  X Jubilado /pensionado 

 Laborando en el campo  

 Desempleado 

 Dependiente 

 

Sección II Consentimiento informado  

Usted ha sido invitada/o a participar en el proyecto de investigación: CAMPO, 

VEJEZ Y MASCULINIDADES: ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL 

RECINTO PURUHUAY, PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 estudio realizado para dar 
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cumplimiento a un requisito para la obtención del título de Licenciatura en Sociología, 

tutorizado por el SOC. Fredi Fernando Rea García. 

El estudio tiene como objetivo conocer el constructo social referente a campo vejez 

y masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. Para ello se aplicará una 

entrevista para conocer su historia de vida que permita develar su perspectiva y así 

comprender su situación. 

Si acepta participar en este estudio se requerirá de su colaboración en responder 

preguntas aplicadas en una entrevista en profundidad. 

Su participación es totalmente voluntaria y podrá abandonar la investigación sin 

necesidad de dar ningún tipo de explicación o excusa y sin que ello signifique perjuicio 

o consecuencia para usted. 

La totalidad de la información suministrada durante la entrevista a aplicar será 

confidencial y empleada únicamente con fines académicos. 

Los datos recogidos serán analizados en el marco de la presente investigación, su 

presentación y difusión científica será efectuada de manera q los usuarios no puedan 

ser individualizados. Sus datos estarán protegidos y resguardados en el Repositorio 

Digital de la Universidad Estatal de Bolívar de manera que solo los investigadores 

puedan acceder a ellos. 

Su participación en este estudio no le reportara beneficios personales, no obstante, 

los resultados del trabajo constituirán un aporte al conocimiento en torno a las 

respuestas referentes a los cuidados enfermeros recibidos. 

Si tiene inquietudes o dudas respecto a esta investigación puede ponerse en contacto 

en los siguientes números 0980770548 o a los siguientes correos 

guvillalta@mailes.ueb.edu.ec 



98 

 

 

Nombre y Apellido: Efraín Segundo Roldan Carvajal 

______________________________________________ 

Firma 

Fecha 3/11/2021 

 

Sección III: Preguntas abiertas 

Instrucciones:  Responda las preguntas formuladas desde su percepción 

PREGUNTAS DE APERTURA 

¿Desde pequeño que percibía usted del rol de sus padre y abuelos? 

Yo cuando era pequeño lo que aprendí fue como mi padre trabajo en el campo 

él se dedicaba a la siembra de cacao yo le ayudaba a mi papa a coger el cacao, 

cosechábamos cada quince días la cantidad que cogíamos era dos quintales y eso 

vendíamos cuando el precio estaba bueno vendíamos a 100 dólares pero así mismo el 

precio bajaba y pagaban a 40 dólares entonces cuando estaba bueno el precio era bueno 

porque ahí comprábamos tranquilamente la semana de comida así era como mi padre 

trabajo para mantener nuestro hogar eso fue lo que yo aprendí de mi padre y así mismo 

aprendí a ser una persona trabajadora. 

¿Cuáles fueron las principales enseñanzas sobre el rol masculino en su niñez? 

Como le decía anteriormente yo aprendí lo que mi padre me enseñó a trabajar 

en el campo trabajaba con mi padre y los años fueron pasando crecí y veía la situación 

y el trabajo en el campo estaba más difícil tuve que salir a otra provincia para trabajar 

y tener una mejor economía para mí mismo trabaje muy duro para comprar mi cositas 

mi terreno mi casita para mí mismo porque después donde iba a vivir, ahora que estoy 

en esta edad es muy duro para mí porque ya no puedo trabajar todo se me complico 

ahora que estoy mayor. 

¿Cómo describiría el rol social desempeñado a lo largo de su vida? 
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Antes cuando yo era joven me gustaba ir de pesca aquí en Puruhuay el rio no es 

muy grande que digamos, me gustaba la pesca tres veces a la semana salía de pesca, 

pescaba y con eso llevaba a la casa para comer eso ya era una ayuda por lo menos en 

mi hogar me ponía muy feliz cuando iba con bastante pescado para mí era lindo de 

joven todo era fácil para mí, pero ahora que me encuentro en esta edad ya no puedo mi 

cuerpo se volvió pesado ya no puedo trabajar mucho y usted sabe que estar en la edad 

de la vejes es muy difícil eso me pone muy triste en pensar que día a día iré envejeciendo 

más.   

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son las tareas que le inculcaron que debían realizar los hombres en el 

campo? 

Bueno como mi padre trabajaba en el campo y mi padre era un hombre 

trabajador el hacía de todo en el campo, en ese tiempo trabajaba con mi padre en lo que 

ee cogiendo cacao eso mi padre me decía cuando yo muera tienes que seguir con este 

trabajo así me enseñaba mi padre y me decía ese el trabajo que nosotros los campesinos 

hacemos en el campo. 

¿Cuáles son para usted las ventajas de ser hombre campesino durante el 

envejecimiento? 

Para mí una de las ventajas seria que tengo mi terrenito con la huerta de cacao 

que mi padre me dejo, aunque yo cuando tenía 20 años Salí de mi casa tuve que migrar 

a otra ciudad para tener una mejor vida y una mejor economía los años pasaron hasta 

que mi padre falleció como yo era su único hijo me hice cargo del terreno de padre 

entonces para mí eso sería una de las ventajas de ser un campesino ene l envejecimiento.  

¿Considera que se encontraba preparado para la vejez? 

La verdad no, yo no estado preparado para estar en esta edad solo en pensar que 

ya no puedo hacer nada ni trabajar, y en pensar en eso me pongo triste lo único que 

estoy preparado es el día en que dios me decida llevar de este mundo. 

¿Emocionalmente cómo describiría su vejez como adulto mayor campesino? 
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Mi vejes le describiría de esta forma ya estoy mayor los años pasaron fui 

envejeciendo día a día para mi llegar a esta edad fui muy difícil, hoy en día las personas 

campesinas somos ignoradas hay momentos en que los jóvenes no tienen un cierto 

respeto hacia los mayores el tiempo cambio totalmente antes cuando unos jóvenes nos 

encontraban por la calle nos saludaban con atención con amabilidad, ahora los jóvenes 

ya no tienen respeto son rebeldes lo que hacen es ir por malos pasos se dan a una mala 

vida como adulto mayor campesino le cuento esto porque esto me ha pasado a mí. 

¿Cree usted que la sociedad valora su labor campesina desarrollada durante su 

vida? Explique 

Para nosotros los campesinos nuestro trabajo o nuestros productos que nosotros 

sacamos al mercado a la venta no tiene valor el gobierno en este caso no ha hecho nada 

para dar un apoyo para que nuestros productos tengan un buen valor, para poder vivir 

y comer tenemos que vender al precio que nos pagan no tenemos otra opción trabajar 

en el campo es un sacrifico muy duro. 

¿Qué aspectos considera que la sociedad actual espera de usted? 

Yo consideraría que el gobierno nos apoye a todas las personas campo dándonos 

víveres, medicina hay momentos en que necesitamos para curarnos para mí eso sería 

mi consejo como adulto mayor para la sociedad. 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cómo se siente respecto a su situación actual? 

Estar en esta edad es muy difícil ya no me siento apto para trabajar mi cuerpo 

ya no tiene ánimos como cuando era joven, por ejemplo, ahora ya no puedo cargar un 

saco lleno de cacao ya no tengo fuerzas apenas cargo un poco más de medio quintal 

nada más por más que deseo hacer como antes ya no puedo ahora solo trabajo lo que 

puedo para poder vivir y salir adelante con mi vida.   

¿Qué opina de la sociedad actual y su posición frente a los adultos mayores 

campesinos? 
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Como adulto mayor le cuento antes la vida era más fácil había mejores fuentes 

de trabajo había posibilidades para salir adelante, ahora es lo contrario el país está hecho 

pedazos, según el presidente ahora en la noticia decía que las personas que cobran la 

jubilación se les quitara imagínese cada mes 100 dólares es una ayuda para nosotros si 

nos quita nos complica a nosotros ahora la vida está muy dura para sobrevivir. 

¿Considera que hay un apoyo socio político para los hombres campesinos 

adultos mayores? 

Apoyo por parte del gobierno no hay, ni el municipio de Echeandía hace nada 

por dar un apoyo a las personas del campo cuando se va a pedir una ayuda a la autoridad 

nos dice bueno pero luego se olvidan o sea nos deja a un lado lo autoridades hacen es 

ver por el beneficio de ellos nada amas, o sea yo le digo donde quedamos nosotros los 

campesinos quedamos a un lado, yo le digo que no hay apoyo para nosotros los 

campesinos.  

 

Efraín Segundo Roldan Carvajal   
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

“SAPIENTIA OMNIUM POTENTIOR EST” 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

Título de la investigación: CAMPO, VEJEZ Y MASCULINIDADES: 

ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL RECINTO PURUHUAY, 

PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 

Autor: Guillermo Efraín Villalta Gómez 

Tutora: SOC. FREDI FERNANDO REA GARCÍA. 

Objetivo: Conocer el constructo social referente a campo vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. 

Instrucciones: Lea detenidamente y seleccione con una “X” la opción con la 

que más se sienta identificado (a). 

 

Sección I: Datos de control  

Ítem Opción 

36. Edad 65 años 

37. Nivel académico  Ninguno  

 X Básico 

 Bachillerato 

 Tercer Nivel  

 Cuarto Nivel 

38. ¿Vive usted con su familia?   X Si 

 No 

39. Lugar de vivienda  X Rural  

 Urbano 

40. Estatus laboral  X Jubilado /pensionado 

 Laborando en el campo  

 Desempleado 

 Dependiente 

 

Sección II Consentimiento informado  

Usted ha sido invitada/o a participar en el proyecto de investigación: CAMPO, 

VEJEZ Y MASCULINIDADES: ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL 

RECINTO PURUHUAY, PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 estudio realizado para dar 
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cumplimiento a un requisito para la obtención del título de Licenciatura en Sociología, 

tutorizado por el SOC. Fredi Fernando Rea García. 

El estudio tiene como objetivo conocer el constructo social referente a campo vejez 

y masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. Para ello se aplicará una 

entrevista para conocer su historia de vida que permita develar su perspectiva y así 

comprender su situación. 

Si acepta participar en este estudio se requerirá de su colaboración en responder 

preguntas aplicadas en una entrevista en profundidad. 

Su participación es totalmente voluntaria y podrá abandonar la investigación sin 

necesidad de dar ningún tipo de explicación o excusa y sin que ello signifique perjuicio 

o consecuencia para usted. 

La totalidad de la información suministrada durante la entrevista a aplicar será 

confidencial y empleada únicamente con fines académicos. 

Los datos recogidos serán analizados en el marco de la presente investigación, su 

presentación y difusión científica será efectuada de manera q los usuarios no puedan 

ser individualizados. Sus datos estarán protegidos y resguardados en el Repositorio 

Digital de la Universidad Estatal de Bolívar de manera que solo los investigadores 

puedan acceder a ellos. 

Su participación en este estudio no le reportara beneficios personales, no obstante, 

los resultados del trabajo constituirán un aporte al conocimiento en torno a las 

respuestas referentes a los cuidados enfermeros recibidos. 

Si tiene inquietudes o dudas respecto a esta investigación puede ponerse en contacto 

en los siguientes números 0980770548 o a los siguientes correos 

guvillalta@mailes.ueb.edu.ec 
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Nombre y Apellido: Felipe Manuel Moposita Rea  

__________________________________________ 

Firma 

Fecha 3/11/2021 

 

Sección III: Preguntas abiertas 

Instrucciones:  Responda las preguntas formuladas desde su percepción 

PREGUNTAS DE APERTURA 

¿Desde pequeño que percibía usted del rol de sus padre y abuelos? 

Mi historia es muy triste mis padres fueron campesinos, ellos fallecieron cuando 

yo tenía 15 años de edad los años pasaron yo me puse a cargo de la finca de mis padres, 

trabaje me case tengo mi familia y usted sabe que el trabajo aquí en el campo es muy 

duro, yo me crie solo sin mis padres ellos tenían la finca en el campo que está ubicada 

en el recinto Puruhuay la mayoría de terreno tengo sembrado lo que es naranja, cacao, 

guineo, plátano, papaya con ese sembrío yo cosecho y saco al mercado a vender aunque 

las cosas del campo no pagan a un buen precio pero así me gano la vida para seguir 

adelante con mi vida y la de mi familia aunque tengo esta edad lucho día a día ese es el 

rol que ocupe de mi padre.  

¿Cuáles fueron las principales enseñanzas sobre el rol masculino en su niñez? 

Enseñanzas de mi padre las tuve muy pocas me acuerdo que él me decía hijo 

cuando yo ya no esté aquí, quiero que tu ocupes mi lugar en esta finca sigue mis pasos 

no te dejes vencer por el trabajo, aunque el trabajo en el campo es muy duro con el 

sudor de tu frente sigue adelante esas palabras fueron las enseñanzas que mi padre me 

dijo cuándo seguía vivo. 

¿Cómo describiría el rol social desempeñado a lo largo de su vida? 
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A lo largo de mi vida, bueno yo tengo mi familia por parte de mi padre y mi 

madre hay momento que con mi esposa vamos donde mi familia conversamos pasamos 

la tarde muy bien unidos entre todos ahí conversamos nos acordamos de todo lo que 

éramos de niños, aunque yo cuando era joven no me gustaba salir no me gustaba las 

fiestas ni el deporte nada de eso y mucho menos ahora que estoy en la edad de adulto 

mayor.  

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son las tareas que le inculcaron que debían realizar los hombres en el 

campo? 

Como le conté anteriormente mi padre tenía una finca tenía sembrado algunas 

clases de plantas cada vez que cargaba las plantas eso sacábamos al mercado a vender, 

y esa tradición de mi padre como campesino que fue lo tengo yo ahora vivo aquí en el 

campo y sé que el trabajo aquí es muy duro, pero así se gana la vida los que estamos en 

el campo si no trabajamos no tenemos con que comer y salir adelante.  

¿Cuáles son para usted las ventajas de ser hombre campesino durante el 

envejecimiento? 

Para mí una de las ventajas seria que herede de mi padre la finca porque si no 

fuera por la finca de mi padre yo estaría completamente jodido, gracias a lo que mi 

padre me dejo yo tengo con que salir adelante día a día, y esperar un apoyo por parte 

del gobierno hacia las personas del campo no han hecho absolutamente nada de nada 

lo único que hacen es ver por el bien de las personas ricas y no por los pobres 

campesinos. 

¿Considera que se encontraba preparado para la vejez? 

Le diré que no estar en la edad de un adulto mayor es muy duro envejeces y ya 

todo el cuerpo se vuelve pesado ya no es como ser una persona joven, yo de joven 

trabajaba bastante ahora ya no puedo trabajar, así como joven, pero así doy gracias a 

dios por darme vida y sigo adelante trabajo lo que puedo y saco a mi familia adelante. 

¿Emocionalmente cómo describiría su vejez como adulto mayor campesino? 
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Yo me he puesto a pensar estoy envejeciendo cada día más y más los días 

pasaran y yo iré decayendo ya no poder trabajar que será de mi familia como traeré el 

dinero a la casa para la semana eso me he puesto a pensar y eso para mí es una tristeza 

muy inmensa.  

¿Cree usted que la sociedad valora su labor campesina desarrollada durante su 

vida? Explique 

En mi parecer yo pienso que el gobierno no toma en cuenta nuestra labor en el 

campo yo ya llevo aquí 45 años en este recinto Puruhuay la vida en el campo uno se 

sufre mucho por el trabajo, el trabajo es muy pesado y eso para nosotros los campesinos 

la vida es muy dura aquí en el campo el no hace nada por dar un apoyo lo único que 

hace es subir las cosas de las tiendas, pero nuestras cosas no tienen un valor bueno que 

digamos, pero para sobrevivir que más toca seguir luchando por nuestras vidas. 

¿Qué aspectos considera que la sociedad actual espera de usted? 

Como campesino me gustaría que el gobierno tome medidas de apoyo a 

nosotros los campesinos para que así sea una sociedad con una realidad muy buena 

hacia todas las personas campesinas para que así nuestro trabajo y nuestros productos 

sean de un valor muy bueno ese sería para mí una buena sociedad. 

 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cómo se siente respecto a su situación actual? 

Bueno le diré que yo como veía a mi padre que era trabajador en la edad que 

tengo cada día me levanto con todos los ánimos de trabajar porque yo he vivido toda 

mi vida de la agricultura y para mí la agricultura ha sido lo mejor, aunque el trabajo es 

muy pesado, pero así salido adelante la alcaldía de Echeandía no ha hecho nada no ha 

hecho proyectos para apoyar a los campesinos de este recinto, aunque sea viejo, pero 

sigo con los ánimos de trabajar. 

¿Qué opina de la sociedad actual y su posición frente a los adultos mayores 

campesinos? 
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Esta sociedad en la que nos encontramos ahora está muy complicada ahora 

nosotros los adultos mayores por ejemplo los jóvenes ya no saludan ya no son amables, 

hay discriminación cuando estamos alado de una persona bien vestida y nos ven a 

nosotros que somos del campo nos ven mal vestidos nos hacen a un lado es como que 

nos tienen asco, entonces esa es la sociedad de ahora los jóvenes son rebeldes se hacen 

ladrones violadores etc. entonces ya no es como antes el tiempo era más bueno antes 

había respeto y todo hacia las personas adultas del campo.  

¿Considera que hay un apoyo socio político para los hombres campesinos 

adultos mayores? 

Como adulto mayor el único apoyo que tengo por parte del gobierno es la 

jubilación eso me pagan cada mes 100 dólares y eso me ayuda y con eso compro lo que 

necesito para mí ya, ya sea comida, ropa o medicamentos, y decir que el municipio de 

Echeandía nos apoya le diré que no hacen nada por darnos un apoyo a nosotros los 

campesinos. 

Felipe Manuel Moposita Rea 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

“SAPIENTIA OMNIUM POTENTIOR EST” 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

Título de la investigación: CAMPO, VEJEZ Y MASCULINIDADES: 

ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL RECINTO PURUHUAY, 

PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 

Autor: Guillermo Efraín Villalta Gómez 

Tutora: SOC. FREDI FERNANDO REA GARCÍA. 

Objetivo: Conocer el constructo social referente a campo vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. 

Instrucciones: Lea detenidamente y seleccione con una “X” la opción con la 

que más se sienta identificado (a). 

 

Sección I: Datos de control  

Ítem Opción 

41. Edad 68 años 

42. Nivel académico  Ninguno  

 X Básico 

 Bachillerato 

 Tercer Nivel  

 Cuarto Nivel 

43. ¿Vive usted con su familia?    Si 

 X No 

44. Lugar de vivienda  X Rural  

 Urbano 

45. Estatus laboral  X Jubilado /pensionado 

 Laborando en el campo  

 Desempleado 

 Dependiente 

 

Sección II Consentimiento informado  

Usted ha sido invitada/o a participar en el proyecto de investigación: CAMPO, 

VEJEZ Y MASCULINIDADES: ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL 

RECINTO PURUHUAY, PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 estudio realizado para dar 
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cumplimiento a un requisito para la obtención del título de Licenciatura en Sociología, 

tutorizado por el SOC. Fredi Fernando Rea García. 

El estudio tiene como objetivo conocer el constructo social referente a campo vejez 

y masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. Para ello se aplicará una 

entrevista para conocer su historia de vida que permita develar su perspectiva y así 

comprender su situación. 

Si acepta participar en este estudio se requerirá de su colaboración en responder 

preguntas aplicadas en una entrevista en profundidad. 

Su participación es totalmente voluntaria y podrá abandonar la investigación sin 

necesidad de dar ningún tipo de explicación o excusa y sin que ello signifique perjuicio 

o consecuencia para usted. 

La totalidad de la información suministrada durante la entrevista a aplicar será 

confidencial y empleada únicamente con fines académicos. 

Los datos recogidos serán analizados en el marco de la presente investigación, su 

presentación y difusión científica será efectuada de manera q los usuarios no puedan 

ser individualizados. Sus datos estarán protegidos y resguardados en el Repositorio 

Digital de la Universidad Estatal de Bolívar de manera que solo los investigadores 

puedan acceder a ellos. 

Su participación en este estudio no le reportara beneficios personales, no obstante, 

los resultados del trabajo constituirán un aporte al conocimiento en torno a las 

respuestas referentes a los cuidados enfermeros recibidos. 

Si tiene inquietudes o dudas respecto a esta investigación puede ponerse en contacto 

en los siguientes números 0980770548 o a los siguientes correos 

guvillalta@mailes.ueb.edu.ec 
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Nombre y Apellido: Luis Bolívar Toapanta Tuapanta  

______________________________________________ 

Firma 

Fecha 3/11/2021 

 

Sección III: Preguntas abiertas 

Instrucciones:  Responda las preguntas formuladas desde su percepción 

PREGUNTAS DE APERTURA 

¿Desde pequeño que percibía usted del rol de sus padre y abuelos? 

Claro como le decía mis padres me pusieron en la escuela me cuidaron, me han 

dado el vestuario y cuando yo ya Salí de la escuela busqué mi casa aparte ya me puse a 

trabajar por mi propia cuenta hacerme hombre como soy una persona del campo y así 

trabajando vivía y ya me hice de edad me casé y tuve mi mujer para que me acompañe 

forme mi hogar y tuve a mis hijos trabajaba con ellos los años pasaron y mis hijos se 

hicieron de compromiso y se fueron y yo me quede solo con mi mujer y con el tiempo 

mi señora falleció así es mala suerte ahora estoy solo y lucho por mi vida y por salir 

adelante trabajo lo que puedo para poder vivir como sabe el trabajo aquí en el campo 

es muy duro y como aprendí los enseñanzas de mi padre siempre fui un hombre 

campesino y de trabajo.   

 

¿Cuáles fueron las principales enseñanzas sobre el rol masculino en su niñez? 

Como le decía mis padres antes trabajaban todos los días para mantener el hogar 

y a nosotros y así yo aprendí de mi padre a trabajar hacer un hombre de trabajo a mí 

siempre me venían a verme para que gane trabajando y siempre me ha gustado el campo 

y así me moriré como una persona campesina esas fueron las enseñanzas de mi padre. 

¿Cómo describiría el rol social desempeñado a lo largo de su vida? 
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Claro yo siempre he sido bien amiguero con cualquiera con el indio con el 

blanco si he tenido mis buenas amistades, pero así salir a distraerme o a divertirme con 

mis amigos no salía porque no me gusto salir jamás. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son las tareas que le inculcaron que debían realizar los hombres en el 

campo? 

Los trabajos en el campo son varios nosotros los campesinos nos dedicamos a 

varios trabajos, en mi caso yo tengo vaquitas de leche cada semana vendo 50 litros de 

leche con eso yo me mantengo y con lo que cobro de mi jubilación con eso yo compro 

la semana para comer y con eso yo me mantengo hasta el di de hoy, ha eso es lo que yo 

me dedico con este trabajo aquí en el campo.  

¿Cuáles son para usted las ventajas de ser hombre campesino durante el 

envejecimiento? 

Para mí una de las ventajas seria mi trabajo y dando gracias a dios tengo mi 

finca trabaje muy duro para llegar a tener y eso para mí es una de las ventajas con mi 

terreno y mi ganado que tengo en mi terreno es lo que yo tengo para sobrevivir hasta el 

día de hoy.  

¿Considera que se encontraba preparado para la vejez? 

No imaginaba que iba a quédame solo tenía a mi mujer ella era mi compañía y 

el tiempo paso ella falleció y la verdad me quede solo en la soledad tengo a mis hijos 

nietos, pero es rara ves que ellos me vienen a ver, la mayoría de mi vida paso solo, 

jamás imagine que iba llegar a estas circunstancias es muy duro estar solo sin tener 

quien me acompañe.  

¿Emocionalmente cómo describiría su vejez como adulto mayor campesino? 

Yo me siento alegre cuando veo que me vienen a visitar la casa se pone alegre 

por ejemplo ahora los veo a ustedes con ustedes estoy alegre estoy feliz conversando y 

eso me pone muy contento, otro caso también yo tengo la foto de mi difunta mujer 

entonces con esa fotito yo siento que ella está aquí en la casa conmigo abecés sueño 
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con ella y en el día paso feliz eso para mí es una alegría verla en la foto los dos éramos 

campesinos. 

¿Cree usted que la sociedad valora su labor campesina desarrollada durante su 

vida? Explique 

Bueno en mi caso no, el gobierno no valora nuestro trabajo ya que nuestros 

productos cuando sacamos al mercado no se venden a buen precio el gobierno no ha 

hecho nada para brindar un apoyo a todos los campesinos ni el municipio de Echeandía 

no ha estado dando apoyo el gobierno lo único que hace es complicarnos más la vida a 

toda la sociedad y especialmente a los campesinos. 

¿Qué aspectos considera que la sociedad actual espera de usted? 

Un consejo que yo daría es para los jóvenes, que sean unos buenos jóvenes en 

el hogar que no sean malos amigueros que no se junten con malas amistades, por 

ejemplo, si un joven llega a ser padre de familia que sea una persona responsable que 

valore a su esposa para mí eso sería dar un consejo a todos los jóvenes de la sociedad 

actual.   

 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cómo se siente respecto a su situación actual? 

En la situación que me encuentro ahora y en la edad que tengo si todavía trabajo  

Con todos los ánimos, pero ya pasado después del medio día me canso y lo que 

hago es reposar así paso todos los días salgo unas horitas a ver el ganadito cuando el 

alambre este caído tengo que poner unas estacas para que el alambre este seguro y el 

ganado no se salga del potrero y echo ese trabajo regreso a mi casa hacer la comida para 

servirme así es mi situación ahora en la que me encuentro hoy. 

¿Qué opina de la sociedad actual y su posición frente a los adultos mayores 

campesinos? 



113 

 

Claro que antes las personas eran más educadas y hemos sido educados, pero 

ahora raro será que un jovencito o una señorita encuentra y con qué educación saluda, 

o si no tienes ojos para ver sea el joven o la señorita solo miran y se van eso veo que el 

tiempo ha cambiado bastante ya no es lo mismo que antes.  

¿Considera que hay un apoyo socio político para los hombres campesinos 

adultos mayores? 

Por ejemplo, en el municipio de Echeandía me he ido a pedir ayuda y como 

siendo será que ha hecho un esfuerzo para venir a dar votando piedras en la carretera 

que caminamos es lo único que han hecho y de ahí solo nos han hecho creer que ya les 

vamos ayudar, tener un apoyo digno que digamos no tenemos y jamás lo tendremos. 

Luis Bolívar Toapanta Tuapanta 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

“SAPIENTIA OMNIUM POTENTIOR EST” 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

Título de la investigación: CAMPO, VEJEZ Y MASCULINIDADES: 

ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL RECINTO PURUHUAY, 

PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 

Autor: Guillermo Efraín Villalta Gómez 

Tutora: SOC. FREDI FERNANDO REA GARCÍA. 

Objetivo: Conocer el constructo social referente a campo vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. 

Instrucciones: Lea detenidamente y seleccione con una “X” la opción con la 

que más se sienta identificado (a). 

 

Sección I: Datos de control  

Ítem Opción 

46. Edad 65 años 

47. Nivel académico  X Ninguno  

 Básico 

 Bachillerato 

 Tercer Nivel  

 Cuarto Nivel 

48. ¿Vive usted con su familia?   X Si 

 No 

49. Lugar de vivienda  X Rural  

 Urbano 

50. Estatus laboral  Jubilado /pensionado 

 X Laborando en el campo  

 Desempleado 

 Dependiente 

 

Sección II Consentimiento informado  

Usted ha sido invitada/o a participar en el proyecto de investigación: CAMPO, 

VEJEZ Y MASCULINIDADES: ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL 

RECINTO PURUHUAY, PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 estudio realizado para dar 
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cumplimiento a un requisito para la obtención del título de Licenciatura en Sociología, 

tutorizado por el SOC. Fredi Fernando Rea García. 

El estudio tiene como objetivo conocer el constructo social referente a campo vejez 

y masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. Para ello se aplicará una 

entrevista para conocer su historia de vida que permita develar su perspectiva y así 

comprender su situación. 

Si acepta participar en este estudio se requerirá de su colaboración en responder 

preguntas aplicadas en una entrevista en profundidad. 

Su participación es totalmente voluntaria y podrá abandonar la investigación sin 

necesidad de dar ningún tipo de explicación o excusa y sin que ello signifique perjuicio 

o consecuencia para usted. 

La totalidad de la información suministrada durante la entrevista a aplicar será 

confidencial y empleada únicamente con fines académicos. 

Los datos recogidos serán analizados en el marco de la presente investigación, su 

presentación y difusión científica será efectuada de manera q los usuarios no puedan 

ser individualizados. Sus datos estarán protegidos y resguardados en el Repositorio 

Digital de la Universidad Estatal de Bolívar de manera que solo los investigadores 

puedan acceder a ellos. 

Su participación en este estudio no le reportara beneficios personales, no obstante, 

los resultados del trabajo constituirán un aporte al conocimiento en torno a las 

respuestas referentes a los cuidados enfermeros recibidos. 

Si tiene inquietudes o dudas respecto a esta investigación puede ponerse en contacto 

en los siguientes números 0980770548 o a los siguientes correos 

guvillalta@mailes.ueb.edu.ec 
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Nombre y Apellido: Ramiro Sebastián Santillán Orosco 

______________________________________________ 

Firma 

Fecha 3/11/2021 

 

Sección III: Preguntas abiertas 

Instrucciones:  Responda las preguntas formuladas desde su percepción 

PREGUNTAS DE APERTURA 

¿Desde pequeño que percibía usted del rol de sus padre y abuelos? 

Mis padres eran campesinos de bajos recursos ellos trabajaban lo poco que 

tenían ellos cogían terrenos para trabajar a medias la mitad trabajaban para ellos y la 

mitad para el dueño ellos no criaron fuimos creciendo y nos decían que robar es malo 

también nos decía cuando encuentre alguien saluden al que encuentre entonces eso 

hemos aprendido gracias a mi padre que él me enseño lo bueno y lo malo. 

¿Cuáles fueron las principales enseñanzas sobre el rol masculino en su niñez? 

Yo aprendí de las enseñanzas de mi padre él fue agricultor el trabajo en el campo 

en el terreno de él que teníamos yo trabajaba igual de mi padre, yo cuando me crie tenía 

15 años yo ya me puse a trabajar por mi cuenta yo aserraba madera cogía obras para 

hacer casas así fui aprendiendo a trabajar entonces yo eso aprendí de mi padre las 

enseñanzas de él.  

¿Cómo describiría el rol social desempeñado a lo largo de su vida? 

Yo siempre he sido una persona muy llevada con mis amistades he tenido 

amigos por donde he ido pero la verdad a mi salir si no me gustaba, yo solo salía cuando 

era carnaval me acuerdo que mi padre me decía vayan, pero a las cinco de la mañana 

ya están de regreso la casa entonces yo obedecía lo que mi padre me decía yo siempre 

ice caso a los consejos de mi padre.  
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PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son las tareas que le inculcaron que debían realizar los hombres en el 

campo? 

Como yo le dije anteriormente el trabajo aquí en el campo es muy duro, pero a 

mí me gusto el trabajo del campo, yo cuando trabaje por mi cuenta yo cogía obras de 

hacer casas tengo mi terreno trabajo ahí también con mis hijos, pero los años pasaron 

tuve que ir al oriente a busca de un mejor trabajo para mantener mi hogar y a mi familia 

entonces eso es las tareas de una persona campesina.   

¿Cuáles son para usted las ventajas de ser hombre campesino durante el 

envejecimiento? 

Ventajas para mí no hay y nunca lo habrá yo me encuentro en esta edad he 

tenido operaciones he pasado enfermo la verdad para mí no hay ventajas si hubiera 

ventaja seria si el gobierno apoyara a las personas adultas del campo ahí si diría que 

hay ventajas. 

¿Considera que se encontraba preparado para la vejez? 

La verdad no, yo no pensé que llegaría a esta edad en la que estoy ahora, cuando 

veo a un joven yo recuerdo de cómo era mi juventud yo antes trabajaba muchísimo el 

campo me gusto demasiado y me sigue gustando trabajo hasta donde puedo no me quejo 

de nada solo único que me hace feo es ir envejeciendo día a día.  

¿Emocionalmente cómo describiría su vejez como adulto mayor campesino? 

 Para mi estar en esta edad es muy duro como sabemos que el trabajo en el 

campo es muy duro y el trabajo aquí es bien escaso el diario mínimo están pagando a 

10 dólares sacar 50 dólares a la semana es muy poco, y para ir a la tienda a comprar las 

cosas créame que apenas se compra un poco nada más, por eso la vida aquí en el campo 

está muy difícil no hay ayuda por parte del gobierno y con el tiempo como iremos a 

vivir. 

¿Cree usted que la sociedad valora su labor campesina desarrollada durante su 

vida? Explique 
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Honestamente la sociedad no valora nuestro trabajo, y la verdad yo saco el 

guineo ese producto para vender y otra que las cosas de nosotros del campo están bien 

baratas y con lo poco que pagan voy reuniendo dinero para la semana entonces eso 

tampoco se fija el gobierno y jamás el gobierno estabilizara por hacer algo que los 

precios de los productos del campo suban. 

¿Qué aspectos considera que la sociedad actual espera de usted? 

En mi pensar seria que el gobierno se fije en los productos del campo y nuestros 

productos tengan un buen precio al momento de vender eso para mí sería que la 

sociedad actual y el gobierno haga algo por las cosas del campo.  

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cómo se siente respecto a su situación actual? 

En la actualidad ya tengo 65 años trabajo, pero ya no mucho cada día voy a mi 

terreno a sacar verdes para vender así me paso días trabajando y días sacando guineo 

para vender para poder comprar la comida para mi hogar, estar en esta edad que estoy 

es muy difícil para mí.  

¿Qué opina de la sociedad actual y su posición frente a los adultos mayores 

campesinos? 

En la posición que estoy ahora como adulto mayor me gustaría y les doy un 

consejo a los jóvenes me gustaría que fueran personas de respeto y trabajadores que 

trabajen en el campo pero que trabajen con un orgullo, también no hacer sentir mal a 

los padres, el consejo que les doy es que siempre estén unidos en familia con los padres 

y que sigan el buen camino le doy un sano consejo de esta persona campesina. 

¿Considera que hay un apoyo socio político para los hombres campesinos 

adultos mayores? 

Como le dije anteriormente el gobierno no hace nada por ayudar a las personas 

del campo el interés de las autoridades es estar en lo alto por el bien solo de ellos, ellos 

no toman en cuenta al pobre campesino los campesinos estamos ignorados no tenemos 

apoyo. 
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Ramiro Sebastián Santillán Orosco  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

“SAPIENTIA OMNIUM POTENTIOR EST” 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

Título de la investigación: CAMPO, VEJEZ Y MASCULINIDADES: 

ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL RECINTO PURUHUAY, 

PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 

Autor: Guillermo Efraín Villalta Gómez 

Tutora: SOC. FREDI FERNANDO REA GARCÍA. 

Objetivo: Conocer el constructo social referente a campo vejez y 

masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. 

Instrucciones: Lea detenidamente y seleccione con una “X” la opción con la 

que más se sienta identificado (a). 

 

Sección I: Datos de control  

Ítem Opción 

51. Edad 69 años 

52. Nivel académico   X Ninguno  

 Básico 

 Bachillerato 

 Tercer Nivel  

 Cuarto Nivel 

53. ¿Vive usted con su familia?   X Si 

 No 

54. Lugar de vivienda  X Rural  

 Urbano 

55. Estatus laboral  X Jubilado /pensionado 

 Laborando en el campo  

 Desempleado 

 Dependiente 

 

Sección II Consentimiento informado  

Usted ha sido invitada/o a participar en el proyecto de investigación: CAMPO, 

VEJEZ Y MASCULINIDADES: ADULTOS MAYORES CAMPESINOS EN EL 

RECINTO PURUHUAY, PROVINCIA BOLÍVAR, 2021 estudio realizado para dar 
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cumplimiento a un requisito para la obtención del título de Licenciatura en Sociología, 

tutorizado por el SOC. Fredi Fernando Rea García. 

El estudio tiene como objetivo conocer el constructo social referente a campo vejez 

y masculinidades de los adultos mayores campesinos en el recinto Puruhuay, provincia 

Bolívar a través del enfoque de la sociología de la vejez. Para ello se aplicará una 

entrevista para conocer su historia de vida que permita develar su perspectiva y así 

comprender su situación. 

Si acepta participar en este estudio se requerirá de su colaboración en responder 

preguntas aplicadas en una entrevista en profundidad. 

Su participación es totalmente voluntaria y podrá abandonar la investigación sin 

necesidad de dar ningún tipo de explicación o excusa y sin que ello signifique perjuicio 

o consecuencia para usted. 

La totalidad de la información suministrada durante la entrevista a aplicar será 

confidencial y empleada únicamente con fines académicos. 

Los datos recogidos serán analizados en el marco de la presente investigación, su 

presentación y difusión científica será efectuada de manera q los usuarios no puedan 

ser individualizados. Sus datos estarán protegidos y resguardados en el Repositorio 

Digital de la Universidad Estatal de Bolívar de manera que solo los investigadores 

puedan acceder a ellos. 

Su participación en este estudio no le reportara beneficios personales, no obstante, 

los resultados del trabajo constituirán un aporte al conocimiento en torno a las 

respuestas referentes a los cuidados enfermeros recibidos. 

Si tiene inquietudes o dudas respecto a esta investigación puede ponerse en contacto 

en los siguientes números 0980770548 o a los siguientes correos 

guvillalta@mailes.ueb.edu.ec 
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Nombre y Apellido: Juan Agustín Naranjo Medina 

 

______________________________________________ 

Firma 

Fecha 3/11/2021 

Sección III: Preguntas abiertas 

Instrucciones:  Responda las preguntas formuladas desde su percepción 

PREGUNTAS DE APERTURA 

¿Desde pequeño que percibía usted del rol de sus padres y abuelos? 

Nací de una familia humilde desde pequeño crecí con mis padres ellos me vieron 

crecer y de ellos aprendí como eran en el hogar me enseñaron todo lo bueno para mí, 

me enseñaron a trabajar y ser una persona de bien, ellos me enseñaron a saludar.  

¿Cuáles fueron las principales enseñanzas sobre el rol masculino en su niñez? 

Mis padres fueron campesinos ellos trabajaban en el campo en ese tiempo 

teníamos ganadito y sacábamos leche para vender y así nos mantenía a nosotros y 

también trabajaban a diario para salir adelante con nosotros y eso aprendí de mi padre 

eso fue lo más bonito que aprendí de mi padre a ser una persona trabajadora. 

¿Cómo describiría el rol social desempeñado a lo largo de su vida? 

Desde pequeño no me gustaba salir mucho, tenía amigos, pero de vez en cuando 

salía un rato nada más a distraerme, pero lo que más me gusto es ser creyente de la 

palabra de dios crecí y sigo fiel siendo creyente en dios es algo muy bonito que siempre 

me ha gustado y así ahora sigo firme creyendo en la palabra de dios.  

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son las tareas que le inculcaron que debían realizar los hombres en el 

campo? 
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Antes tenía chanchitos cocinaba para dar de comer a mis chanchitos, cortaba 

leñita mi madre me enseñó a saludar a respetar así las personas donde trabajaba me 

querían porque fui muy trabajador así ganaba un real y así fui ganando dos reales, cinco 

reales trabajaba a machete así me icé hombre, salía a la sierra donde mi madre cargaba 

la platita lo que ganaba porque mi madre era pobre pero así nos mantenía, y de mi 

trabajo que ganaba también compraba comidita para mis padres eso es todo lo bueno 

que aprendí a ser una persona de bien. 

¿Cuáles son para usted las ventajas de ser hombre campesino durante el 

envejecimiento? 

Una de las ventajas que tengo es mi terrenito tengo 12 cuadras ahí tengo ganado, 

como ya estoy mayor no puedo salir a mi terreno mi hija es la que se encarga de cuidar 

el ganadito, vendo mi ganadito a 300 o 500 dólares eso es una ventaja para mí porque 

me da tranquilidad para poder vivir ahora que soy un adulto mayor.   

¿Considera que se encontraba preparado para la vejez? 

No estaba preparado cuando era joven podía trabajar, pero ahora que estoy en 

alta edad ya no soy la misma persona de antes, tenía a mi familia vivía con mi esposa y 

ahora ya no puedo caminar mucho paso sentado es algo que nunca imagine que llegaría 

a pasar por esto.  

¿Emocionalmente cómo describiría su vejez como adulto mayor campesino? 

Paso triste, abecés alegres haciendo oraciones para mi señor eso me pone alegre 

porque soy muy creyente en dios, a los jóvenes les doy un consejo que sigan la palabra 

de dios que hagan oraciones por su familia recen un padre nuestro, un ave maría, yo 

llevo 34 años siguiendo la palabra de dios y eso es para mí es una alegría. 

¿Cree usted que la sociedad valora su labor campesina desarrollada durante su 

vida? Explique 

Hoy en día nuestros productos del campo que sacamos al mercado no valen no 

tienen un buen precio, nuestro trabajo en el campo es muy duro, pero eso no ve el 

gobierno en cambio las cosas de las tiendas están muy caras todo lo que es de tienda 
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tienen un precio muy alto, mientras que nuestros productos del campo está por el suelo 

la vida está bien difícil ahora.  

¿Qué aspectos considera que la sociedad actual espera de usted? 

Bueno lo único que les puedo decir como adulto mayor es darles un sano 

consejo a todos los jóvenes de esta sociedad que sean personas de bien sigan el buen 

camino y además sigan la palabra de dios eso les va ayudar mucho la fe en dios es lo 

más hermoso que puede existir en la vida ese es mi más grande consejo que les puedo 

dar. 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cómo se siente respecto a su situación actual? 

Me siento feliz gracias a dios todavía me tiene con vida, aunque ya no tengo 

condiciones para trabajar, pero me siento muy feliz gracias a dios, tengo mi ganadito y 

mi hija me da cuidando mi dios me tiene alegre feliz y así me mantendré toda mi vida 

feliz con la bendición de dios. 

¿Qué opina de la sociedad actual y su posición frente a los adultos mayores 

campesinos? 

Antes era diferente en mi época mis padres me enseñaron a saludar a respetar a 

los mayores, también me enseñaron a ser una persona muy honesta muy trabajador, en 

cambio ahora el tiempo cambio totalmente ya no es lo mismo de antes los jóvenes ahora 

son otros son rebeldes no tienen un buen comportamiento ya no tienen las mismas ideas 

de antes como en nuestra época.  

¿Considera que hay un apoyo socio político para los hombres campesinos 

adultos mayores? 

Lo que tengo como apoyo es el bono con eso me ayuda con eso compro comidita 

y hago mis gastos en las necesidades que yo quiero esa es la ayuda que me da el 

gobierno lo único.  
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Juan Agustín Naranjo Medina 
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