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Resumen 

 

Objetivo: Determinar la soledad en los internos adultos mayores del Establecimiento 

Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín- 2019.  Métodos:   La población para la presente 

investigación está conformada por 70 internos adultos  mayores de ambos sexos, entre 

sentenciados y procesados, entre las edades de 65 años a más.  Recluidos en el 

Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo. Se utilizó el cuestionario de la “Escala Este 

– R” por Rubio y Aleixandre (2010); considerando como dimensiones la soledad familia, 

conyugal, social y existencial. La confiabilidad de los instrumentos fue validado por el alfa 

de Cronbach (8,29). Resultados:   Los resultados muestran que el 64,3%(45) de los internos 

adultos mayores presentan un nivel medio de soledad, un 2,7%(18) de internos adultos 

mayores un nivel alto de soledad y solo un 10%(7) un nivel bajo. Conclusión:  Los 

resultados muestran que existe un nivel medio de soledad en los internos adultos mayores 

del Establecimiento Penitenciario  San Judas Tadeo, Carquín. 

Palabras clave: Soledad, familia, cónyuge, social, existencial, internos y Establecimiento 

Penitenciario   
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Abstract 

 

Objective: Determine loneliness in the elderly inmates of the San Judas TadeoCorrectional 

Facility, Carquín-2019.  Methods: The population for the present investigation is comprised 

of 70 adult interns of both sexes, between sentenced and prosecuted, between the ages of 65 

and plus. Recruited in the San Judas Tadeo Penitentiary. The "East Scale Scale" 

questionnaire was used by Rubio and Aleixandre (2010); considering as dimensions the 

loneliness family, conjugal, social and existential. The reliability of the instruments was 

validated by Cronbach's alpha (8,29).   Results: The results show that 64.3% (45) of the 

elderly adults have an average level of solitude, 2.7% (18) of older adults have a high level 

of loneliness and only 10% (7). ) a low level.   Conclusion:The results show that there is a 

medium level of loneliness in the internal older adults of the San Judas Tadeo Penitentiary 

Establishment, Carquín. 

 

Keywords: Loneliness, family, spouse, social, existential, inmates and Penitentiary 

Establishment  
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis denominada La soledad en los internos adultos Mayores del Establecimiento 

Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín – 2019,  tiene el objetivo de  determinar el 

sentimiento de soledad en los internos adultos mayores del Establecimiento Penitenciario 

San Judas Tadeo, Carquín- 2019. El que siguió un protocolo riguroso en el campo de las 

Ciencias Sociales. 

De todo el proceso evolutivo del ser humano la longevidad es una de esas etapas en los que 

sencillamente contribuye a padecer de la soledad, puesto que la tendencia inminente de todo 

ser humano es compartir su existencia con otros. (Rubio R. , 2004)  Nos refiere que la 

soledad se presenta en la persona como un estado indeseable  que se genera a raíz de 

situaciones como son el rechazo, incomprensión, o cuando este carece de compañía para la 

ejecución de  actividades y desarrollo personal. En ese sentido, la soledad como un 

sentimiento interior que el ser humano experimenta en ciertas circunstancias de su vida  (pág. 

5). 

En general la investigación analiza cuatro dimensiones, la primera denominada dimensión: 

la soledad familiar, que se refiere a la conexión y el soporte que tiene con los miembros de 

la familia, la segunda dimensión: soledad conyugal, hace referencia al vínculo que se tiene 

con una pareja , la tercera dimensión: soledad social, que se refiere a la interacción que se 

tiene con otras personas, instituciones, amigos y la cuarta dimensión: soledad existencial, 

que comprende el afrontamiento de aquellas circunstancias, ausencias, y perdidas que se da 

a lo largo de su vida. 

Para un mejor entendimiento de la investigación se ha fragmentado en cinco capítulos: En 

CAPÍTULO I se ha desarrollado: la descripción de la realidad problemática, incluye la 

realidad, formulación de problemas y objetivos generales y específicos. 

En el CAPÍTULO II se llevó a cabo el marco teórico, antecedentes de la investigación que 

son investigaciones antiguas que refuerzan nuestro estudio, las bases teóricas y definición 

de términos.  

CAPÍTULO III se encuentra la metodología de la investigación, teniendo en cuenta los 

diseños metodológicos, población, muestra y operacionalizacion de variables e indicadores, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y proceso de la información.  
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En el CAPÍTULO IV Interpretación de los resultados de las tablas y figuras.  

En el CAPÍTULO V Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Finalmente se tiene en cuenta los anexos, matriz de consistencia, instrumento de recolección 

de información y los trabajos estadísticos desarrollados. 
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Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El envejecimiento  es un proceso biológico propio  del ser humano, ya que es parte del 

ciclo vital. Los adultos mayores experimentan una serie de cambios que afecta de forma 

simultánea su vida actual, en los factores biológicos, porque se evidencian una serie 

alteraciones físicas, por ende,  repercute en su aspecto personal, en lo psicológicos, trata 

de la aceptación y afrontamiento de este proceso y en lo social, la implicancia en la 

relacione interpersonales y el contexto en donde se sitúa.  En ese sentido, muchas veces 

estos cambios en las personas de la tercera edad  no se emanan de manera positiva y 

más cuando les toca afrontar estas repercusiones dentro de un penal.  Por lo tanto, la 

vejez es una etapa en donde se puede evidenciar esa sensación de vacío, pues surge de 

que el hombre es un ser socializador que necesita de otro individuo para su desarrollo 

personal y cuando esto no se logra, se percibe el estar incompletos y el descontento en 

efecto de ello.  

Para (Rubio R. , 2004) En una desazón emocional que se origina cuando la persona 

experimenta el rechazo, alejamiento e incomprensión por parte de otro sujeto, del 

mismo modo  cuando carece de compañía para su  crecimiento a lo largo de su vida. 

(pág. 5) 

La realidad penitenciaria en nuestro país es sumamente crítica, se estima que hace tres 

años atrás, hasta la actualidad el colectivo de internos adultos mayores recluidos en los 

establecimientos penitenciarios de nuestro país han ido en aumento, siendo un total de 

3001 internos   entre procesados y sentenciados, según nos muestra el Instituto Nacional 

de Estadísticas e Informáticas (INEI) en el último Censo Nacional (2017) realizado a 

toda la población penitenciaria del Perú.  

Es así que para una persona mayor afrontar su situación carcelaria se le es difícil, debido 

a que lo aísla de la vida externa. El encontrarse en un nuevo contexto le hace atravesar 

situaciones complejas como son: el distanciamiento con la familia, esposa y amigos, y 

no solo conllevan a esos aspectos, sino que para el sujeto asimilar e adaptarse a su nuevo 
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ambiente sin las personas importantes para él, lo hacen más propenso a poder 

sobreponerse, es ahí donde empieza a evidenciar un cierto vacío enmarcado por la 

soledad.  

El Centro Penitenciario  San judas Tadeo” se encuentra en el distrito de Carquín,  de la 

provincia de Huaura, que está adscrito en primera instancia al Ministerio de Justicia y 

normados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El Establecimiento 

penitenciario alberga a una población  aproximada de 2013 internos entre ambos sexos,  

que oscilan entre las edades de 21 a 65 años de edad, cuentan   con 5 pabellones de 

varones y 1 exclusivamente de mujeres, además cuenta  con un colectivo de 70 internos 

adultos mayores que actualmente se encuentran privados de su libertad. 

 En este sentido, resulta de gran interés llevar a cabo una investigación social en este 

entorno pocas veces estudiada y cuyo elemento principal está conformado  por un 

colectivo de personas mayores con características y perfiles muy diferentes y distantes 

entre sí, a la par que todos comparten una peculiaridad común que es la privación de su 

libertad. Las personas adultos mayores, sujetos de la investigación presentan 

características y necesidades comunes como la soledad, el hacinamiento , el deterioro 

de la salud o el maltrato, pueden presentarse en el anciano con mayor frecuencia en el 

entorno carcelario. Por lo expuesto, el presente tema de investigación resulta de gran 

interés, porque permitirá conocer los cambios que se producen en el adulto mayor desde 

una perspectiva de privación de la libertad. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo se presenta la soledad en los internos adultos mayores del Penitenciario San 

Judas Tadeo, Carquín- 2019? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo se presenta la soledad familiar en los internos adultos mayores del 

Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín- 2019? 

¿Cómo se presenta la soledad conyugal en los internos adultos mayores del 

Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín- 2019? 

¿Cómo se presenta la soledad social en los internos adultos mayores del 

Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín- 2019? 
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¿Cómo se presenta la soledad existencial en los internos adultos mayores del 

Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín- 2019? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la soledad en los internos adultos mayores del Establecimiento 

Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín- 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar la soledad familiar en los internos adultos mayores en la del 

Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín- 2019. 

 

Identificar la soledad conyugal en los internos adultos mayores del Establecimiento 

Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín- 2019. 

 

Identificar la soledad social en los internos adultos mayores del Establecimiento 

Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín- 2019 

 

Identificar la soledad existencial  en los internos adultos mayores del 

Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín- 2019. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

El  presente estudio es importante, porque nos concederá un acercamiento hacia un 

entorno tan desconocido como es el ámbito penitenciario, direccionados al colectivo 

de adultos mayores. En este sentido, se presume que la situación de un adulto mayor 

de un penal es muy diferente a uno que no está recluido, pues  se produce una 

desvinculación radical de la vida externa, ya  que conlleva a un debilitamiento 

gradual de la desvinculaciones con la familia, amigos, pareja, y todo esto se suscribe 

a que  sientan esa ausencia y la falta de apoyo lo que se constituye estar o sentirse 

solos.  
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Conocer la problemática de  los adultos mayores permitirá elaborar una propuesta de 

alternativas que coadyuven al mejoramiento y tratamiento de una población   

vulnerable y   privados de la libertad. 

 

1.5 1.5 Delimitación del estudio 

Delimitación Espacial: Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo - Carquin – 

Huacho. 

Delimitación Temporal: En el año 2019. 

 Delimitación Social: Internos adultos mayores. 

Delimitación Conceptual:  

La soledad 

Rubio (2007).  Define a la soledad como un malestar emocional que se genera cuando 

un individuo se siente incomprendido y rechazado por el otro o cuando este carece de 

compañía para la realización de aquellas actividades que desea, sean estas, físicas, 

intelectuales o emocionales. (p.5) 

1.6 Viabilidad del estudio 

Teórico:  

El tema de investigación tiene el suficiente acceso de información primaria tal es el 

caso de la plataforma de internet, revista, tesis, etc. 

Humano:  

Son 70 internos adultos mayores del Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo, 

que oscilan entre las edades de  65 años a más.  

Ético:  

 Nuestra investigación no causará alteraciones, daños a un individuo, comunidad, ni 

ambiente, sino todo lo contrario, nos permitirá conocer la soledad  de los internos 

adultos mayores desde un contexto totalmente diferente como es el ámbito 

penitenciario y de esa manera llegar a una  conclusión. 
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Temporal:  

El trabajo de  investigación es de corto plazo con un periodo de  3 meses (marzo y 

mayo), por la ejecución de todos los procesos de investigación.  

Disponibilidad de tiempo de los encuestados: 

 Será un tiempo de 20 minutos, de tal manera que las preguntas de la encuesta es de 

tipo Likert, de ejecución inmediata. 

Financiero:  

 Será autofinanciado con los recursos  propios del investigador, de manera que el 

trabajo de investigación no requiere de un financiamiento mayor o se tenga la 

necesidad de ser  auspiciado por alguna entidad.  
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Nivel Internacional: 

(Baiza, 2015)  En su estudio titulado “Conductas de Afrontamiento ante la Soledad 

en adultos mayores institucionalizados en situación de abandono, Universidad 

Rafael Landívar de Guatemala. Tuvo como objetivo general identificar las 

principales conductas de afrontamiento ante la soledad que emplean los adultos 

mayores que se encuentran institucionalizados y en situación de abandono en el 

Hogar para Ancianos Fray Rodrigo de la Cruz ubicado en la Antigua Guatemala. Su 

metodología fue descriptivo con un diseño no experimental, su población 30 adultos 

mayores. El instrumento que se utilizó  para la recolección de datos fueron dos 

cuestionarios elaborados por el investigador, los cuales fueron sometidos a juicio de 

expertos. La Conclusión no existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

niveles de soledad y las conductas de afrontamiento utilizadas por el grupo de estudio, 

siendo la conducta de afrontamiento más utilizada por ambos grupos de estudio la 

referente a apoyo religioso y la menos utilizada la referente a expresión de emociones, 

por lo que se recomienda al hogar crear programas que integren herramientas, 

psicológicas, religiosas y sociales que permitan fortalecer cada una de las conductas 

de afrontamiento evaluadas en la investigación (págs. 35-65). 

(Cardona, 2013) En su investigación Titulada “El sentimiento de soledad en adultos 

Colombia. Artículo de Medicina”. Tuvo como objetivo fue caracterizar los tipos de 

soledad en las personas mayores que asisten a los grupos de la tercera edad del 

municipio de Medellín y su asociación con algunas variables sociodemográficas. Su 

metodología fue un estudio de corte transversal, teniendo como población 55 

personas  que asisten a los grupos de la tercera edad del municipio de Medellín, la 

población de estudio fueron 1,169 encuestados en 2011. Para la recolección de la 

información se aplicó el instrumento escala ESTE de medición de la soledad, 

validado para Colombia. Teniendo como resultados se halló una mayor soledad 

familiar y crisis de adaptación en el hombre y soledad conyugal en la mujer, las 

personas que no tienen pareja manifiestan más soledad y, a medida que se 
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incrementan el estrato socioeconómico y el grado de escolaridad, disminuyen los 

niveles en los  distintos tipos de soledad. Las personas adultas que viven solas tienen 

mayor sentimiento de soledad. Los resultados tanto en género 87.9% mujeres y un 

12.1% hombres, quienes acuden a grupos de la tercera edad de las diversas comunas 

del municipio de Medellín y sus corregimientos. Nivel educativo el 9.1% no tiene 

ningún tipo de estudio formal; el 20.3% ha cursado primaria completa, 14%, en 

medicina U.P.B. secundaria completa; mientras que el 2.3 % ha cursado estudios 

superiores sin terminar y un 2.5 % los completó, el 17% pertenece al estrato uno, 

51.4% al dos; un 25.3% al tres, y el resto a los estratos cuatro, cinco y seis. Estado 

civil. 41.4 % está conformado por casados; en unión libre vive el 5.6 %; el resto no 

tenía cónyuge en el momento del estudio. Convivencia. El 9.5 % vive solo; un 19.6 % 

convive con una persona; el 59.2 % hasta con 3 personas; el resto convive con cuatro 

o más personas. (págs. 9-18). 

(Sequeira, 2011) Denomina la investigación  “La soledad en las personas mayores: 

Factores protectores y de riesgo. Evidencia empírica en adultos mayores Chilenos 

Cuyo objetivo fue identificar algunos predictores de riesgo asociados a la soledad y 

elaborar un perfil de riesgo de las personas mayores susceptibles de experimentar 

soledad. Su metodología consistió en estudio transversal, descriptivo y correlacional 

Teniendo como población a 350 personas entre los 65 años y 95 años. Se obtuvo a 

través de un muestreo no probabilístico. Se aplicó un instrumento compuesto por 

preguntas, orientadas a obtener información socio-demográficas psicológicas y de 

estado de salud y las escalas de auto eficacia generalizada, satisfacción de vida, 

inventario multifacético de soledad para el adulto mayor y la escala de apoyo social. 

El resultado muestra que las variables investigadas explicaron el 52% de la varianza 

soledad. Las variables se asociaron significativamente con la soledad en el modelo 

de regresión logística fueron la presencia de enfermedades crónicas (p=0.036), la 

edad (p=0.009), el tipo de convivencia (p=0.001), la satisfacción con la vida 

(p=0.001), la percepción del estado de salud (p=0.004) y el ánimo (p=0.001) y el 

apoyo social (p=0.001), mientras que las que no aportaron información significativa 

fueron la auto-eficacia, el sexo, la participación en organizaciones, los ingresos y el 

nivel de estudio (págs. 12-308) . 
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Nivel Nacional: 

(Tinco, 2014) En su investigación titulada “La Soledad social en Adultos Mayores 

de la región Ica en el 2017”, Universidad Nacional del Centro del Perú”. Tuvo 

como objetivo determinar el nivel de soledad social en adultos mayores de la región 

Ica. Su metodología fue no experimental, de corte transaccional con un diseño 

descriptivo. Teniendo como población 2924 sujetos, de los cuales se extrajo una 

muestra de 236, a quienes se les presentó un consentimiento informado. Se utilizó el 

instrumento Escala de Soledad Social para Adultos Mayores (ESTE II). Teniendo 

como resultados los participantes de sexo femenino (47%) presentan más soledad 

social (en nivel alto) que los varones (28%). Los participantes que no padecen de 

alguna enfermedad (40%) presentan más soledad social, que los que sí padecen de 

alguna enfermedad (7%). En cuanto al grado de instrucción, los participantes que 

tienen hasta estudios superiores presentan más soledad social (80%), que aquellos 

que tienen hasta estudios secundarios, y que aquellos que no tienen estudios. 

Llegando a la conclusión, la región Ica el 34% de los participantes en general, tienen 

un nivel de soledad bajo, asimismo, el 32% de los participantes, tienen un nivel de 

soledad media, por otro lado, el 34% de participantes, tienen un nivel de soledad alto. 

Se recomienda que la familia deba ser el grupo primario de apoyo afectivo para la 

reducción del índice de soledad social en la región Ica  (págs. 2-48). 

(Fernandez, 2014) En el estudio titulado “Sentimientos de soledad y calidad de vida 

en los adultos mayores del hogar “San Vicente de Paul” –Huancayo 2014”. 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Su objetivo fue analizar la relación entre 

sentimiento de soledad y la calidad de vida en los adultos mayores del Hogar "San 

Vicente de Paul". Teniendo como metodología de la investigación es de estudio 

Aplicativo; de nivel Correlacional. La Población  de 60 adultos mayores, de los que 

se eligió una muestra de 20 ancianos por selección no probabilística intencionada a 

juicio de expertos. Los siguientes instrumentos; para medir la calidad de vida se 

utilizó el "WHOQold-BREF" de la Organización Mundial de la Salud y para medir 

el sentimiento de soledad se utilizó la escala "Este-R" de Soledad de la Universidad 

de Granada creada por la Dra. Ramona Rubio Herrera y una ficha sociodemográfica 

para complementar y corroborar los resultados; para ello se realizó la adaptación 

regional de los instrumentos a través del análisis de confiabilidad por alfa de 

Crombach y el juicio de expertos (Concordancia de R de FINN); luego la 
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información fue procesada con el programa SPSS for Windows versión 21 y Excel 

2013, utilizándose para la correlación de las variables el coeficiente de correlación 

R de Pearson. El cual tuvo como resultado: Indican que la relación entre el 

sentimiento de soledad y la calidad de vida en los adultos mayores es indirecta, 

moderada y significativa, es decir que a mayor sentimiento de soledad existe menor 

calidad de vida (págs. 7-201). 

Nivel Local: 

(Rojas L. , 2013) En su investigación titulada “Comunicación Familiar y soledad en 

el adulto mayor casa Francisco Navarrete Carranza, Huacho”. Tesis para optar el 

título profesional de  Licenciada en Trabajo Social. Su objetivo determinar la 

influencia de la Comunicación Familiar en la Soledad del adulto mayor de la casa 

Francisca Navarrete de Carranza – Huacho. Teniendo como metodología el diseño 

de la investigación fue no experimental de corte transversal, el tipo de investigación 

fue descriptivo correlacional y aplicada. Con una población de 40 adultos mayores 

de ambos sexos que presenta el 100% (internos y externos). Los instrumentos 

fueron FF-SIL que mide la variable independiente Comunicación Familiar y Escala 

Este R – 2010 que mide la variable dependiente soledad en adultos mayores. 

Teniendo como resultados la comunicación familiar está en el rango negativo ya 

que se comprueba con los resultados ítem 5 nos expresamos sin insinuaciones de 

forma clara y directa, respondieron a veces 45% pocas veces 32,5% y casi nunca 

17,5% que suman( 985%). El ítem 11 podemos conversar diversos temas sin temor, 

respondieron a veces 32,5%, pocas veces 27,5% y casi nunca 25% que suman (85%), 

mientras que en la soledad de los adultos mayores es media en soledad familiar 

representado por el 65% y alta en la soledad conyugal representando por 70%. Se 

concluyó que se confirma la hipótesis general de que influye la comunicación 

familiar en la soledad de los adultos mayores de la casa  Francisca Navarrete 

Carranza – Huacho (págs. 5-138).  

(Peña, 2017) En su investigación titulada Relaciones familiares y sentimientos de 

soledad en los beneficiarios del centro integral de atención al adulto mayor Huaura. 

Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Trabajo Social. Su objetivo 

determinar si existe relación entre las Relaciones familiares y los sentimientos de 

soledad en los beneficiarios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor. 
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Teniendo como metodología tipo básica, nivel correlacional, diseño no experimental 

de corte transversal y con enfoque cuantitativo con una población total de 242 

adultos mayores empadronados, la muestra fue 30 beneficiarios activos. Los 

instrumentos que se utilizó para la variable Sentimientos de Soledad fue la Escala 

de Soledad en el Adulto Mayor – IMSOL AM. Para el estudio de Relaciones 

Familiares se utilizó el Test Relaciones Familiares de anciano, para ambos 

instrumentos se aplicó una prueba piloto. Teniendo como resultados el 60% del total 

de la población indica tener un nivel alto de sentimientos de soledad el cual define 

como tristeza y abandono, encontrándose un alto porcentaje con un 43,3 % de 

satisfacción personal negativa. El 86,7% afirma tener relaciones familiares 

disarmónicas que son interacciones negativas que se dan dentro de la familia, donde 

el 43.3% manifiestan no contar con soporte familiar. La conclusión existe relación 

entre Relaciones Familiares y el Sentimiento de Soledad en los Beneficiarios del 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (págs. 6-99). 

(Rojas A. y., 2018) La presente investigación titulada “Soledad de los adultos 

mayores en los programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huaura, 2018”. 

Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Trabajo Social.  Teniendo 

como objetivo determinar la soledad de los adultos mayores en los programas 

sociales de la Municipalidad Distrital de Huaura. Con una  metodología tipo básica, 

nivel descriptivo, diseño no experimental de corte transversal y con enfoque 

cuantitativo con una población total de 80 adultos mayores de ambos sexos 

beneficiarios de los programas de vaso de leche y Centro Integral de Atención al 

adulto mayor entre las edades de 65 a 90 años. Los instrumento se utilizó para la 

medir la variable soledad el cuestionario “Escala Este – R” por Rubio y Aleixandre 

(2010). La conclusión se determinó que el 77% de los adultos mayores se encuentran 

en un nivel medio de soledad y solo el 23% nivel alto. Teniendo en cuenta que el ser 

humano durante toda su vida va a presentar perdidas, pero en la vejez estas pérdidas 

se acrecientan pues sucede una serie de vacíos en su entorno que pueden facilitar la 

aparición de la soledad, tales como: el nido del vacío (el abandono de los hijos) la 

muerte del cónyuge, la muerte del amigo y el deseo de vivir solos (págs. 6-52). 
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2.2 Bases teóricas 

(Rubio R. , 2004)  Nos refiere que la soledad se presenta en la persona como un estado 

indeseable  que se genera a raíz de situaciones como son el rechazo, incomprensión, o 

cuando este carece de compañía para la ejecución de  actividades y desarrollo personal. 

En ese sentido, la soledad como un sentimiento interior que el ser humano experimenta 

en ciertas circunstancias de su vida  (pág. 5). 

 

2.2.1. Teorías de la Soledad: 

Teoría Social Cognitiva 

Para (Sequeira, 2011) Garrido et al.  Manifiesta que las personas que se sienten 

más solas son aquellas que no se creen capaces de llevar a cabo o afrontar con 

éxito comportamientos de relación social. Esto quiere decir, que hay personas 

que tienen una autopercepción frente a situaciones negativas, lo que los limita de 

buscar una salida y se cierran a la posibilidad de hacerle frente a sus fracasos 

sociales en los que se encuentran, dejando que esa sensación de vacío se apodere 

de ellos. (pág. 140).  

 

Teoría de la atribución: 

(Sequeira, 2011)  Apunta que para Porinchu, la soledad se manifiesta de dos 

causas: situacionales y personales.  El de tipo situacionales  se presentan en 

ciertas circunstancias de la vida de la persona, cuando menos se lo espera, es ahí 

donde se el individuo tienen que encontrar el impulso necesario para  hacerle 

frente y adaptarse a un nuevo contexto. El de tipo personales se origina con la 

complicación de aprender a  estar solos, ya que muchas veces la persona siente 

un vacío cuando se acrecientan las perdidas, desligamientos, fracasos de su 

constructo social. Se caracterizan por ser aquellas personas que carecen de falta 

de personalidad, baja autoestima, variabilidad en los estados de ánimo, déficit en 

sus conductas y comportamientos, a consecuencia de ello, todos estos aspectos 

influyen al momento de iniciar o  mantener una relación social. (págs. 144-145).  
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 Teoría Interaccionista: 

(Sequeira, 2011) Desde el punto de vista de esta teoría, Para Donaldson & 

Watson la soledad tiene dos tipos: la soledad emocional que se da a partir de la 

carencia de otra persona pues la costumbre y el apego solo se puede reemplazar 

por otro sujeto que alivia dicho déficit en la persona. El de tipo social está ligado 

a la escasez del entorno social, pues el rechazo o diferencia del mismo entorno 

arrastra una serie de sentimientos negativos, ya que se siente con la falta de poder 

buscar la interacción con otros para subsanar el vacío que siente el individuo 

(págs. 145-146). 

 

Teoría del Apego: 

Para (Tinco, 2014) Esta teoría hace referencia que a lo largo de la historia de la   

humanidad el proceso de socialización es ente indispensable para la evolución 

del ser humano y su desarrollo, pues recordemos que desde que la persona  viene 

al mundo hasta que fallece necesita de la interacción vinculación con los demás 

para la construcción de su personalidad. Por tal motivo, se dice que la teoría de 

apego se argumenta cuando este se desliga del otro, dando lugar a esa sensación 

de vacío que se constituye en ser la soledad. Pues recordemos que el apego es un 

proceso intrínseco por lo consiguiente, cada persona lo va desarrollar de manera 

diferente, ya sea que una persona va necesitar  de otra para sentirse feliz, así 

como otras solo será de cuestión de tiempo para asimilar y sobreponerse a ese 

desapego. (pág. 24). 

 

Teoría Psicodinámica: 

Según (Sequeira, 2011) Nos dice que de todas las etapas del ser humano, la etapa 

infantil y adolecente, son fundamentales para la construcción de su personalidad, 

lo que a futuro podrá determinar las formas de superación e afrontamiento 

cuando el individuo tenga esa sensación de soledad. Esta teoría  refiere 

Donaldson & Watson, tiene una visión de la teoría psicoterapia Freudiana, en 

donde señala que la soledad es un estado sintomático de neurosis, que se originan 

a consecuencia del desarrollo de las etapas pasadas del ciclo vital del ser humano 

y que en la tercera edad se  hace más complicado que se puedan establecer 

relaciones. Esto quiere decir,   (pág. 148). 
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2.2.2. Entre estar o sentirse solo  

Tomando el planteamiento de (Rubio R. y., 2001), encontramos que la concepción 

de soledad, tiene dos aristas importantes. La primera la percepción sobre nosotros 

mismos y la segunda la disminución del estímulo manifestada en alejamiento y 

ansiedad, aspectos que terminan dañando la salud y el bienestar emocional. Sin 

embargo, existen formas de llevar adelante esta etapa, con ayuda de los miembros 

de la familia a terapistas, en el cual se incluyen a los programas de bienestar del 

adulto: el arte, baile, yoga, taichí y otros, que sus resultados son más que evidentes 

en el bienestar del adulto mayor.(págs. 4-6) 

 

a) Perspectiva Multidimensional: 

El estudio realizado por  (Rubio R. , 1999) considera a la soledad en el centro de 

la perspectiva  del desarrollo de las personas en lo familiar, conyugal, social y 

existencial (pág. 34). 

- La soledad Familiar: 

Para (Rojas A. y., 2018) Rubio y Aleixandre, consideran que el vínculo que 

se tiene con la familia en la actualidad, en los primeros años de vida, el 

sistema familiar debe proporcionar al niño seguridad y permitir construir su 

identidad a través de las figuras parentales (pág. 34) . 

 

- La soledad conyugal: 

Según (Rojas A. y., 2018)  Para Rubio y Aleixandre, hace alusión a la 

relación que se tiene con una pareja afectiva. Las relaciones de pareja, si bien 

atraviesan por conflictos, periten experimentar afecto, sentirse importante y 

acompañada  (pág. 34). 

 

- La soledad social: 

Para (Rojas A. y., 2018) Rubio y Aleixandre, manifiestan que es la 

interacción que se tiene con los demás, siendo el ser humano afable que 

siempre esta interrelacionándose en distintas etapas en lo cultural, igualdad 

con el objetivo de adaptarse a la sociedad. Y así pueda compartir ideas, 

sentirse importante escuchado ante los demás. Que al no desarrollar estas 

actividades existe riesgo de soledad  (pág. 34). 
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- La crisis de Adaptación: 

(Rojas A. y., 2018) según Rubio y Aleixandre, el adulto mayor tiene una 

percepción de sí mismo, respecto a su autoestima, hábitos religiosos, factores 

biológicos y familiares, aprendiendo a sobrellevar otras acciones diferentes a 

ellos. Siguiendo muchos de ellos con sus vidas, mientras que otros 

desarrollan vacíos o soledad, debido a la falta de obligaciones se pueden 

mostrar holgados con su manera de vivir. Las interrelaciones individuales 

nos permiten actuar ante las variaciones que presentan en su vida diaria los 

adultos mayores (pág. 35). 

 

2.2.3. La vejez en el contexto Penitenciario 

El Proceso de Envejecimiento  

(Huertas, 2014) Uno de los procesos naturales de la vida es vivenciar las etapas, 

consignarlas como periodos de experiencias que enmarcaran nuestro proceso 

evolutivo, pero valgan verdades uno de las etapas más duras de afrontamiento es 

cuando te das cuenta que estas envejeciendo, pues se resquebraja los vínculos 

familiares, sentimentales y sociales, y es ahí en donde se va evidenciando la soledad. 

En ese sentido, Sánchez manifiesta que el envejecimiento se determina por los años 

ya vividos, pero no siempre la edad cronológica va a ser quien determine la edad física 

y biológica. Por otra parte, es un proceso  biológico que  acrecienta a raíz de los pasos 

del tiempo como son al deterioro de la salud, cambios físicos, etc. Es un proceso 

psicológico, porque responde a la capacidad de aceptación y entendimiento y por 

ultimo tenemos el proceso sociológico que consiste en las modificaciones que existe 

entre el individuo y la sociedad en donde se encuentra  (págs. 13-14). 

Medio social Penitenciario  

Para (Huertas, 2014)  Sánchez afirma que esta teoría trata de dar aplicación al medio  

penitenciario en donde la  etapa del envejecimiento  está asociado al contexto en el 

que se desarrolla, es decir sus comportamientos están asociados al medio ambiente en 

el que se encuentre, así como también de aquellos con los que se relacione. Es por 

ello, que cuando un individuo, recluido en un penal, adaptarse a su nueva forma de 

vida propia de este contexto que tiene que afrontar es difícil, porque se le limita de la 
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vida externa y sus desvinculaciones familiares, conyugales y sociales muchas veces 

se ven alteradas  a consecuencia  de dicha reclusión.  (pág. 15) 

 

2.3 Definiciones conceptuales 

Adulto mayor 

Para (Rojas A. y., 2018)  El diario Perú 21 denomina  adultos mayores aquellos 

individuos que cuentan con 60 años, hacia adelante (págs. 35-36). 

Amigos: 

(Valladares R. y Muñoz, 2014) la Real Academia Española (RAE) Señala que Amigo 

es aquella persona que conserva una relación de amistad que se ve fortalecido con el 

trato (pág. 31). 

Establecimiento Penitenciario: 

(Valladares R. y Muñoz, 2014) El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), es aquella 

institución destinado a custodiar el cumplimiento de penas establecidos en sentencias 

judiciales que cuentan con medidas de seguridad rigurosas (pág. 32). 

Familia: 

Para (Valladares R. y Muñoz, 2014)  Minuchin & Fishman, definen a la familia como 

un grupo natural de interacción que elabora patrones  a lo largo del tiempo y que se 

constituye a la conservación y evolución de la misma  (pág. 31). 

 

 

Interno. 

Para (Valladares R. y Muñoz, 2014) El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 

manifiesta que interno se le denomina a aquella persona que quebranta la ley, que se 

encuentra privado de su libertad  cumpliendo una condena. (pág. 31). 

Pareja:  
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(Valladares R. y Muñoz, 2014) La Real Academia Española (RAE) es la situación 

de concubinato con otro individuo sin unión legal de por medio (pág. 31). 

2.4 Formulación de la hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

No se utiliza hipótesis por que el nivel del estudio es de tipo descriptiva. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

No se utiliza hipótesis por que el nivel del estudio es de tipo descriptiva. 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

Capítulo III: METODOLOGÍA 

3.1 Diseño metodológico 

3.1.1 Tipo de investigación 

Es un estudio de tipo básica, porque  se pretendió  profundizar mayor conocimientos 

científicos teóricos relacionados a la variable soledad, tomando como base estudios 

anteriores ya existentes 

(Carrasco, 2005) Es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues 

solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos 

existentes acerca de la realidad. Su objetivo de estudio lo constituye con 

teorías científicas, las mismas que la analiza para perfeccionar sus contenidos 

(pág. 43). 

3.1.2 Nivel de investigación 

El nivel de estudio  es descriptivo, porque se describió  las características y el 

comportamiento natural de la población de internos con los cuales se trabajó. 

(Carrasco, 2005) En ese nivel se conoce, identifica y describe las 

características esenciales del fenómeno soial en estudio (pág. 50) . 

3.1.3 Diseño de investigación 

El diseño de la Investigación es no experimental de corte  transversal porque no se 

realizó ninguna modificación o manipulación intencional a la variable soledad. 

(Carrasco, 2005) Son aquellos cuyas variables independientes carecen de 

manipulación intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho menos 

experimental. Analizan  y estudian los hechos y fenómenos la realidad 

después de su ocurrencia. Este diseño se utiliza para realizar estudios de 

investigación  de hechos y fenómeno de la realidad, en un momento 

determinado del tiempo (págs. 71-72). 
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3.1.4 Enfoque de investigación 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, por la obtención de datos y proceso 

de la información, análisis de los resultados serán simbolizados en tablas, figuras, 

medios estadísticos, numéricos y porcentuales. 

 (Carrasco, 2005) Bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es 

equivalente a medir. De acuerdo con la definición clásica del término, medir 

significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. 

Muchas veces el concepto se hace observable a través de referentes empíricos 

asociados a él (pág. 239). 

3.2 Población y muestra 

236-237 La población para la reciente investigación estuvo constituida por 70 

internos adultos  mayores de ambos sexos, entre sentenciados y procesados, entre las 

edades de 65 años a más.  Recluidos en el Establecimiento Penitenciario San Judas 

Tadeo. Para buscar la confiabilidad de los resultados se utilizó el instrumento a la 

totalidad de la población. 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Sampieri, H, 2003, p.65).  

3.3 Operacionalización de variables e indicadores 

3.3.1 Definición conceptual 

(Rubio R. , 2004)  Nos refiere que la soledad se presenta en la persona como un estado 

indeseable  que se genera a raíz de situaciones como son el rechazo, incomprensión, o 

cuando este carece de compañía para la ejecución de  actividades y desarrollo personal. 

En ese sentido, la soledad como un sentimiento interior que el ser humano experimenta 

en ciertas circunstancias de su vida  (pág. 5). 

3.3.2 Definición operacional 

En concordancia con nuestra variable y nuestras dimensiones que serán medidas a 

través de sus indicadores aplicados por el cuestionario estructurado  tenemos: ver 

cuadro adjunto.          
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3.3.3 Matriz operacional 

 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

La Soledad 

 

La soledad como un malestar 

emocional que se genera cuando un 

individuo se siente incomprendido 

y rechazado por el otro o cuando 

éste carece de compañía para la 

realización de aquellas actividades 

que desea, sean estas, físicas, 

intelectuales o emocionales 

(Rubio, 2014, p. 5). 

 

 

 

Soledad familiar 

 

 Concepto de soledad 

 Ausencia de familia 

 Pertenencia de la f2amilia 

 

1, 8, 9, 12, 21 

 

Soledad Conyugal 

 

 

 Tenencia de compañero  

sentimental 

 Concepto de amor  

 Satisfacción de pareja 

 

 

 

3, 4, 5, 6, 7 

 

 

Soledad social 

 

 

 

 Tenencia de Amigos 

 

 

 

15, 16, 22, 23 24 

 

 

 

 

 

Soledad existencial 

 

 

 

 

 Ausencia de contactos 

sociales  

 Concepto de soledad  

 

 

 

26, 27, 32, 33, 34 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas a emplear 

Para la realización de este proyecto de investigación se realiza las siguientes técnicas: 

Encuesta 

(Carrasco, 2005) La encuesta es una técnica para la investigación social  por 

excelencia, debido a a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos 

que con ello se obtiene (pág. 314)  

Cuestionario 318 

Es el instrumento de investigación social más usado cuando se estudia gran número 

de personas, ya que permite una respuesta directa, mediante la hoja de preguntas que 

se le entrega a cada una de ellas. Las preguntas estandarizadas se preparan con 

anticipación y previsión.  

3.4.2 Descripción de los instrumentos 

Para la recolección de datos se empleó, como instrumento, la escala Este-R para 

detectar la sensación de soledad en esta población.  
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           Ficha Técnica 

 

Nombre                            : Escala Este-R 

Autor                                : Rubio y Aleixandre (2010) 

Adaptación : Civico Castro, Vanessa 

   Lugo Castro Natali 

Año                                   : 1988 

Significación                    : Evaluar la soledad en los internos adultos mayores. 

Forma de aplicación         : Presencial 

Tiempo de Aplicación      : Aproximadamente 20 minutos 

Material                             : Cuestionario 

Número de reactivos         : 20 reactivos (ítems) que evalúan la soledad en cuatro      

                                                        Dimensiones:   

                                                       Soledad familiar (ítems 1, 8, 9, 12, 21 ) 

                                                       Soledad conyugal (ítems 3, 4, 5, 6, 7) 

                                                       Soledad social (ítems15, 16, 22, 23 24) 

                                                       Soledad existencial (ítems 26, 27, 32, 33, 34) 
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      Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

       Baremos 

      Variable Soledad 

Nunca (1)      A veces  (2)    Siempre   (3) 

Bajo       20  ----------------- 33 

Medio    34  ----------------- 47 

Alto       48  ----------------- 60 

Soledad Familiar 

Nunca (1)      A veces  (2)    Siempre   (3) 

Bajo       5 -------------------- 8 

Medio    9 ------------------- 12 

Alto       13 ------------------ 15 

Soledad Conyugal 

Nunca (1)      A veces  (2)    Siempre   (3) 

Bajo       5 -------------------- 8 

Medio    9 ------------------- 12 

Alto       13 ------------------ 15 

Soledad Social 

Nunca (1)      A veces  (2)    Siempre   (3) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,829 20 
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Bajo       5 -------------------- 8 

Medio    9 ------------------- 12 

Alto       13 ------------------ 15 

Social Existencial  

Nunca (1)      A veces  (2)    Siempre   (3) 

Bajo       5 -------------------- 8 

Medio    9 ------------------- 12 

Alto       13 ------------------ 15 

 

Validez: 

Juicio de expertos. Cuestionario Soledad. 

JUEZ / EXPERTO 

INSTRUMENTO % 

Vº 1 

Juez 1: Castañeda Chinga, Angélica 95 

Juez 2: Gamarra López, Olga 93 

Juez 3: Ramos Pacheco, Haydee 99 

 

PROMED IO % DE LA VALIDEZ 

 

95.6% 
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3.5 Técnicas para el procesamiento de la información 

Para el  proceso de la presente investigación se realizó en dos aspectos: 

- Para el análisis descriptivo: se empleó tablas y figuras en el programa Excel 

versión 2017. 

- Para el análisis inferencial. Se empleó el estadístico respectivo haciendo uso 

software SPSS versión 2017. 
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Capítulo IV 

RESULTADOS 

Capítulo IV: RESULTADOS 

4.1 Resultados 

4.1.1 Características de la población: 

Tabla 1   

Edad de los  internos adultos mayores del Establecimiento Penitenciario San Judas 

Tadeo, Carquín-2019. 

 EDAD  

 Frecuencia Porcentaje 

 60_70 57 81,4 

71_80 11 15,7 

81_90 2 2,9 

Total 70 100,0 

Fuente: Ídem 

 

 

Figura 1: División de porcentajes de edades. 

 

De 70 internos adultos mayores que conforman la población 57 que representan el 

81,4% del 60 a 70 años y 2 que representan el 2,9% de 81 a 90 años.  
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Tabla 2 

Género  de los  internos adultos mayores del Establecimiento Penitenciario San Judas 

Tadeo, Carquín-2019. 

 

GÈNERO 

 Frecuencia Porcentaje 

 MASCULINO 69 98,6 

FEMENINO 1 1,4 

Total 70 100,0 

Fuente: Ídem 

Figura 2. División de porcentajes de género.  

 

De 70 internos adultos mayores que conforman la población, 69 representan el 98,6% de 

género masculino y solo 1 que representa el 1,4% de género  femenino.  
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Tabla 3 

La soledad en los  adultos mayores del Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo, 

Carquín-2019. 

 

SOLEDAD EN LOS INTERNOS  ADULTOS MAYORES 

 Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 7 10,0 

MEDIO 45 64,3 

ALTO 18 25,7 

Total 70 100,0 

Fuente: Ídem 

 

 Figura 3. División de la soledad en porcentajes. 

 

 

En la tabla 1 se observa que el 10% (7) adultos mayores muestran un nivel bajo de soledad. 

Asimismo el 64,3% (45) un nivel medio de soledad  y  solo el 25,7% (18) internos un nivel 

alto. Por lo tanto, el resultado encontrado en el Establecimiento Penitenciario, nos indica 

que los internos adultos mayores nos evidencia tener un nivel medio de soledad, seguido de 

un nivel alto, siendo esto un problema.  
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Tabla 4 

La soledad familiar en los  internos adultos mayores del Establecimiento Penitenciario San 

Judas Tadeo, Carquín -2019. 

 

 FAMILIAR  

 Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 7 10,0 

MEDIO 36 51,4 

ALTO 27 38,6 

Total 70 100,0 

Fuente: Ídem 

 

  Figura 4. División de la soledad familiar en porcentajes.  

 

En la tabla 4 se observa que el 10% (7) internos adultos mayores muestra un nivel bajo de 

soledad. Asimismo el 51,4% (36) un nivel medio de soledad  y  solo el 38,6% (27) internos 

un nivel alto. Por lo tanto, los resultados nos muestran que los internos adultos mayores 

muestran un nivel medio de soledad familiar. 
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Tabla 5 

La soledad conyugal en los  internos adultos mayores del Establecimiento Penitenciario San 

Judas Tadeo, Carquín -2019. 

                                                       CONYUGAL 

 Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 13 18,6 

MEDIO 26 37,1 

ALTO 31 44,3 

Total 70 100,0 

  Fuente: Ídem  

            

    Figura 5. División de la soledad conyugal en porcentajes.  

 

En la tabla 5 se observa que el 18.6 % (13)  internos adultos mayores muestran  un 

nivel bajo de soledad. Asimismo el 37.1% (26) un nivel medio de soledad  y  solo el 

44.3% (31) internos un nivel alto. Por lo tanto, los resultados nos muestran que los 

internos adultos mayores muestran un nivel alto de soledad conyugal. Teniendo en 

cuenta que en su mayoría a la etapa en la que se encuentran, están divorciados, son 

viudos o simplemente el hecho de si situación carcelaria, los mantienen distanciados 

por lo que no  sienten ese apoyo de la pareja, por ende, presentan soledad conyugal. 
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Tabla 6 

La soledad social en los  internos adultos mayores del Establecimiento Penitenciario San 

Judas Tadeo, Carquín -2019. 

 

SOCIAL 

 Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 10 14,3 

MEDIO 40 57,1 

ALTO 20 28,6 

Total 70 100,0 

 

Fuente: Ídem  

 

             

 

 Figura 6. División de la soledad social en porcentajes.  

 

En la tabla 5 se observa que el 14.3% (10) internos adultos mayores muestran  un nivel bajo 

de soledad. Asimismo el 57,1% (40) un nivel medio de soledad  y  solo el 28,6% (20) 

internos un nivel alto. Por lo tanto, los resultados nos muestran que los internos adultos 

mayores presentan un nivel medio de soledad social. 
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Tabla 7 

La soledad existencial en los  internos adultos mayores del Establecimiento Penitenciario 

San Judas Tadeo, Carquín -2019. 

 EXISTENCIAL  

 Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 24                     34,3 

MEDIO 34 48,6 

ALTO 

 
12 17,1 

Total 70 100,0 

 

Fuente: Ídem 

 

 

    Figura 7. División de la soledad Existencial en porcentajes.  

 

En la tabla 7 se observa que el 34,3% (24) internos adultos mayores muestran  un nivel bajo 

de soledad existencial. Asimismo el 48,6 % (34) un nivel medio de soledad  y  solo el 17,1 

(12) internos un nivel alto. Por lo tanto, los resultados nos muestran que los internos adultos 

mayores muestran un nivel medio de soledad existencial o también denominada crisis de 

adaptación, que tiene mucho que ver como el interno adulto mayor se percibe a sí mismo y 

la capacidad que tiene de afrontar las situaciones difíciles como el estar privado de su 

libertad.       
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Capítulo V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Capítulo V: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Discusión 

Se ha logrado determinar la soledad en los internos adultos mayores del Estableciendo 

Penitenciario, Carquín – 2019, efecto de ello, nos muestra que el 64,3%  de los internos 

adultos mayores recluidos en el penal se encuentran en una grado medio de la soledad y 

un 25,7% un nivel alto, estos resultados difieren con el estudio realizado por De la Cruz 

R. (2010) en su investigación Sentimiento de soledad y calidad de vida de los adultos 

mayores del Hogar San Vicente de Paul, obtuvo que la soledad de los adultos mayores 

es alta con un 65% y media con un 30%. 

De acuerdo con el Objetivo Específico 1, en la dimensión Familiar teniendo como 

objetivo: Identificar la soledad familiar de los internos adultos mayores, se obtuvo que 

el 51,4% de los  internos adultos mayores muestran un grado medio de la soledad familiar, 

coincide con los resultados obtenidos por Rojas, S. (2018) en su investigación La soledad 

en los en los adultos mayores de los programas sociales de la Municipalidad Distrital de 

Huaura, obtuvo que la soledad familiar de los adultos mayores es media con un 80%. 

De acuerdo con el Objetivo Específico 2, en la dimensión conyugal  teniendo como 

objetivo: Identificar la soledad conyugal  de los internos adultos mayores se obtuvo que 

el 44,3%  de  los internos adultos mayores muestran un alto grado de la soledad conyugal, 

lo que coincide con los resultados obtenidos por Rojas L. (2013) Comunicación familiar 

y soledad en el adulto mayor casa Francisca Navarrete, obtuvo que la soledad conyugal 

de los adultos es alta con un 70%. 

De acuerdo con el Objetivo Específico 3, en la dimensión social  teniendo como objetivo: 

Identificar la soledad social   de los internos adultos mayores se obtuvo que el 57,1%  de  

los internos adultos mayores muestra un nivel medio de la soledad  social , coincide con 

los resultados obtenidos por Rojas, S. (2018) en su investigación La soledad en los en 

los adultos mayores de los programas sociales de la Municipalidad distrital de Huaura, 

obtuvo que la soledad social de los adultos mayores es media con un 77%. 



47 

 

 

De acuerdo con el Objetivo Específico 3, en la dimensión existencial  teniendo como 

objetivo: Identificar la soledad existencial  de los internos de la tercera edad se obtuvo 

que el 48,6%  de  los  internos de la tercera edad muestran un nivel medio de la soledad  

existencial , , estos resultados difieren con el estudio realizado por De la Cruz R. (2010) 

en su investigación Sentimiento de soledad y calidad de vida de los adultos mayores del 

Hogar San Vicente de Paul, obtuvo que la soledad existencial de los adultos mayores es 

alta con un 50%. 
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5.2 Conclusiones 

A continuación las conclusiones: 

En el objetivo general: se determinó que el 64,3% de los internos de tercera edad se 

encuentran en un nivel medio de soledad, el 10% un nivel bajo  y solo el 25,7% nivel 

alto. Teniendo en cuenta que son  personas  que están recluidas en un establecimiento 

penitenciario como consecuencia de  haber cometió un acto delictivo. En estas 

circunstancias pues se originan vacíos lo que en su defecto pueden originar la aparición 

de la soledad, tales como: el debilitamiento gradual de las relaciones con los hijos, nietos 

y/o la cónyuge y el abandono.  

Objetivo Específico 1: se identificó que el 51,4% de los adultos mayores presentan un 

grado medio de la soledad en la dimensión familiar, el 38,6% en un nivel alto y el 10% 

en un nivel bajo, esto significa que los internos adultos mayores, no cuentan con el 

soporte de familiar, pues esto se debe a la desvinculación que se origina a causa de estar 

recluidos en un penal, ya que, se pierde el desinterés, la preocupación y el apoyo 

emocional que estas personas necesitan para afrontar su situación carcelaria y el no 

sentirse solos.   

Objetivo Específico 2: se identificó que el 44,3% de los adultos mayores muestra un 

nivel alto de la soledad en la dimensión conyugal, el 37,1% nivel medio  y el 18,6% en 

un grado bajo, esto significa que los internos adultos mayores que sufren de soledad, no 

cuentan con una pareja y esto se debe a que son viudos(as) o muchos de ellos fueron 

abandonados por su pareja cuando ingresaron al penal, lo que conlleva  a la falta de 

carencias afectivas y emocionales. 

Objetivo Específico 3: se identificó que el 57,1% de los internos  adultos mayores 

muestra un nivel medio de la soledad en la dimensión social, el 28,6%  grado alto y el 

14,3% en un nivel bajo, esto significa que los internos adultos mayores muestran soledad, 

no cuentan en su mayoría con amigos dentro y fuera del contexto en el que se encuentran, 

pues ya sea esto por las circunstancias que  no quieren estar asociados con una persona 

que es considerado un reo, y en efecto porque dentro del penal, crear redes de amigos, 

les es complicado.  

Objetivo específico 4: se identificó que el 48,6% de los internos adultos mayores  

muestra un nivel medio de la soledad en la dimensión existencial, el 34,3% nivel  bajo 
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y el 17,1% niel alto, esto significa que los internos adultos mayores al afrontar su 

situación penitenciaria atraviesan por una serie de cambios que enmarcan su nueva vida 

carcelaria, planteando la necesidad de adaptarse a su nuevo contexto.  
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5.3 Recomendaciones 

Con la finalidad de reducir los vacíos graduales que en su defecto pueden originar el 

surgimiento  de la soledad, como: el debilitamiento gradual de las relaciones con los 

hijos, nietos y/o la cónyuge y el abandono, se sugiere la implementación de actividades 

como las visitas domiciliarias mensuales a fin de fortalecer a la familia como único 

agente de apoyo emocional del ser humano. 

Para fortalecer el soporte familiar, muchas veces débil y carente se propone un programa 

netamente dirigido para los integrantes de la familia y en casos donde no existan 

miembros familiares, implementar programas o talleres de buena práctica interpersonal, 

resaltando sus actitudes positivas entre los miembros que conforman el pabellón como 

un programa llamado Reencuentro Familiar que tiene como finalidad hacer reuniones en 

los días de visitas con los familiares junto con ellos, a cargo de la Oficina de Servicio 

Social, desarrollando charlas acerca de las relaciones familiares con dinámicas 

motivacionales a fin de mejorar el nivel de soledad respecto a sus familiares. 

Debido a los años de pena que tienen los adultos mayores y también su edad hacen que 

carezca de apoyo o visitas de su cónyuge, esposa o pareja debido a que ya pierden la 

comunicación y  el interés quedando en abandono, para ello se sugiere que la Oficina de 

Servicio Social que realice visitas domiciliarias mensualmente a su domicilio del interno 

con el fin de poder contactar con un familiar y comunicarle que las visitas son muy 

importante para ellos. 

También reforzar las actividades en la realización de manualidades y a su vez que estos 

puedan tener un espacio exclusivo para que puedan exponer sus trabajos aumentando la 

confianza en los mismos y llenándolos de alegría, a cargo de la Dirección del 

Establecimiento Penitenciario, realizando convenios con Municipalidades, mediante 

expo ferias de artesanía. También se recomienda que se hagan competencias internas en 

juegos de mesa y habilidades mentales para que puedan mantenerse activos socialmente 

y a su vez actualizados del mundo exterior. 

Realizar permanentemente terapias psicológicas a los internos adultos mayores, para que 

puedan sobrellevar  el momento que están pasando y prevenir la depresión entre ellos y 

reforzar positivamente sus emociones que presentan ellos ya que al estar recluidos se 

sienten desganados y sin fuerza para desarrollar diversas actividad. 
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ANEXOS 

ANEXOS 

01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

La soledad en los internos adultos mayores del Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo Carquín -2019 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE 
DIMENSIONES E 

INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cómo se presenta la soledad en los 

internos adultos mayores del 

Establecimiento Penitenciario San 

Judas Tadeo, Carquín- 2019? 

Problemas Específicos: 

¿Cómo se presenta la soledad familiar 

en los internos adultos mayores del 

Establecimiento Penitenciario San 

Judas Tadeo, Carquín- 2019? 

 

¿Cómo se presenta la Soledad conyugal  

en los internos adultos mayores del 

Establecimiento Penitenciario San 

Judas Tadeo, Carquín- 2019? 

 

¿Cómo se presenta la soledad  social en 

los internos adultos mayores del 

Establecimiento Penitenciario San 

Judas Tadeo, Carquín- 2019? 

 

¿Cómo se presenta la soledad  

existencial en los internos adultos 

mayores del Establecimiento 

Penitenciario San Judas Tadeo, 

Carquín- 2019? 

 

Objetivo General 

Determinar la soledad en los internos 

adultos mayores del Establecimiento 

Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín- 

2019 

Objetivos Específicos: 

Identificar la soledad familiar en los 

internos adultos mayores en la del 

Establecimiento Penitenciario San Judas 

Tadeo, Carquín- 2019 

 

Identificar la soledad conyugal en los 

internos adultos mayores del 

Establecimiento Penitenciario San Judas 

Tadeo, Carquín- 2019 

 

Identificar la soledad social en los 

internos adultos mayores del 

Establecimiento Penitenciario San Judas 

Tadeo, Carquín- 2019 

 

Identificar la soledad existencial  en los 

internos adultos mayores del 

Establecimiento Penitenciario San Judas 

Tadeo, Carquín- 2019 

 

 

 

No se utiliza hipótesis por 

que el nivel de la 

investigación es de tipo 

descriptiva. 

 

 

 

La soledad  

Rubio (2007).  Define 

a la soledad como un 

malestar emocional 

que se genera cuando 

un individuo se siente 

incomprendido y 

rechazado por el otro 

o cuando este carece 

de compañía para la 

realización de 

aquellas actividades 

que desea, sean estas, 

físicas, intelectuales o 

emocionales. (p.5) 

 

 

Soledad familiar: 

 
-Concepto de soledad 

-Ausencia de familia 

-Pertenencia de la 

familia. 

 

Soledad Conyugal: 

 

-Tenencia de  

compañero 

sentimental  

-Concepto de amor 

-Satisfacción de 

pareja 

 

 Soledad Social: 

 
-Tenencia de amigos 

 

Soledad Existencial: 

 

-Ausencia de contacto 

sociales 

-Concepto de soledad 

Tipo de Investigación: 

Es de tipo básica descriptiva, 

no experimental de corte 

trasversal. 

Enfoque: Cuantitativo 

Población: Está conformada 

por 70 internos del E.P 

Carquín. Cuyas edades 

oscilan de 65 años a más, de 

sexo masculino y femenino.  

Técnicas a emplear: 

-Observación 

-Entrevista 

-Encuesta 

Instrumento: 

La Escala Este –R que evalúa 

la percepción de la soledad. 

Técnicas Procesamiento de 

Información: 

-Para el análisis descriptivo : 

programa Excel versión 2017 

-Para el análisis inferencial: 

software SPSS versión 2017 
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02 INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ  FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

      ESCALA ESTE – R  

Reciba el saludo cordial a nombre de la Escuela Profesional de Trabajo Social y solicitar el 

llenado de las respuestas según cuestionario, con el objetivo de realización de tesis para 

título profesional. 

Edad:                                                                           Sexo: 

 
 

INSTRUCCIONES: Presentamos un conjunto de preguntas que usted 

deberá responder, marcando con un aspa (x) los recuadros en blanco. 

 
 

 

NUNCA A VECES SIEMPRE 
  

Nº SOLEDAD 

 

DIMENSIÓN FAMILIAR 

 

      

1  Me siento solo.       

2  Mi familia se preocupa por mí.       

3 Veo a  mi familia y sigo sintiéndome solo.        

4 Siento que pertenezco a mi familia.       

5 Siento que mi familia es importante para mi       

 

DIMENSIÓN CONYUGAL  
      

6  ¿Necesito compartir mi vida con alguien?        

7 Tengo un compañero  que me da el  apoyo y aliento que necesitó.       

8  Siento que estoy enamorado.       

9 Tengo a alguien que llena mis necesidades  emocionales.       

10 

Colaboro a que mi pareja sea feliz.  
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DIMENSIÓN SOCIAL        

11 

 

No tengo amigos que compartan mis opiniones, aunque me gusta

ría tenerlos. 

      

12  Siento que mis amigos entienden mis intenciones y opiniones.       

13  Tengo amigos a los que puedo recurrir cuando necesito consejo.       

14  Puedo contar con mis amigos sí necesito recibir ayuda.       

15  Me siento satisfecho con los amigos que tengo.       

DIMENSIÓN EXITENCIAL        

16 
 

      

Estoy preocupado porque no puedo confiar en  nadie.  

17 
Me siento sin apoyo o comprensión cuando cuento mis problema

s.  
      

18  Siento cuanto más viejito, soy menos útil.       

19 A veces siento que la vida no merece la pena ser vivida.       

20  Tengo miedo de muchas cosas.       

 

 

 

Huacho, abril del 2019 

Gracias. 
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03 TRABAJO ESTADÍSTICO DESARROLLADO 

 



59 

 

 

 



60 

 

 

 


