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RESUMEN 

La población adulta sufre vulneración de sus derechos por el entorno familiar y 

social en el distrito de Azángaro; el objetivo fue determinar la relación que existe entre el 

Programa Pensión 65 y la calidad de vida de los adultos mayores; el método de estudio 

es cuantitativo, con diseño no experimental de carácter descriptivo y correlacional, las 

unidades de análisis es la calidad de vida de los beneficiarios y las unidades de 

observación son los adultos mayores que fueron beneficiarios, siendo la muestra de 

trecientos cuatro; se aplicó encuestas y para la determinación de resultados se utilizó el 

software estadístico SPSS, suministrando la prueba de Rho Spearman. Los resultados 

denotan que existe relación significativa entre las variables pensión 65 y calidad de vida 

porque los beneficiarios en gran proporción presentan el nivel de bienestar emocional 

regular. Conclusión se evidencia relación significativa entre el Programa Pensión 65 y la 

calidad de vida de los adultos beneficiarios del distrito de Azángaro – 2022; destacando 

mejoras considerables a través de las pruebas estadísticas en todos los componentes. 

Palabras clave: Bienestar emocional, Bienestar material, Bienestar físico, Derechos e 

Inclusión social, Programa social.  
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ABSTRACT 

The adult population suffers violation of their rights by the family and social 

environment in the district of Azángaro; The objective was to determine the relationship 

between the Pension 65 Program and the quality of life of the elderly; the study method 

is quantitative, with a non-experimental design of a descriptive and correlational nature, 

the units of analysis are the quality of life of the beneficiaries and the observation units 

are the older adults who were beneficiaries, with a sample of three hundred and four; 

surveys were applied and for the determination of results the SPSS statistical software 

was used, supplying the Rho Spearman test. The results denote that there is a significant 

relationship between the variables pension 65 and quality of life because the beneficiaries 

in a large proportion present the level of regular emotional well-being. Conclusion there 

is evidence of a significant relationship between the Pension 65 Program and the quality 

of life of the adult beneficiaries of the district of Azángaro - 2022; highlighting 

considerable improvements through statistical tests on all components. 

Keywords: Emotional well-being, material well-being, physical well-being, rights and 

social inclusion, social program. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento de la población desde sus orígenes hasta la actualidad se 

caracteriza por frecuentes cambios en el tiempo que están directamente relacionados con 

un conjunto de necesidades que pueden no ser cubiertas adecuadamente. Se destaca que 

el proceso de envejecimiento no es ajeno a ningún país del mundo. El paso del tiempo 

afecta de manera diferente a los países, y los obstáculos para lograr una calidad de vida 

óptima se presentan en distintas dimensiones y escalas para cada persona. Según el 

entorno geográfico y social en el que viven (Gutierrez, 2019). Para ayudar a aliviar la 

difícil situación de los ancianos y discapacitados que luchan por llegar a fin de mes, en 

2011 se creó el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Esta investigación 

permite examinar la conexión entre el programa Pensión 65 y la calidad de vida de los 

beneficiarios en el distrito de Azángaro, donde tal escenario no se visualiza en la medida 

en que son vulnerados por el entorno social.   

Por tanto, la investigación: Calidad de vida de los usuarios del Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria Pensión 65 en el distrito de Azángaro, tiene como objetivo general 

determinar la relación que existe entre el programa pensión 65 y calidad de vida de los 

beneficiarios del Distrito de Azángaro; y los objetivos específicos son: Identificar la 

relación que existe entre el programa pensión 65 y bienestar emocional de los 

beneficiarios; describir la relación que existe entre el programa pensión 65 y bienestar 

material de los beneficiarios; examinar la relación que existe entre el programa pensión 

65 y bienestar físico de los beneficiarios; analizar  la relación que existe entre el programa 

pensión 65 e inclusión social y finalmente analizar la relación que existe entre programa 

pensión 65  y los derechos de los beneficiarios del Distrito de Azángaro –Puno  2022.  
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El primer capítulo detalla la introducción, definición del problema, justificación, 

planteamiento del problema, objetivos de la investigación e hipótesis. El segundo capítulo 

proporciona una revisión de la literatura, el contexto, la teoría y el marco conceptual. El 

tercer capítulo describe los materiales y métodos, describe el área de estudio, los métodos 

de estudio, el tipo y diseño del estudio, la población y el muestreo, las unidades de análisis 

y control, y los métodos y herramientas de recolección de datos. El cuarto capítulo se 

desarrolla resultados y discusiones. Por último, se presentan las conclusiones, 

sugerencias, fuentes y apéndices. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los programas sociales se enmarcan combatir las desigualdades y brechas 

sociales, que tienen mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema en las regiones alto 

andinas, siendo la principal causa del subdesarrollo del país; en consecuencia, es 

imprescindible la intervención del Estado a través de políticas públicas a corto, mediano 

y largo plazo, mediante la focalización de la población vulnerable, "los niveles de pobreza 

varían entre grupos de población y algunos grupos son más vulnerables a la pobreza, por 

lo que un mayor porcentaje de personas en estos grupos son más pobres que la población 

general." (FLACSO, 2015, p. 34). La realidad de los programas sociales es muy deficiente 

en los diferentes aspectos como en las filtraciones y la sub cobertura, que son parte de la 

focalización; el cual implica que la población objetiva no sea atendida eficientemente por 

factores de manipulación de fichas y clientelismo político, La satisfacción 

socioeconómica de los beneficiarios con el apoyo y la calidad del servicio del programa 

de pensiones se demuestra en el hecho de que los adultos de rentas bajas mayores de 65 

años tienen acceso al programa.(Quispe, 2017). Los adultos mayores están inmersos a 

frecuentes problemas sociales y económicos; relacionadas con la familia, en muchos 
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casos los ingresos que perciben son esquilmados por familiares cercanos dejando al 

desamparo al beneficiario que lo necesita indispensablemente; en consecuencia, merece 

atención eficiente y verificación constante del programa sobre el uso que da al adulto 

mayor el apoyo económico. 

Los programas sociales en el ámbito internacional buscan básicamente hacer 

frente a la desigualdad y la pobreza, en los gobiernos de América Latina y el Caribe han 

realizado importantes esfuerzos en este sentido. (FLACSO, 2015, p. 20). Al mismo 

tiempo "América Latina se está convirtiendo en un lugar privilegiado para probar 

programas ad hoc para erradicar la pobreza, con poco impacto social y sin capacidad 

institucional para abordar problemas sociales complejos" (Midaglia, 2012, p. 89). Por 

otro lado, “El programa de prestaciones monetarias contingentes se creó en el marco 

conceptual de invertir en el potencial personal de las personas a través de redes de 

seguridad social” (Villatoro, 2008, p. 89). El denominado programa social en Colombia 

“Familias en Acción es una herramienta de transferencia condicionada de efectivo que se 

creó originalmente para suavizar el impacto de la recesión en las familias con rentas bajas 

y sus hogares.” (Villatoro, 2008, p. 93). En efecto, los programas sociales buscan 

disminuir indiscutiblemente la pobreza de los grupos vulnerables. Finalmente, los 

programas sociales que benefician en especial a los adultos mayores, estimulan el interés 

de instancias de las organizaciones sociales y de gobiernos, con ese fin, crear 

salvaguardias en forma de políticas y programas sociales para las poblaciones 

vulnerables. 

Por supuesto, el objetivo de los programas sociales a nivel nacional es aliviar la 

pobreza y la desigualdad. Por ejemplo, existen planes de pensiones que tienen como 

objetivo realizar pagos regulares en efectivo a las personas mayores vulnerables. En 
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donde se le entrega una subvención destinada al adulto mayor de doscientos cincuenta 

soles bimestralmente, fundamentales para el suministro de alimentos, salud, recreación y 

vestimenta. Por otro lado, la realidad nacional en el año 2016 fue muy alarmante porque 

“(…) Esto significa que un número absoluto de 6.518.000 personas, o el 20,7% de la 

población del país están viviendo en la pobreza y sus gastos de subsistencia son inferiores 

al nivel de las canastas básicas de consumo, como los materiales alimentarios.” (INEI, 

2017, p. 41). La pobreza y pobreza extrema en el país es un amplio problema que va en 

aumento por el inadecuado manejo del SISFOH y los principales afectados son los adultos 

mayores, es por eso, que las regiones como Cajamarca y Puno se ubican dentro de las 

regiones más pobres a nivel nacional, porque las dos regiones con los índices de pobreza 

más altos, que van del 43,8% al 50,9%, son Cajamarca y Huancavelica. Amazonas, 

Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco, Piura y Puno conforman un segundo 

grupo con tasas de pobreza entre 32,4% y 36,1%. (INEI, 2017, p. 45). Finalmente, durante 

el proceso de focalización, es la filtración y la sub cobertura que reflejan inefectividad al 

combatir frontalmente la pobreza y la injusticia. En este sentido, existe el Programa 

solidario de Pensión 65. 

En definitiva, el programa pensión 65 en el distrito de Azángaro está enmarcada 

en mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores. Sin embargo, tal situación no 

se visualiza en la realidad de los beneficiarios, en la medida que son vulneradas por el 

entorno social. Esta situación motiva el desarrollo de esta investigación con el propone 

determinar la relación existente entre la calidad de vida y los beneficiarios del programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del distrito. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.  Problema general 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el programa pensión 65 y calidad de vida de 

los beneficiarios del distrito de Azángaro – Puno 2022? 

1.2.2.  Problemas específicos 

- ¿Qué relación existe entre el programa pensión 65 y bienestar emocional de los 

beneficiarios del distrito de Azángaro? 

- ¿Cómo es la relación entre el programa pensión 65 y bienestar material de los 

beneficiarios en el distrito de Azángaro? 

- ¿Cómo es la relación entre el programa pensión 65 y bienestar físico de los 

beneficiarios del distrito de Azángaro? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el programa pensión 65 y la inclusión social 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro? 

- ¿Qué relación existe entre el programa pensión 65 y los derechos de los 

beneficiarios del distrito de Azángaro? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Hipótesis general 

- Existe relación significativa entre el programa pensión 65 y calidad de vida de 

los beneficiarios del distrito de Azángaro – Puno 2022 
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1.3.2. Hipótesis específicas 

- Existe relación significativa entre el programa pensión 65 y bienestar emocional 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro. 

- Existe relación significativa entre el programa pensión 65 y bienestar material 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro. 

- Existe relación significativa entre el programa pensión 65 y bienestar físico de 

los beneficiarios del distrito de Azángaro. 

- Existe relación significativa entre el programa pensión 65 y la inclusión social 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro. 

- Existe relación significativa entre el programa pensión 65 y los derechos de los 

beneficiarios del distrito de Azángaro. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es motivada por el conocimiento previo de las irregularidades 

del Programa del programa, de la realidad de los beneficiarios; que me permitirá proponer 

alternativas teóricas y técnicas; desde el punto de vista sociológico, es importante en tanto 

que, nos permite reflexionar, ampliar y profundizar nuestros conocimientos teóricos y 

prácticos de la calidad de vida del programa pensión 65. Este estudio pretende identificar 

las áreas clave que requieren intervención con el fin de mejorar las condiciones de vida 

de las personas que residen en zonas rurales y urbanas en situación de pobreza extrema. 

Esta investigación pretende proporcionar información valiosa para ayudar a los procesos 

de toma de decisiones de las instituciones que abordan los retos a los que se enfrenta un 

grupo de población específico. Se centrará en las cinco dimensiones de la calidad de vida, 
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que incluyen el bienestar emocional, el bienestar material, el bienestar físico, la inclusión 

social y los derechos.  Desde una perspectiva técnica, los hallazgos de este estudio tienen 

importancia para la municipalidad provincial de Azángaro y el órgano de gobierno que 

supervisa el programa Pensión 65. Estas entidades tienen la responsabilidad de garantizar 

el acceso a los servicios de salud de la población de Azángaro. Estas entidades tienen la 

responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa y tendrán 

acceso a los resultados de este estudio, que se centra en la evaluación del bienestar de los 

beneficiarios. Los resultados les permitirán formular y ejecutar tácticas de intervención 

con el objetivo de mejorar el bienestar integral de los beneficiarios del programa.  

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo general 

- Determinar la relación que existe entre el programa pensión 65 y calidad de vida 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro – Puno 2022 

1.5.2. Objetivos específicos 

- Identificar la relación que existe entre el programa pensión 65 y bienestar 

emocional de los beneficiarios del distrito de Azángaro. 

- Describir la relación que existe entre el programa pensión 65 y bienestar material 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro. 

- Examinar la relación que existe entre el programa pensión 65 y bienestar físico 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro. 

- Analizar la relación que existe entre el programa pensión 65 y la inclusión social 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro. 
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- Analizar la relación que existe entre el programa pensión 65 y los derechos de 

los beneficiarios del distrito de Azángaro.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. A nivel internacional  

Oliveri (2014) en la tesis titulada “Adultos mayores en América Latina 

Pensiones No contributivas y pobreza” plantea como objetivo principal el explorar 

el rol del sistema provisional y en particular de las pensiones no contributivas en la 

condición de pobreza de los adultos mayores en América. La investigación es 

cuantitativa. El autor concluye “La población de América Latina está envejeciendo 

y la región tiene un bajo nivel de participación en programas no contributivos. Para 

poner esto en perspectiva, en 2012 había aproximadamente 45 millones de adultos 

en América Latina, considerando que cada población tiene una varianza 

característicamente entre los países de estudio. Por otro lado, hay un 16,3% de 

ancianos que viven en la pobreza, y una descripción de la ampliación de la cobertura 

en algunas situaciones revela que no está debidamente respaldada por prestaciones 

para proteger el bienestar de ancianos y jóvenes” (p. 37 -39). 

Levy y Rodríguez (2005) en el artículo científico de investigación titulada Sin 

herencia de pobreza, el programa progresa oportunidades en México” Plantean como 

objetivo; integrar y sistematizar acciones para mejorar las condiciones de educación, 

salud y alimentación de las familias en situación de la pobreza extrema. El estudio 

de investigación tiene un método cuantitativo y se creó con un enfoque explicativo 

en mente, la conclusión llegada es que el programa progresa evidencia cambios en 

diversas dimensiones cuando se miden los impacto en el comportamiento de las 
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familias en la productividad de trabajo, ya que se considera una base necesaria para 

evaluar las consecuencias del programa actual que no se ha examinado, así como el 

impacto del programa en la economía del asentamiento y el mercado de la región en 

su conjunto. (p. 190). 

CEPAL (2005) en su informe titulado: “Las políticas sociales para las 

familias en Brasil y en programa “hambre cero” plantea como objetivo: Analizar las 

políticas sociales en Brasil, la investigación, que se realizó los días 28 y 29 de junio 

de 2005 en Brasilia, fue de naturaleza cuantitativa y siguió un enfoque cuasi-

experimental. Concluyó que las políticas públicas deben respetar el derecho humano 

a la alimentación adecuada y la liberación n de los pobres y extremadamente pobres. 

Argudo y Salamea (2015) en la tesis titulada “Evaluación del impacto de la 

pensión para adultos mayores sobre la oferta de los hogares con beneficiarios en 

Ecuador periodo 2012-2023”, el objetivo de este análisis es determinar cómo afectó 

la pensión para mayores (PAM) al mercado laboral en 2012-2013, concretamente en 

lo que respecta a la oferta de trabajo y la duración del desempleo de los hogares. 

Dado que la variable de interés del estudio se compara con las dimensiones del 

estudio, el proceso de investigación es cuantitativo. Concluye que un adulto mayor 

pensionado disminuye sus horas laborales y este comportamiento se ajusta a un 

modelo colectivo de beneficiarios adultos mayores de la pensión. Si bien es cierto 

que este impacto es ambiguo porque no se encuentra efectos co-residentes del 

pensionado, sin embargo, tiene una influencia negativa en el género femenino. 

Melguizo y Vargas (2017) en el artículo titulado: “Calidad de vida en adultos 

mayores en Cartagena, Colombia”, plantean como objetivo determinar los factores 

que afectan la calidad de vida de los adultos mayores en Cartagena en el año 2015. 
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El método de estudio fue transversal y cuantitativo, pero no experimental. Como 

resultado, adecuado apoyo social (89,5%), ausencia de síntomas depresivos 

clínicamente significativos (86,7%), realización independiente de actividades básicas 

(86,3%) y función instrumental de la vida diaria (60,8%) presentaron una alta 

prevalencia. Calificaron su calidad de vida como buena (51,4%) y muy alta (86,4%) 

en cuanto a la salud. Las cardiopatías fueron la principal causa de muerte entre todos 

los diagnósticos (26,1%). Según las conclusiones del estudio, tener trabajo o recibir 

una pensión se relacionaba negativamente con la calidad de vida, la capacidad de 

realizar las tareas cotidianas necesarias con apoyo social e independencia aumentó la 

satisfacción vital. (p. 552). 

Peña et al. (2019) en el artículo titulado: Calidad de vida en adultos mayores 

de Guerrero México”, el objetivo de esta investigación es ofrecer un relato detallado 

de la comunidad en la que viven, trabajan y juegan los adultos mayores de Guerrero 

a lo largo de su vida. Este estudio fue analítico y cuantitativo, y utilizó un diseño 

transversal. Los autores concluyeron que “La salud y las perspectivas de vida de los 

ancianos en Guerrero empeoraron debido a la prevalencia de dificultades físicas, 

emocionales y sociales entre esta población. Además, Guerrero es uno de los estados 

más pobres del país y hay una ausencia notoria de políticas y programas 

gubernamentales que hagan posible que los adultos mayores vivan una vida plena 

que satisfaga todos sus requerimientos y les permita hacerlo sin angustias.” (p. 118). 

Cardona et al. (2006) en el artículo titulado: Calidad de vida y condiciones de 

salud de la población adulta mayor de Medellín” plantean como objetivo caracterizar 

las condiciones socioeconómicas, familiares, sociodemográficas, de seguridad social 

y de salud de la población de la tercera edad de Medellín. Para preparar este estudio 
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descriptivo se utilizaron datos de encuestas de calidad de vida en toda la ciudad 

realizadas en 1997 y 2001, así como certificados de defunción de 1990 a 1999 y datos 

de alta hospitalaria de 1990 a 1997, y seleccionó sistemáticamente a 637 adultos 

mayores en una encuesta telefónica administrada personalmente en 2002. Los autores 

concluyeron: “Entre 1964 y 2001, este grupo poblacional aumentó en un 168%, lo 

que indica que la ciudad está experimentando una importante transición demográfica. 

El poder adquisitivo también cayó un 65% entre 1997 y 2001, y el aislamiento en los 

ancianos también se caracteriza por una pérdida de independencia y autoestima. 

Conclusión: La independencia, la seguridad económica y las redes de apoyo social 

son tres de los factores más esenciales que contribuyen a la alta calidad de vida de 

los mayores urbanos.” (p. 214). 

Loredo et al. (2016) en el artículo titulado: “Nivel de dependencia, 

autocuidado y calidad de vida del adulto mayor” plantean como objetivo determinar 

la relación entre la calidad de vida del adulto mayor y su nivel de dependencia y 

autocuidado. Se trató de un estudio transversal descriptivo y correlacional. Estos son 

los resultados que los autores obtuvieron de su investigación: Las mujeres constituían 

la mayoría (54,3%) de la muestra. La mayoría de los participantes (82%) eran 

mayores de edad. demostró independencia en las actividades cotidianas, mientras que 

el 19,8% demostró una baja dependencia. De las competencias globales para 

actividades de autocuidado, 22,4% eran competentes y 76,6% altamente 

competentes. Cuando se les preguntó por el aspecto físico de su calidad de vida, el 

24% de los encuestados afirmó que su salud era excelente, mientras que el 56% dijo 

que era buena. El autocuidado y la adicción mostraron relaciones débiles, al igual 

que las brechas entre el autocuidado, la educación, la dependencia, la calidad de vida 
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y la edad, que mostraron correlaciones positivas, aunque de muy baja magnitud” (p. 

164). 

2.1.2.  A nivel nacional  

Neira (2016) en la tesis titulada: “Programa social pensión 65 y reducción de 

la pobreza según beneficiarios en el distrito de san juan de iris Huarochirí 2011-

2015”, El objetivo de esta investigación fue conocer la opinión de los beneficiarios 

de pensiones del municipio de Huarochirí, San Juan de Iris, sobre el éxito de las 

iniciativas de alivio a la pobreza entre 2011 y 2015. La investigación es de tipo 

hipotético-deductivo, la muestra se adquirió mediante un censo, se empleó el diseño 

no experimental y también se incluyeron en el estudio la gestión de nivel descriptivo 

y transaccional. El autor de la tesis concluye al afirmar que se tiene una “Impacto 

significativo en la reducción de la pobreza, medido como correlación directa (r = 

0.734) y estadísticamente significativa (p = 0.000) con el nivel de reducción de la 

pobreza entre los beneficiarios del distrito de San Juan Iris; Sin embargo, las tasas de 

éxito indican que el programa se considera insuficiente y demasiado bajo para reducir 

la pobreza entre los adultos mayores.” (p. 12). 

Inga y Poma (2015) en la investigación: “El programa pensión 65 frente a la 

calidad de vida de los beneficiarios de la comunidad campesina de Ñuñungayocc - 

Distrito de Palca Huancavelica”, el objetivo de este trabajo es dar a conocer el valor 

del programa Pensión 65 para los pobladores del barrio rural Ñuñungayocc de la 

municipalidad de Palca - Huancavelica. El tipo de investigación que se está llevando 

a cabo es una investigación correlacional explicativa sustancial., el muestreo es 

aleatorio simple, que consta de 20 beneficiarios encuestados de una muestra total de 

373 beneficiarios. Los autores del estudio hallaron las siguientes conclusiones, “El 
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programa social Pensiones 65 patrocinado por el gobierno alienta a los beneficiarios 

a satisfacer sus necesidades básicas para lograr un estado nutricional, económico y 

de salud. Esta iniciativa no resuelve completamente los problemas de necesidades 

básicas y, por lo tanto, deja a sus beneficiarios con una calidad de vida inferior. 

Ninguno de los dos programas mejora la salud social, psicológica o física de los 

participantes, aunque sí ayuda con algunos de los aspectos básicos.” (p. 53). 

Salvador (2015) la tesis titulada: “Influencia del programa nacional de 

asistencia solidaria pensión 65 en las condiciones de vida de los beneficiarios (as) 

del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de chuco. departamento de la 

libertad. año 2014”, tiene como objetivo registrar y evaluar los efectos del Programa 

en la calidad de vida de los jubilados del barrio Quirubilca de Santiago de Chuco, 

Estado de La Libertad. El estudio de investigación es de carácter mixto, se manejó el 

método histórico analítico, comparativo - sintético y estadístico. Las conclusiones 

del estudio pueden resumirse como sigue: “Pensión 65 interviene de manera positiva 

en los beneficiarios, en diversos aspectos, como lo económico, salud y social. Del 

mismo modo, el comprador de bienes regionales ha supuesto una modesta mejora de 

la situación económica del beneficiario en lo que respecta a la alimentación (73%), 

sin embargo, no está cubierta en su totalidad dietética diaria valorada al 60% como 

regularmente mal. Por otro lado, en lo social los beneficiarios no ha mostrado 

cambios significativos en la comunidad y la familia puesto que no se perciben que 

sea tomados sus opiniones referidas a sus habilidades que se regulan en una 

organización y las actividades cotidianas 

Sousa et al. (2015) en la tesis titulada: “Impacto del Programa Pensión 65 en 

el bienestar del Adulto Mayor de la ciudad de Tarapoto. 2012-2014”, plantean como 
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objetivo determinar el impacto del Programa Pensión 65 en el bienestar del adulto 

mayor de Tarapoto, periodo 2022-2014. La naturaleza del estudio es descriptiva, 

cualitativa, con un diseño longitudinal. El estudio concluyó que “En 2012, el 

programa Pensión 65 no mejoró de manera apreciable la vida de los adultos de la 

tercera edad. Resultados similares se observaron en 2014, con un 62,36% de los 

mayores de Tarapoto cubiertos. Aceptamos la hipótesis alternativa de que los planes 

de pensiones 65, donde en la prueba estadística el valor de chi cuadrado estimado 

(13,33) es mayor que el valor de chi cuadrado de (12,59), lo que indica un impacto 

positivo en el bienestar de los individuos mayores de Tarapoto durante el periodo 

2012-2014 a un nivel de significancia de 0,039.” (p. 52). 

Medina (2012) el objetivo de esta tesis es examinar cómo las políticas 

gubernamentales en Perú han abordado el derecho de los ancianos a una pensión no 

contributiva desde agosto de 2010. La esencia de esta investigación es cualitativa y 

descriptiva, y en el estudio se lleva a cabo mediante un enfoque de explicación de las 

normas jurídicas. concluyó que “la política de subsidios financieros públicos de 65 

esquemas de pensiones carece de los elementos necesarios para la seguridad social, 

debido a que no crean una obligación de utilizar en beneficio de los beneficiarios, 

por lo que se entiende como de interés público, por lo que tales políticas públicas 

como "agradecimiento" y "pensión de 65 años" se crearon, para apoyar las brechas. 

Así, no se toma en cuenta la participación total de los adultos en sus circunstancias 

específicas, cuando resulta que los adultos conforman sólo el 9,1% de la población 

participa activamente en la elaboración y aplicación de las políticas públicas.” (p. 

142). 
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Marmanillo (2016) la tesis titulada: “Calidad de vida de los beneficiarios del 

Programa Nacional Pensión 65 del Distrito de Mala-Lima 2014”, plantea como 

objetivo describir el nivel de la calidad de vida de los beneficiarios del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del distrito de Mala-Lima, 2014. El 

estudio tuvo un carácter cuantitativamente descriptivo y su diseño fue de tipo no 

descriptivo y transaccional. La técnica utilizada fue una encuesta con un total de 

cuarenta preguntas, y la muestra del estudio estaba formada por treinta y cinco 

personas que se habían beneficiado de un programa social. La conclusión “muestra 

que el setenta y uno punto cuatro por ciento afirma que es regular y mientras que el 

20.0 por ciento considera que la calidad es mala, y tan solo el 8.6% considera que es 

buena. A partir de estos resultados, el Programa Nacional pensión 65 ayuda solidaria 

se sitúa en el nivel habitual, y es a partir de esta cifra aproximada como se espera que 

se elaboren para ayudar a los destinatarios a través de iniciativas de desarrollo 

social.” (p. 11). 

Meza (2018) Este estudio se propuso investigar las particularidades del 

Programa Pensión 65 y sus costos asociados en el distrito de Granada 2014, provincia 

de Chachapoyas, departamento de Amazonas, así como las percepciones de los 

beneficiarios, de manera que se pueda realizar una propuesta correctiva. Este estudio 

cualitativo se extrae de los datos recogidos en los estudios de casos. Los resultados 

indican que las personas de 65 años a más son las que tienen más probabilidades de 

beneficiarse del programa de pensiones. “perciben que la distancia y los costos de 

movilidad, hacen que la subvención económica no sea asequible puesto que asciende 

un gasto de 36% restando el 64% de lo que se debería recibir. Como respuesta se 

plantea que el gobierno nacional debería realizar los pagos en el mismo distrito de 

Granada. Los beneficiarios del programa social Pensión 65 se encuentran en las 
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sucursales locales del Banco de la Nación, donde hay margen para posibles mejoras 

de gestión y operativas.” (p. 67 – 68). 

Núñez et al. (2020) en el artículo titulado: “impacto de las políticas sociales 

en la calidad de vida del adulto mayor”, plantean como objetivo analizar el programa 

Peruano Pensiones 65 y otros programas sociales que pretenden mejorar el nivel de 

vida de un determinado grupo poblacional (ancianos frágiles). El método de 

investigación es cualitativo y de evaluación de proyectos sociales. Los autores 

concluyeron que “Los beneficiarios y los expertos consideran que el programa de 

asistencia proporciona un alivio insuficiente en relación con las diversas demandas 

de los mayores, por lo que las ventajas económicas del programa tienen poco o 

ningún efecto en la consecución de una calidad de vida satisfactoria para los 

ancianos. Las prestaciones de Pensión 65 no son más que una venda sobre las 

verdaderas necesidades de los mayores. Por lo tanto, es recomendable crear un 

esquema operativo de largo plazo en el que los adultos de entre 40 y 60 años que no 

trabajen puedan cobrar una suma de dinero para usar en su vejez sin poner en riesgo 

la canasta familiar” (p. 139). 

Inquilla y Calatayud (2020) en el artículo titulado: “impacto del programa 

social Pensión 65 sobre el gasto en alimentos 2017-2018”, plantean como objetivo: 

Estimar el impacto social Pensión 65 sobre el gasto per cápita en alimentos. El 

estudio adopta un enfoque cuantitativo y hace uso del método de doble diferencia 

combinado con emparejamiento de puntuación de propensión (DD-PSM). Este 

periodo de tiempo fue 2017-2018. Estas cifras provienen de Enaho 2010, realizada 

en 2010. Los autores señalan que se han logrado mejoras a raíz de la pensión no 

contributiva peruana (Pensión 65) “en algunas medidas de bienestar familiar entre 
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los beneficiarios, especialmente en términos de consumo”. Sin embargo, el gasto 

total en alimentos muestra signos de aumento desde el inicio del programa. Los 

individuos que podían acogerse al programa Pensión 65 lograron un aumento de su 

gasto anual per cápita en alimentación del 15,02%, estadísticamente significativo al 

nivel del 10%. Este resultado asume que los participantes del esquema no asignan la 

mayoría de los subsidios y en cambio priorizan el gasto en alimentos” (p. 230). 

Ordoñez (2018) en la tesis titulada: “influencia del Programa Pensión 65 en 

la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Lunahuaná Cañete Lima 2017”, 

plantea como objetivo: Los métodos utilizados son métodos cuantitativos, nivel 

causal básico, diseños transversales no experimentales. Se concluyó que “En 2017, 

los partícipes del plan de pensiones de 65 años de la zona de Lunahuaná-Cañete-

Lima vieron mermada su calidad de vida.; siendo los resultados estadísticamente 

significativos, p < 0,05 y Nagelkerke = 0,597 Régimen y calidad de pensión de 65 de 

la varianza y el efecto de la vida es del 59,7 %" (p. 91). 

Gutierrez (2019) en la investigación: “Calidad de vida de los beneficiarios del 

Programa Social Pensión 65 en Hualhuas - Huancayo – Junín”, El objetivo de la 

encuesta era conocer el grado de satisfacción de las personas mayores de 65 años 

participantes en el Programa Social Pensión 65 Hualhuas y conocer el nivel de 

calidad de vida de que disfrutaban dichos participantes. Este estudio se basa en el 

nivel exploratorio-descriptivo. Según las conclusiones de los autores, " En 2017, los 

pobladores de la zona de Hualhua experimentaron una calidad de vida comparable a 

la de un estadounidense medio", se refleja en ocho indicadores de bienestar 

(GENCAT, 2009): “Inclusión social y derechos, progreso económico y físico, 

autodeterminación y salud; salud emocional, interpersonal, material y personal. 
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Finalmente, a medida que la población envejece, es cada vez más importante que los 

individuos, las familias, las comunidades y las naciones apliquen políticas sociales 

para salvaguardar a los miembros más vulnerables de la sociedad. Esto es esencial 

para salvaguardar a una de las poblaciones más indefensas de nuestra sociedad. Es 

imperativo hacerlo para poner fin a la explotación de uno de los subconjuntos más 

indefensos de la población. Esto les dará tranquilidad y fe en su capacidad futura para 

crear una vida que merezca respeto. (p. 120). 

2.1.3. A nivel local  

Mamani (2017) El objetivo de esta investigación era catalogar las necesidades 

insatisfechas. de quienes reciben el subsidio económico del Programa Pensión 65 en 

Platera y proponer soluciones para atenderlas. El estudio es cuantitativo explicativo, 

con un diseño no experimental. Las conclusiones que identificaron fueron “Muchas 

familias no presupuestan los gastos del subsidio económico, como demuestra el 

hecho de que el 77,1% de ellas sólo consuma verduras y frutas ocasionalmente, el 

79,5% haya experimentado una pérdida de peso a lo largo de los años y el 56,6% no 

tenga acceso a ningún tipo de servicio sanitario. Mientras que el 67,5% de los 

beneficiarios no presupuesta los gastos de su distribución, el 42,2% da prioridad al 

gasto de su subsidio económico en cosas materiales.” (p. 12). 

Maquera (2018) el objetivo de la investigación de la tesis identifica las 

percepciones de los beneficiarios del programa social pensión 65 sobre los aspectos 

del programa social en su calidad de vida en el centro poblados Arapi Arroyo en 

Pilcuyo - El Collao sobre los impactos positivos y negativos del programa social 

Pensión 65 en su vida cotidiana. El estudio es de naturaleza descriptiva, interpretativa 

y cualitativa. La evaluación de fuentes documentales y las entrevistas abiertas 
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sirvieron de metodología e instrumento, respectivamente. La población muestra tuvo 

en cuenta 12 personas adultas del programa pensión 65. El estudio de tesis concluye 

que la subvención económica es considerada insuficiente en la satisfacción de 

necesidades básicas, aunque los resultados evidencian efectos positivos en el 

bienestar del adulto mayor, en el aspecto alimentario, salud esto genera una 

estabilidad y seguridad a la persona mayor, se evidencia también mejoras en el 

aspecto de la higiene y maneras de vestir, así como en la prestación de ayuda 

financiera para las actividades cotidianas de las personas que pueden acogerse al 

programa Pensión 65. 

Vilca (2019) el objetivo de la investigación de la tesis explica la influencia 

del Programa Nacional Pensión 65 en la calidad de vida del Adulto Mayor del 

Distrito de Coasa. Adoptando un enfoque no experimental, el estudio es de naturaleza 

descriptiva, explicativa y cuantitativa. El instrumento es un cuestionario, y la 

metodología es una encuesta basada en los factores de investigación del programa 

Pensión 65. Setenta y dos personas beneficiarias del programa Pensión 65 fueron 

incluidas en el análisis. Dado que esta influencia es significativa (representa el 65,3 

% del total), se puede llegar a la conclusión de que Pensión 65 influye 

considerablemente en el nivel de vida del beneficiario. Esto se debe a que la 

proporción del total que representa es significativa. Sin embargo, es cierto que la 

influencia en su bienestar físico es de 58.3%, siendo regular, en los rubros de los 

indicadores de padecimientos y enfermedades esporádicas; El 63,9% de las personas 

cree que su salud emocional se encuentra en un nivel regular, ya que en ocasiones se 

siente solo y triste; y por último, 65.3% de los adultos mayores mantiene buenas 

relaciones sociales. 
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Hilari y Chura (2018) en la tesis titulada: “Evaluación de los usuarios sobre 

la calidad de servicio del Programa Pensión 65 en los distritos de Acora, Puno y 

Paucarcolla – 2017”, El propósito de este informe es describir cómo se sintieron los 

participantes del programa en Acora, Puno y Paucarcolla sobre el nivel de servicio 

que recibieron en 2017. El estudio fue descriptivo, interpretativo y transversal. La 

conclusión del estudio sobre la evaluación de la calidad global de los servicios 

prestados por el proyecto se presenta en tres partes: en cuanto a la atracción, el 

desempeño del servicio y la percepción del poder adquisitivo, la parte de atracción 

es de 43,9%, y la más baja es de 11 puntos. En el segundo componente de evaluación 

de diez, el usuario no reconoce conocimientos productivos y servicios de salud 

adicionales; Hay seis pasos para procesar una cuenta de débito del Banco Nacional; 

Son once puntos cuando se da información sobre la fecha de recogida. En cuanto a 

la última parte, la rechazan en nueve puntos, es decir, evalúan la actitud y forma de 

recibir los subsidios, mientras que el beneficiario del apoyo reconozca en once puntos 

el valor y el mérito de los servicios prestados. 

Flores (2017)  en la tesis titulada: “Relación del programa nacional de 

asistencia solidaria pensión 65 con la calidad de vida del adulto mayor del distrito de 

Chucuito – 2016”, plantea como objetivo analizar la correlación entre el Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y el bienestar de los ancianos en el 

municipio de Chucuito-2016. El estudio es descriptivo asociativo y el método es 

hipotético-deductivo. concluyó que “el 86,8% de la asistencia financiera tiene una 

correlación de valor modesto de 0,57 con la calidad de vida, el fomento de la 

estabilidad monetaria mediante la concesión de subsidios a las personas que se 

benefician del programa. Además, hubo una conexión de 0,20 entre el acceso a los 

servicios prestados por las instituciones y la calidad de vida para el 58,1% de los 
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usuarios del programa. Por último, hubo una correlación del 94,9% entre las 

intervenciones de conocimiento productivo y la calidad de vida de los beneficiarios., 

lo que indica que gestionan los servicios. integrarse a espacios de socialización, como 

fortalecimiento de competencias entre prácticas de recuperación y revalorización de 

convenciones” (p. 104). 

Tintaya y Sullca (2019) en el artículo titulado: “Programa nacional de 

asistencia solidaria Pensión 65 y el bienestar social de los beneficiarios en los 

distritos de Puno y Chucuito”, El objetivo general de esta investigación es identificar 

los factores causales entre las intervenciones del Programa Pensión 65 y las mejoras 

en la calidad de vida de los beneficiarios en Puno y Chucuito. La investigación es 

cuantitativa, no experimental, descriptiva y relacional. Los autores concluyen que 

“La mayoría de los beneficiarios desean tratamiento médico para alguna condición, 

y no hay manera de que puedan recibirlo en la congestionada región de Chucuito, por 

eso, el acceso a los servicios públicos es autónomo y no tiene una asociación 

sustancial con los programas sociales. Asistir. Finalmente, se concluyó que existe 

una correlación entre las intervenciones de conocimiento productivo y el bienestar 

social de los adultos mayores a 65 años” (p. 54). 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Calidad de vida 

Peña-Marcial et al. (2019) precisan que la "calidad de vida" de una persona 

es alta si es feliz en su trabajo y tiene suministros fiables de alimentos, vivienda, ropa 

y atención médica; por medio de un avance versátil a la situación que se presente en 

la condición y los medios que la misma disponga considerando sus carencias y 
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soporte que recibe para suplirlas. En la misma medida, Schalock y Verdugo (2012) 

Señalar que "La integración en la sociedad, la salud emocional, la seguridad 

económica, el desarrollo personal, las relaciones significativas, la salud, la 

independencia y la capacidad de ejercer los propios derechos son vitales para una 

existencia plena." es un buen recordatorio de que éstas son sólo algunas de las 

principales dimensiones que conforman el concepto de calidad de vida. 

Palomba (2002) propone una definición de la noción de calidad de vida como 

necesidad social-colectiva con la cualidad de que se disponga de un bienestar 

subjetivo traducido en condiciones favorables que palpe el individuo en su vida 

diaria, siendo un cauce que compongan a las políticas sociales formuladas para el 

devenir social. Por su parte Sánchez & González, (2006), La calidad de vida se define 

como "la percepción de que se satisfacen las necesidades y de que no se niegan a 

individuos o grupos las oportunidades de alcanzar la felicidad y la satisfacción 

personal". (p 19.). 

Por consiguiente, existe un fuerte vínculo entre la calidad de vida y las 

variables asociadas al bienestar tanto físico como mental. Esto se ve respaldado por 

el escenario ilustrativo de estudios previos que muestran que La calidad de vida 

percibida sigue siendo susceptible a las fluctuaciones del estado emocional y la 

agudeza mental. Por lo tanto, "la existencia de una impresión favorable sobre la 

propia calidad de vida" dado que existe una asociación prospectiva positiva 

verificada entre la calidad de vida, el bienestar y la satisfacción vital, es un fuerte 

indicio de un efecto positivo sobre el comportamiento funcional, la voluntad de vivir 

y el envejecimiento digno; esto se debe a que el comportamiento funcional, la 
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voluntad de vivir y el envejecimiento digno contribuyen a la calidad de vida. 

(Queirolo et al., 2020). 

Así mismo, existe un fuerte vínculo entre la calidad de vida en el AM y las 

variables asociadas al bienestar tanto físico como mental. Esto se ve respaldado por 

el escenario ilustrativo de estudios previos que muestran que el estado de ánimo y las 

capacidades cognitivas siguen teniendo un impacto en la capacidad de percibir la 

propia calidad de vida. Las diligencias emprendidas en el tiempo mencionado 

favorecieron un cambio evolutivo del concepto de calidad de vida que la convierte 

en un “agente de transformación social y organizaciones” dejando atrás las nociones 

sensibilizadoras. De esa forma, el alcance de la calidad en los tiempos 

contemporáneos implica verla como un objetivo que involucra la participación de los 

usuarios, los profesionales que laboran, los organizadores, aquello con la decisión 

política y proporciona financiación a esfuerzos que, en última instancia, se traducirán 

en servicios y actividades muy apreciados por los clientes y que mejorarán la calidad 

de vida de quienes los utilizan. 

En consecuencia, los servicios y las políticas dirigidas a las personas 

vulnerables de la tercera edad y con discapacidad en nuestro territorio están al frente 

de transformaciones que desafían la efectividad y calidad de los servicios que se 

logren brindar tanto en el servicio comunitario y la atención individual. El proceso 

que se pretende resaltar dirige su mirada a quienes aterriza el servicio y sus 

beneficios, enfocada en la persona, sus posibilidades de cambio y la variable de 

contexto que son denominadores en su funcionamiento; episodios que hilan una 

transformación dirigida a la estructura y las políticas de las organizacionales junto a 

las estrategias que se elijan para consultar la evaluación del impacto del mismo 
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servicio en los usuarios. Por lo tanto, se puede afirmar que hoy la calidad de vida, 

junto con el apoyo y la autodeterminación, son las fuerzas motivadoras que impulsan 

la práctica profesional y las metas de servicio. La investigación ha hecho grandes 

avances en la definición conceptual, pero es necesario seguir trabajando para 

proporcionar herramientas y métodos de evaluación a los profesionales y las 

organizaciones que recojan datos y mantengan el movimiento de la calidad.(Verdugo 

et al., 2009).  

2.2.1.1. Bienestar emocional (BE) 

Son los sentimientos subjetivos de alegría, satisfacción y calma son 

fundamentales en la definición de bienestar del ámbito emocional. La búsqueda 

de la felicidad está inextricablemente ligada a la conciencia de los componentes 

que la conforman, así como a preocupaciones fundamentales relativas a la 

propia salud mental, el modo de vida y las pautas de comportamiento 

arraigadas en relación con la propia salud, capacidad de comunicación, 

agudeza emocional, psicología optimista y ecosistema del desarrollo 

humano.(Lozano & Serna, 2020). 

En consecuencia, es imprescindible dejar en claro que dentro de la 

concepción del BI se trata de asumir una valoración subjetiva y positiva desde 

la percepción y representación particular de un individuo sobre su vida y las 

condiciones que percibe (Rodríguez-Rodríguez et al., 2021). 

2.2.1.2. Bienestar material (BM) 

El bienestar dentro del marco de lo material asevera una concepción de 

una situación donde puedan satisfacerse las necesidades humanas básicas, 
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como la alimentación, el agua, el saneamiento y la atención médica, 

encontrarse en una situación con ingresos que sostengan la vida, poseer bienes 

esenciales que permitan posicionarse en, un estatus socioeconómico estable, 

dejando a entender que la persona con un bienestar material está en condiciones 

que le mantienen una seguridad en su calidad de vida (Lozano-Guitierrez et al., 

2019, p. 28).   

De Ansa (2008) aporta al entendimiento que la principal característica 

de una persona caracterizada por el bienestar material implica que la misma 

disfrute de niveles favorables en su costo de vida para acceder a bienes y 

servicios que para los estratos sociales en condición de pobreza o extrema 

pobreza resulta frustrado sostener el estilo de vida, en otras palabras el 

bienestar dentro del marco material se convierte en una condición previa de 

bienestar y la felicidad que en tal instancia solo es permitido gracias al poder 

adquisitivo que puede disponer un individuo. 

(Aedo et al., 2020) consideran que “durante mucho tiempo, la principal 

prioridad de los gobiernos ha sido aumentar el bienestar material de sus 

electores, de ahí que hayan promovido políticas de desarrollo económico y 

estabilidad macroeconómica.", los autores consideran que la garantía del 

bienestar resulta clave la intensificación y priorización del bienestar material, 

sin embargo, añaden que es necesario rescatar del descuido otras formas de 

bienestar que influyen en las personas para alcanzar altos niveles de 

satisfacción y felicidad. 
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2.2.1.3. Bienestar físico (BF)  

Schalock y Verdugo (2012 aseveran que en el universo dicta la 

comprensión del bienestar físico el aporte que implica alcanzar un estado de 

completo bienestar físico está relacionado con el mantenimiento de un grado 

adecuado de salud en el funcionamiento corporal, la alimentación con el 

correcto balance nutritivo, una atención sanitaria oportuna, la práctica de 

hábitos saludables, afrontan el desafío de adquirir una vida digna 

particularmente en quienes están en la etapa de vida de adulto mayor.  

Por su parte, Cuesta et al. (2017) argumentan que “abordar 

componentes que pueden estar directamente asociados al pronóstico, como los 

tratamientos farmacéuticos ampliados y hay pruebas que sugieren que la 

dimensión del bienestar físico es especialmente importante para las personas 

especialmente vulnerables.” (p. 36). Así mismo Morales (2014) propone que el 

bienestar físico prescinde de procesos que evalúen el progreso de la nutrición, 

la rutina de actividades físicas, la actitud que manifieste la persona en todos los 

episodios que involucre el cuidado personal de condición saludable y el 

adecuado manejo del estrés. La definición de los autores atribuye a que el 

bienestar físico como un estado integral que permita a las personas ubicar sus 

estilos de vida en escenas de proactividad que incluyan una balanceada 

nutrición, una rutina de actividades físicas, la constancia en el cuidado de sus 

condiciones saludables, la práctica diligente de hábitos que relajen el estado 

mental de la persona (p.12). 
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2.2.1.4. Inclusión social (IS) 

Maguiña y Varas (1988) afirman que “de acuerdo con un nivel de vida 

histórica y socialmente establecido y un grado de esfuerzo asociado, las 

personas y las comunidades persiguen el bienestar social en forma de mejora 

de las condiciones de vida materiales y espirituales.” (p. 2). “Existe una 

tendencia a utilizar indistintamente los términos "calidad de vida" y "bienestar 

social"; sin embargo, estos dos conceptos son en realidad bastante distintos 

entre sí. La calidad de vida enfatiza las experiencias subjetivas, mientras que 

el bienestar social se logra a través de factores medibles. Por tanto, el bienestar 

económico y social se mide objetivamente en términos de factores tanto 

materiales como no materiales.” (Tintaya & Sullca, 2019). 

En cambio, Blanco y Díaz (2005) afirman que existe una conexión entre 

la inclusión social y los cinco componentes del bienestar social (este último es 

una evaluación del entorno y las habilidades sociales de cada uno): b) Es 

esencial disfrutar del mencionado sentimiento de pertenencia, demostrar 

confianza, positividad y aceptación de uno mismo; aceptar los altibajos de la 

propia vida es esencial para encontrar la felicidad en las relaciones con los 

demás; c) Utilidad para la sociedad, en el sentido de que uno es un ciudadano 

comprometido con algo valioso que aportar al mundo y que esas aportaciones 

son reconocidas y apreciadas por los demás; d) La renovación de la sociedad 

se centra en la idea de que las instituciones y la sociedad en su conjunto son 

entidades dinámicas que se mueven en una dirección determinada para cumplir 

objetivos y tareas por el bien de la población, además, la renovación social 

asume implícitamente que la sociedad controla su propio destino y 
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conscientemente tira hacia su propio destino. e) la cohesión social, que se 

refiere a la capacidad de captar la dinámica social o, más concretamente, de 

comprender la naturaleza, la organización y el funcionamiento del entorno 

social.  

Sin lugar a dudas, está relacionado con la prosperidad económica, que 

se refiere a la identificación de la felicidad a través de la riqueza. Todos 

sabemos que la riqueza se puede cuantificar, de modo que la felicidad pueda 

medirse cuantitativamente, aumentando así la felicidad general de las personas. 

De este modo, se puede conseguir que la gente esté contenta cuando se 

satisfacen sus necesidades básicas. Sin embargo, este método se queda corto 

en su intento de definir la felicidad porque no tiene en cuenta los aspectos 

subjetivos de la felicidad que no pueden reducirse a cifras. (Pena, 2009).  

2.2.1.5. Derechos (DE) 

La perspectiva que elabora la sociología a partir del concepto de los 

derechos humanos desglosando la concepción como facultades humanas que 

no son objetos o algo que se puede poseer. Entonces, se sugiere la convicción 

de observar a los derechos como “relacionarse con las personas en distintos 

contextos” se produce entre particulares y entre particulares e instituciones, 

pero fuera del ámbito de la ley, que a su vez se derivan en comportamientos 

tallados en el molde de una determinada convivencia social. Por lo tanto, se 

encuentra que el objetivo que caracteriza al derecho consiste en establecer 

límites del poder atribuido a las personas e instituciones, y de los centros de 

poder públicos (Fariñas, 1998). 
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En la perspectiva de los sistemas sociales el significado que propone 

Parra, (2020) expresa la cualidad de que de los derechos “no se construyen 

como una idea fruto de la razón y la interacción humana, y no son dominio 

exclusivo de las normas internacionales ni de las constituciones y leyes 

nacionales” (p. 109). Por consiguiente, Luhmann (1993) y la sociología de los 

sistemas sociales conciben y definen a los derechos humanos dentro de una 

categoría sociológica comunicativa, en un estado de constante construcción 

social y perfectible. En otras palabras, durante los procesos de decisión los 

derechos que son difundidos pueden aceptarse o ser rechazados, por lo tanto, 

la teoría señala que “Los derechos humanos y fundamentales son negados o 

confirmados por las estructuras sociales, y no por los individuos.” (Luhmann, 

1993, p. 172). 

Por último, para describir la conexión entre derechos básicos y calidad 

de vida, se toma conocimiento “el crecimiento personal y social requiere 

condiciones favorables para satisfacer las necesidades básicas y aspirar a un 

mejor nivel de vida. Esta es una condición para el desarrollo.” (García, 1999, 

p. 131). 

2.2.2. Teoría sobre los programas sociales 

La llamada "política social" del Estado es la precursora del concepto moderno 

de programas sociales. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, todos los 

gobiernos europeos tomaron medidas para mejorar las condiciones de vida de sus 

ciudadanos. Por consiguiente, su acción debe abordar una amplia gama de problemas 

sociales, entre los que se incluyen el desempleo, los bajos ingresos, el analfabetismo, 

la baja educación, el hacinamiento en las viviendas, la escasez de servicios 
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esenciales, las enfermedades y las muertes innecesarias. (Vara-Horna, 2007). En 

cambio, "la mayoría de los programas gubernamentales de ayuda se lanzan en 

respuesta a las recesiones económicas y los consiguientes picos de desempleo y 

pobreza. En la actualidad, estos programas se emplean con mayor frecuencia como 

táctica contra la pobreza."(Quispe, 2017, p. 73). 

Este planteamiento tuvo problemas en las décadas de 1970 y 1980 porque no 

había dinero suficiente para hacer frente a los costes de la prestación de servicios 

sociales. Debido a estos factores, los países instituyeron las llamadas " las reformas 

de la primera generación" para reducir el papel del Estado y centrar sus economías 

en los procesos de mercado eliminando la intromisión estatal, mediante la 

privatización y descentralización de las empresas públicas, etc. En el paradigma 

actual, la provisión de bienes y servicios públicos (mediante procedimientos de 

externalización) es integral para las empresas privadas, por lo que el Estado debe 

limitarse ahora a garantizar que se cumplen estas normas. (Cardozo, 2003). 

El porcentaje de población latinoamericana pobre o extremadamente pobre 

pasó del 38% en los años ochenta comparado con un 50% con 253 millones en los 

noventa. Especialmente afectados fueron los residentes más jóvenes de las 

comunidades rurales (niños), así como las mujeres, las personas de color, los 

ancianos y los discapacitados físicos y mentales. La desigualdad, la marginación y la 

exclusión exacerban la pobreza (Kliksberg, 1997). Ante esta situación, los países 

iniciaron la implementación de “cambios para la segunda generación”, Aumentar la 

eficacia de la prestación de servicios, la cobertura y la calidad centrándose más en 

estos ámbitos, y trabajar para reforzar las circunstancias necesarias para el 

crecimiento del sector privado. (Nickson, 2002, como cito Cardozo, 2003). 
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La concentración de los gobiernos en la tecnología punta y la racionalización 

de la administración los ha llevado a practicar la táctica social. Mejorar el nivel de 

vida de las personas es importante, pero no es el objetivo principal de la política 

social, ahora los esfuerzos se concentran principalmente en eliminar la pobreza 

extrema, lo que ha provocado una reducción de los beneficios para otros grupos 

sociales (por ejemplo, trabajadores) que antes cubrían sus necesidades en los 

servicios públicos (principalmente salud, educación y vivienda), tanto cuantitativa 

como cualitativamente. Los objetivos de esta nueva política social son muy a corto 

plazo (en el sentido de que dan prioridad a ayudar a los desfavorecidos a cubrir sus 

necesidades básicas). o metas de largo plazo (a través de inversiones en recursos 

humanos y en el ámbito social. En este caso, estamos hablando del ámbito social). 

política de desarrollo), deben incluirse métodos sistemáticos de evaluación (Vara-

Horna, 2007). 

En suma, evaluar las iniciativas sociales públicas es difícil en todas partes, 

pero especialmente en las naciones menos desarrolladas. Aunque Suiza, Estados 

Unidos, Canadá y las naciones escandinavas, han avanzado más en cuanto a 

características, nivel de desarrollo e instituciones políticas, existen otros países, 

incluso muy desarrollados, como Alemania, Gran Bretaña o Francia. que enfrenta 

una resistencia considerable. El pasado político de nuestro país está marcado por un 

presidencialismo severo y, hasta hace poco, por dictaduras gobernadas por una 

ciudadanía irresponsable y una cultura del no juicio, lo que hace que nuestros 

problemas sean más graves que los de otras naciones en desarrollo. (Vara-Horna, 

2007). 
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Desde esa perspectiva la planificación social, que se orienta principalmente a 

la construcción ciudadana, pretende garantizar el respeto y protección de los derechos 

civiles, económicos, políticos, sociales, culturales y colectivos de los individuos y 

grupos, y se implementa a través de la planificación social. Según lo informado por 

Du Bois et al. (2004) refiriéndose a la política social del Perú o programas sociales, 

como el estado financia, elabora, imparte y regula programas educativos, de salud y 

sociales para grupos socialmente desfavorecidos. Persigue sus metas de superación 

de la pobreza y desarrollo humano (Osorio, 2014). Esto confirma Matute (2008) que 

la política social se implementa sobre la base del servicio universal y programas 

focalizados. El primero está basado en la necesidad y, por lo tanto, en beneficio 

propio, como la educación pública y la atención médica en las instituciones públicas, 

etc. Al mismo tiempo, el grupo objetivo de los proyectos focalizados son los pobres 

y los extremadamente pobres. En conclusión: “Para promover la inclusión social de 

los miembros más marginados de la sociedad y crear las condiciones propicias para 

la confianza, la solidaridad, la representación, las posibilidades de una mayor 

igualdad y un espacio sólido para la participación ciudadana, la política social es 

esencial.” (Azuero, 2009, p. 159).  

Novacovky (1999) sostiene que, la teoría de la planificación social propuesta 

trata de explicar los diferentes tipos de intervenciones y actividades en el marco de 

la planificación social “Por planificación social entendemos conjuntos coordinados 

de actividades dirigidas a cambiar la situación inicial de una determinada población 

en para mejorar su forma de vida. Desde este punto de vista, las actividades del 

programa social deben estar dirigidas a cambiar problemas sociales específicos que 

afectan a ciertos grupos de personas. Por ello, la dirección general considera que los 
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programas sociales deben focalizar los recursos e intervenciones en la población o 

grupos más necesitados del país” (p. 10).  

UNICEF (2012) afirma que “Las dinámicas sociales y políticas que 

conforman las regiones conflictivas son las que, en última instancia, configuran las 

políticas públicas, y no un proceso lineal, lógico y necesariamente deliberado de 

creación o ejecución”. (pág. 14). Según CEPAL (1998), Los objetivos de la política 

social se materializan a través de diversas iniciativas de servicio público. El objetivo 

de los programas e iniciativas sociales, que son formas reales de política social, es 

subsanar las deficiencias en la prestación de servicios. La "demanda efectiva" se 

refiere al deseo que se expresa realmente en el mercado entre vendedores y 

compradores, mientras que la "demanda insatisfecha" o "demanda deficitaria" 

describe la demanda que no se satisface debido a la escasez de oferta. "Demanda 

efectiva" y "demanda insatisfecha" son sinónimos de "demanda deficitaria". (artículo 

13 pág.) 14). La gestión social de proyectos “es un ciclo iterativo que comienza con 

el establecimiento de los objetivos del proyecto y termina con una medición del éxito 

en términos de mejora de la calidad de vida de la población destinataria y aumento 

de la eficiencia.” (Novacovky, 1999, p. 10). 

La administración de la política social presenta un amplio abanico de 

dificultades. Su magnitud y complejidad dependen de varios factores, como la 

naturaleza del proceso de diseño, el contexto en el que se prestará el servicio y la 

composición de las organizaciones responsables de su desarrollo, implantación y 

evaluación. (CEPAL, 1998, p. 13).  Según CEPAL (1998), el modelo propuesto para 

la adecuada implementación de la gestión de programas sociales incide en el nivel de 

eficacia y eficiencia de los programas sociales, que establece: “La gestión social 
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requiere de modelos organizacionales y de gestión específicos. Sin embargo, la 

gestión de programas y proyectos en la práctica suele estar totalmente impulsada por 

el criterio de maximizar la cobertura y minimizar los costos. El propósito de este 

trabajo es desarrollar modelos organizacionales y de gestión que apunten a optimizar 

el impacto sin descuidar la eficiencia.” (p. 13).  

2.2.2.1. Programa Pensión 65 

Según el Decreto Supremo nro. 081-2011-PCM del 19 de octubre de 

2011, se estableció que el programa Pensión 65 del Estado. Las personas 

mayores de 65 años se encuentran en una situación vulnerable. salvaguardias y 

ayudas económicas para ayudarles a aprovechar al máximo sus ventajas; 

vínculos intersectoriales e intergubernamentales para mejorar el acceso de las 

personas mayores a los servicios públicos” (MIDIS, 2019).  

Los adultos mayores muy pobres son considerados marginados, apenas 

visibles para el Estado. El Programa  fue creada como una propuesta de 

solución para la protección de grupos vulnerables, brindando un subsidio 

económico de 250 pesos para cada uno. persona cada dos meses, a través de la 

cual se busca promover la seguridad de los adultos mayores, se satisfacen sus 

necesidades básicas, se les renueva la atención de sus familias y comunidades, 

y se buscan dinamizar mini mercados y ferias locales (Eguía y Quispe, 2017). 

2.2.2.2. Componentes del programa pensión 65 

A continuación se explican los componentes del programa Pensión 65, 

que son los siguientes: subsidios financieros y protección social según MIDIS 

(2019): 
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a) Entrega de subvenciones económicas 

Este componente realiza los " procedimientos y acciones conducentes 

al pago mensual de 125 soles en subsidios a los beneficiarios de Pensión 65". 

b) Fomento de la protección social 

Esta sección " pone en marcha procedimientos y acciones para 

aumentar la credibilidad de las organizaciones ajenas a Pensión 65 que pueden 

ofrecer servicios complementarios a sus afiliados." 

2.2.3. Evaluación de programas sociales 

Evaluar un programa social implica contrastar sistemáticamente su eficacia y 

sus resultados con una serie de criterios directos o indirectos que han intervenido en 

la configuración del programa o la política en cuestión. Además, todos y cada uno de 

los pasos, eventos y actividades que componen el ciclo de revisión y política son 

interactivos. En resumen, la evaluación de políticas públicas se puede hacer desde 

varios aspectos, tales como: conceptualización y desarrollo de programas de 

evaluación, implementación de programas de evaluación, efectividad o impacto de 

los programas de evaluación y efectividad de los procedimientos de evaluación 

(Tintaya y Sullca, 2019). No obstante, la evaluación es una amplia gama de enfoques 

complementarios para apoyar la política basada en evidencia. Aunque el libro se 

centra en los enfoques cuantitativos de la evaluación de impacto, primero los ubica 

en el contexto más amplio de la gestión de resultados, que también incluye el 

seguimiento y otras formas de evaluación. (Gertler, 2017, p. 9). 

Según los criterios básicos propuestos por Navarro (2005), la evaluación 

establece: “como cualquier otra evaluación, ésta puede realizarse antes (ex ante) o 
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después (ex post) de la puesta en marcha del proyecto. La evaluación ex ante puede 

encontrarse en la fase de formulación del ciclo del proyecto (la fase que conlleva la 

definición del objetivo, así como el diseño del producto), así como en la fase que se 

ocupa del análisis coste-beneficio. Te permite ajustar el diseño del proyecto de 

acuerdo a las metas establecidas y a futuro complementa el análisis costo-beneficio, 

creando un costo por unidad” (p. 17). 

Por consiguiente, causa y efecto son cruciales para la evaluación de 

programas. Las evaluaciones de impacto pretenden determinar la influencia (o 

causalidad) de un proyecto en el resultado de interés, a diferencia de las evaluaciones 

amplias, que pueden responder a un abanico más amplio de cuestiones. Lo único que 

importa es cómo afecta la técnica al resultado final. El análisis de impacto analiza los 

cambios resultantes que pueden atribuirse directamente al proyecto. Un enfoque en 

la causalidad y la atribución es un sello distintivo del análisis de impacto y define los 

métodos que se utilizarán. En la práctica, el análisis de impacto incluye la evaluación 

de "contrafactuales" para determinar la causalidad o el impacto del programa en el 

resultado, es decir, si los participantes del programa estuvieron involucrados o no. 

En la práctica, las evaluaciones de impacto requieren que los evaluadores encuentren 

un grupo de comparación para evaluar qué les habría sucedido a los participantes sin 

el programa. La segunda parte del libro describe los métodos más importantes para 

encontrar grupos de comparación adecuados. La pregunta básica de evaluación es, 

¿cuál es el efecto (o causalidad) del sujeto sobre el resultado de interés?, que se puede 

utilizar en muchas situaciones (Sebastian, 2007, p. 7). 

En este análisis se toma prioridad los efectos medidos y su conexión con los 

insumos y productos de la intervención (estudios causales). Las circunstancias de los 
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beneficiarios (a corto, medio y largo plazo) se reflejan en las causas y los efectos de 

la evaluación, que incluyen las políticas, los programas y el resultado de la 

intervención, cuantificado como el cambio en alguna variable de impacto (o variable 

de resultado). Al realizar una evaluación, no siempre es posible predecir cómo 

afectará una intervención a las personas que la reciben. Este efecto se puede predecir 

si se hacen suposiciones sobre algunos de los cambios que el plan puede producir 

entre los beneficiarios. Normalmente, estas hipótesis se elaboran a la luz de los 

objetivos del proyecto, así como de los análisis teóricos, de diagnóstico y de 

evaluación de los efectos. Demuestran que la intervención evaluada causó los 

cambios observados en la condición del beneficiario. Por el contrario, los efectos 

imprevistos se refieren a cambios en las circunstancias de los beneficiarios 

(atribuibles a la intervención) que suelen pasarse por alto en los procesos de 

evaluación y planificación. Tomemos como ejemplo un programa que fomenta la 

asistencia a la escuela. Uno de los objetivos del proyecto es aumentar la asistencia de 

los alumnos, y un estudio de impacto puede revelar hasta qué punto lo consigue. La 

iniciativa también fue eficaz en su objetivo de reducir las horas de trabajo de los 

padres. Estos efectos imprevistos no son el objetivo del programa, pero pueden pasar 

desapercibidos en una evaluación de impacto, dando lugar a una subestimación o 

sobreestimación del impacto del programa en su conjunto sobre la situación de vida 

de los beneficiarios (según cómo se vea el ocio). Sin embargo, dado que muchos 

programas sociales tienen más de un objetivo y que las circunstancias de los 

participantes a veces cambian de forma imprevista, las evaluaciones de impacto a 

menudo combinan varias variables de resultado (Y) para cuantificar el impacto 

general del programa (Navarro, 2005, p. 20). Enfoque de inclusión social  
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Por esta razón, los altos índices de pobreza y exclusión social, es motivo de 

preocupación, la evolución de la condición socioeconómica en América Latina y el 

Caribe que permite dar cuenta y comprender la situación real que atraviesa la región; 

así mismo, existen variadas perspectivas sociológicas que la catalogan a la actual 

sociedad como compleja, porque se expresa en la fragmentación de los grupos 

sociales, al respecto las investigaciones recientes demuestran que existe la carencia 

de la correcta alimentación y el desarrollo de capacidades Entrega de subvenciones 

económicas (Ziccardi, 2008). La causa fundamental de la pobreza y la pobreza 

extrema es la exclusión social, que crea oportunidades desiguales para todos y, por 

tanto, obstaculiza el crecimiento de actores sociales resilientes. 

Por su puesto, las nociones sobresalientes referidas en la inclusión social 

dentro de las políticas sociales, parecen no considerar a las grandes transformaciones 

estructurales y culturales que en cursan estas sociedades, y que estas mismas 

sociedades de América Latina desempeñan un papel de primer orden en el inicio de 

la próxima fase de desarrollo de la sociedad contemporánea, al tiempo que incluyen 

entre sus filas a una parte considerable de los pobres del mundo. (Quiñones y 

Supervielle, 2009). Los países en subdesarrollo son las que presentan problemas de 

desigualdad social, económica y política, siendo se vulneran sus derechos de 

inclusión social. 

De manera que, la perspectiva inclusiva del enfoque de la inclusión social 

precisa sus acciones que están dirigidas hacia las poblaciones con algunas 

particularidades, que estas no acceden a los servicios que el estado presta como son 

los servicios sociales y económicos, su objetivo es reducir la pobreza y la pobreza 

extrema. Según Abramo et al. (2019). La participación e implicación en la vida 
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social, el establecimiento de derechos y la provisión de acceso universal a la 

educación, la atención sanitaria, los servicios básicos de vivienda e infraestructuras 

y los ingresos contribuyen a la multidimensionalidad de la inclusión social. Esta 

expresión, en su sentido más amplio, se refiere a las múltiples formas en que diversas 

culturas pueden coexistir y aprender unas de otras. (Rojas, 2018). 

En cambio, la "inclusión social" es definida por el MIDIS (2017) como 

objetivo general del gobierno es establecer una sociedad en la que cada individuo 

tenga la libertad de perseguir sus propios intereses, desarrollar todo su potencial y 

beneficiarse de las oportunidades que se le presenten, el sector privado se centra en 

los que se encuentran en una situación más desesperada y quedan desprotegidos por 

la red de seguridad social del Estado. Dado que el objetivo es la cobertura sectorial 

universal, los programas de desarrollo e inclusión social deben adaptarse a las 

situaciones individuales. Por su parte, Azuero (2009) afirma que “por su impacto 

económico, social, político y cultural, la cuestión del capital social es central para el 

análisis de los elementos que pueden contribuir a las condiciones de desarrollo e 

inclusión social. Tal análisis implica necesariamente examinar diferentes nociones 

de capital social e inclusión social, así como examinar experiencias y lecciones 

locales sobre el tema” (p. 151). 

En conclusión, el enfoque de inclusión social concentra sus esfuerzos en los 

miembros más desfavorecidos de la sociedad mediante programas sociales que 

amplían el acceso a los recursos para todos, centrándose específicamente en los 

hogares de renta baja y renta baja-extrema, identificados por SISFOH. 
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2.2.4.  Enfoque de derechos humanos 

La provisión de derechos humanos se basa en valores, ideas y normas 

universalmente reconocidos. Un elemento central de este marco es la noción 

predominante de dignidad humana, que abarca diversas dimensiones como la 

preservación de la vida, la garantía de las libertades individuales, la promoción de la 

igualdad, la garantía de la seguridad, la facilitación del compromiso político y el 

fomento del bienestar social. Los marcos fundamentales de los derechos humanos. 

(Borja et al., 2011). La teoría de los derechos humanos también considera la 

importancia de proporcionar a las comunidades desatendidas servicios básicos de 

apoyo que les ayuden a desarrollar todo su potencial como ciudadanos y participantes 

de pleno derecho en la sociedad en general. Basándose en los derechos humanos y 

en el trabajo de Borja et al. Se presta especial atención a los ciudadanos que, por 

diversas razones políticas, sociales o económicas, se enfrentan a un mayor peligro y 

vulnerabilidad a la hora de ejercer sus derechos y libertades. Las personas más 

indefensas reciben asistencia en primer lugar. 

Valente y Giménez (2010) consideran que el enfoque de derechos humanos 

consiste en la relación entre el orden social y los derechos sociales, reconoce que los 

primeros no son el único medio para asegurar la implementación efectiva de estos 

derechos. En este contexto, el orden social se considera incluso un derecho humano 

fundamental. En este contexto, es fundamental reconocer la obligación del Estado de 

proporcionar a sus habitantes los bienes y servicios comunitarios esenciales para la 

supervivencia y la dignidad humana. En ese sentido, el Estado cumple el rol de 

garante y canalizador de los beneficiarios a diferentes programas sociales, exigiendo 

el cumplimiento de requisitos, según la normatividad nacional. 
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Como respuesta a este problema, la política social otorga prioridad a las 

familias y en la prestación de servicios sociales. Aspira, entre otras cosas, a reducir 

la prevalencia de la pobreza extrema, al tiempo que se trabaja en la construcción de 

mecanismos nacionales de regulación. Estas medidas aseguran que las personas de 

hogares de bajos ingresos tengan acceso a servicios sociales normativos y de calidad 

en las áreas de salud y educación. 

De modo que, Valente y Giménez (2010) afirman que el objetivo principal de 

este enfoque es ayudar a formular políticas para avanzar hacia una comprensión 

humana avanzada. Diferentes, solo son preferentes, no son universales, se pueden 

priorizar. y no asumen los deberes de Estado impuestos por los ciudadanos, así como 

otros elementos, que pueden verse de forma comparativa en el cuadro siguiente.  
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Tabla 1. 

Análisis comparativo de los enfoques de derecho 

Enfoques tradicionales Enfoques de derechos 

Un método que es sectorial al tiempo que 

incorpora intervenciones verticales y 

fragmentadas. 

Una visión del desarrollo integral e 

intersectorial. 

Las necesidades se satisfacen. Los derechos se hacen realidad, lo que 

significa que se respetan, se salvaguardan 

y se llevan a cabo. 

La satisfacción de una necesidad no 

conlleva responsabilidades ni 

obligaciones; sin embargo, puede dar 

lugar a promesas. 

Cada vez que alguien tiene un derecho, 

también asume unas responsabilidades u 

obligaciones. 

No siempre las mismas personas tienen las 

mismas necesidades. 

Siempre, todas las personas tienen 

derecho a los derechos humanos. 

El orden de las necesidades puede 

ajustarse. 

Debido a su interconexión, los derechos 

humanos no pueden separarse unos de 

otros. 

Las acciones altruistas y orientadas al 

bienestar pueden ayudar a satisfacer las 

necesidades de las personas. 

Desde el punto de vista de los derechos 

humanos, los actos de caridad y 

asistencialismo no tienen cabida. 

Es deseable mantener la sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad es esencial. 

La participación es una táctica que puede 

utilizarse. 

La participación es tanto una táctica como 

un objetivo en este empeño. 

Se centra en los síntomas de los problemas 

o en las causas directas de tales 

dificultades, con un énfasis central en 

tener acceso a servicios fundamentales de 

alta calidad. 

Se centra en identificar y abordar los 

factores estructurales fundamentales en 

juego, además de identificar y abordar las 

manifestaciones específicas del 

cumplimiento de los derechos y el 

empoderamiento. 

Los objetivos y los resultados pueden 

utilizarse para satisfacer las necesidades 

fundamentales. 

La realización de los derechos humanos 

exige centrarse tanto en el producto final 

como en los pasos que se dan para llegar a 

él. 

Fuente: (Valente y Giménez, 2010).  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1. Programas sociales  

Los programas sociales son una serie de acciones que pretenden modificar la 

situación de partida de una determinada población y mejorar las condiciones en las 

que vive. Desde esta perspectiva, las acciones de los programas sociales deben 

orientarse a cambiar problemas sociales específicos que afectan a determinados 

grupos de personas. Por ello, la dirección general argumenta que los programas 

sociales deben focalizar los recursos e intervenciones en las poblaciones o grupos 

más necesitados de asistencia en el país (Novacovky, 1999). 

2.3.2. Vulnerabilidad social 

La vulnerabilidad social se encuentra en estrecha relación con los grupos 

sociales vulnerables y en cuyo proceso identifica y obedece a diversos criterios como 

el factor contextual, siendo esta propenso, en ese sentido tiende a desafiar situaciones 

adversas para posibilitar su desarrollo social e  inserción social, (...) además inciden 

ciertas conductas, que como ejercicio exponen algunos acontecimientos dañinos, del 

mismo modo que la presencia de un atributo compartido (condición étnica, sexo y 

edad) se le confiere como situación de riesgos o problemas comunes (CEPAL, 1998). 

2.3.3. Bienestar emocional 

Bienestar emocional es alcanzar la felicidad y el sentimiento que busque 

equilibrar entre la persona y la sociedad que los rodea, también cubre temas 

importantes más allá de la ecología del desarrollo humano, como salud mental, 

hábitos y prácticas de vida sana, así como inteligencia social y emocional, psicología 

positiva y otros temas relacionados. (Lozano y Serna, 2020). 
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2.3.4. Bienestar físico  

Es tener un grado aceptable de salud en las funciones físicas está relacionado 

con tener un bienestar físico saludable, la alimentación con el correcto balance 

nutritivo, una atención sanitaria oportuna, la práctica de hábitos saludables, afrontan 

el desafío de adquirir una vida digna particularmente en quienes están en la etapa de 

vida de adulto mayor (Schalock & Verdugo, 2012). 

2.3.5. Bienestar material 

Es  el disfrute de niveles favorables en su costo de vida para acceder a bienes 

y servicios que para los estratos sociales en condición de pobreza o extrema pobreza 

resulta frustrado sostener el estilo de vida, en otras palabras el bienestar dentro del 

marco material se convierte en una condición previa de salud y felicidad que en tal 

instancia solo es permitido gracias al poder adquisitivo que puede disponer un 

individuo (Ansa, 2008). 

2.3.6. Inclusión social 

Incluye la prestación de servicios fundamentales como vivienda, 

infraestructuras e ingresos, así como el derecho a participar en la vida social y a 

comprometerse con ella. La concepción de este término hacer referencia a los 

diferentes procesos de la diversidad e integración sociocultural (Rojas, 2018). 

2.3.7. Derechos 

Los derechos humanos abarcan un conjunto de principios, conceptos y acciones 

universalmente reconocidos cuyo objetivo es salvaguardar y mejorar los derechos 

fundamentales a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, el compromiso cívico, 
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el bienestar social y el desarrollo individual. Se da prioridad a los grupos más 

vulnerables, aquellos que se han visto privados de los derechos humanos básicos 

debido a factores políticos, sociales y económicos. (Borja et al., 2011).  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN  

El estudio se realizó en el distrito de Azángaro, situado en la zona centro norte de 

la región de Puno. El distrito limita al norte con la provincia de Carabaya, al sur con San 

Román, al este con Huancané y San Antonio de Putina, y al oeste con Melgar y Lampa. 

Azángaro, como municipio, exhibe características distintivas que se atribuyen a su 

asociación con Pedro Vilcapaza, figura prominente de la revolución. 

Figura 1. 

Mapa político de la Provincia de Azángaro 

 
Nota. distrito de Azángaro. Obtenida de Google Maps 

El contexto de investigación se desarrolló en los barrios periféricos de la ciudad 

de Azángaro, que comprende los adultos mayores beneficiarios del Programa Pensión 65, 
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caracterizados por la pobreza y extrema pobreza, donde los habitantes en su gran mayoría 

se dedican a las actividades agrícolas y crianza de ganados; y que se desenvuelven en una 

economía autárquica de autosubsistencia.  

3.2. MÉTODO DE ESTUDIO 

En la investigación se utilizó la metodología cuantitativa basada en la recopilación 

y el análisis de datos para encontrar soluciones a las preguntas de investigación y probar 

las hipótesis (Hernández et al., 2014).  

Siendo el método de investigación cuantitativa con estrategias apropiadas para 

cuantificar la información en porcentajes y cifras estadísticas expresadas en frecuencias 

absolutas y relativas, en consecuencia, se desarrolla las pruebas de hipótesis en 

conformidad a las pruebas no paramétricas para determinar el nivel de incidencia, relación 

e influencia de las variables de estudio (Apuke, 2017). 

3.3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Tipo 

La investigación es de tipo descriptivo y correlacional, porque en un primer 

momento describe los resultados en cifras estadísticas de frecuencias absolutas y 

relativas caracterizando la realidad de los actores sociales y el contexto. En cambio, 

la investigación correlacional busca determinar la relación de variables de estudio, es 

decir busca determinar su nivel de influencia, relación, incidencia, etc. Por medio de 

pruebas estadísticas que puedan determinar su nivel de correlación  (Hernandez et 

al., 2014; Ñaupas et al., 2018). 

a) Donde: 
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Figura 2. 

 Estudio correlacional 

 

M  =  Muestra de estudio  

O1  =  Pensión 65  

O2  =  Calidad de vida 

r   =  Correlación de las variables  

3.3.2.  Diseño de investigación  

Los diseños de investigación no experimental describen los fenómenos tal y 

como se producen, sin influir en las variables (por ejemplo, aplicando el cuestionario 

una sola vez), el cual puede variar más delante de acuerdo al contexto dinámico de 

la realidad social (Hernandez et al., 2014).   

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

La población se refiere al conjunto de participantes en una comunidad, país, 

región, ciudad, etc. Que en general  son aquellos que son el objeto de nuestra 

investigación, las mismas que nos permitió determinar nuestra investigación 

(Cárdenas, 2018). Las personas con derecho a percibir prestaciones del Programa 

Pensión 65 constituyen 1 460 beneficiarios. (MIDIS, 2022). 
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3.4.2. Muestra 

Una muestra es un subconjunto de la población de estudio, es decir, aquella 

parte de la población determinada por el tipo de estudio y los tipos de muestreo 

probabilistico y no probabilistico. (Cárdenas, 2018). En la investigacion se aplicó el 

muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, la misma que indica que todos tienen 

las mismas probabilidades de ser elegidos dentro del conjunto de población. La 

muestra fue de 304 beneficiarios del programa Pensión 65, que respondieron al 

cuestionario. 

Formula: 

n =
Z2 PQN 

 N2 + Z2 PQ
 

Donde: 

n: muestra 
  

: 304 

N: población 
 

: 1460 

Z: porcentaje de confianza :1.96 

P: variabilidad positiva :0,5 

Q: variabilidad negativa :0,5 

E: porcentaje de error :0,06 
 

 

Efectuando: 

n =
Z2 PQN 

 N2 + Z2 PQ
 

=
1.962 (0.5)(0.5)(1460)

1460  (0.06)2 + 1.962(0.5). 5)
 

n = 304 
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3.5. UNIDAD DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN  

Tabla 2. 

Unidad de análisis y observación 

Unidad de análisis Unidad de observación 

Calidad de vida  Adulto mayor beneficiario del "Programa 

de Pensión 65". 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Técnica 

En el marco del método cuantitativo, la técnica de recogida de datos que se 

emplea con frecuencia en la actividad de los investigadores científicos, se compone 

de un grupo de preguntas que se presentan en un cuestionario y a los encuestados se 

les da una variedad de opciones entre elegir al responder a las preguntas. (Arias, 

2020).  

3.6.2. Instrumento 

El instrumento utilizado para efectos de esta investigación fue el cuestionario 

que sirvió como instrumento para colecta de información  (Braun et al., 2020; Fabo 

& Kahanec, 2018).  

Específicamente el cuestionario que se utilizó fue la escala de Likert para 

generar ítems que pueden presentarse como afirmaciones positivas y negativas. Esto 

permite al investigador evaluar directamente las respuestas de la población objeto de 

la investigación, evitando así ambigüedades en las respuestas. (Hernandez et al., 

2014). La escala de tipo Likert se presenta en dos momentos, que a continuación 

detallo: 
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- Primera. La investigación adopta la escala de frecuencia para en análisis de los 

indicadores del estudio, el cual se presenta de la siguiente manera: (1) Nunca, (2) 

Casi nunca, (3) Algunas veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre.  

- Segunda. La siguiente tabla muestra las valoraciones asignadas por los 

encuestados al final del sondeo, desglosadas en cinco categorías (muy alta, alta, 

regular, baja y muy baja).: 

Tabla 3. 

Baremo de valoración  
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3.6.2.1. Fiabilidad de Alfa de Cronbach 

El alfa de Cronbach permite determinar el nivel de consistencia de 

nuestro instrumento de investigación, para lo cual se necesita que el valor del 

alfa debe ser mayor  >  .9 indica una fiabilidad  alta en caso contrario se fuera 

un valor menor < .5 indica que no existe fiabilidad del instrumento de 

investigación; en consecuencia, se debe de reformular los ítem o indicadores 

de la investigación por otras alternativas (Christmann & Van Aelst, 2016).  

Tabla 4. 

Clasificación del nivel de fiabilidad de Alfa Cronbach 

Índice Nivel de fiabilidad Valor de Alfa 

1 Excelente [0.9, 1] 

2 Muy bueno [0.7, 0.9] 

3 Bueno [0.5, 0.7] 

4 Regular [0.3, 0.5] 

5 Deficiente [ 0, 0.3] 

Fuente: (Tuapanta et al., 2017). 

3.6.2.1.1. Alfa de Cronbach de las variables de estudio 

La fiabilidad alfa de Cronbach refleja los grados de consistencia y 

correlación de las preguntas o ítems de las variables de investigación: 

calidad de vida y programa de pensiones 65. La fiabilidad alfa de 

Cronbach se presenta a continuación. 
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a) Fórmula: 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖𝑆
2

𝑆𝑇
2 ] 

b) Donde:  

k   : Número de ítems 

∑ 𝑺 𝒊
𝟐  : Sumatoria de la varianza de los ítems 

𝑺𝑻
𝟐  : Varianza de la sumatoria de los ítems  

 𝜶  : Número de columnas 

c) Resultado 

Tabla 5. 

Nivel de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,984 35 

Fuente: Elaborado SPSS 

El Alfa de Cronbach de las variables de estudio: calidad de 

vida y programa pensión 65, asciende a 0.984, que está dentro del 

nivel alto – excelente; en consecuencia, nuestro instrumento es 

bastante fiable para su aplicación y recomendable, porque existe 

consistencia entre las dimensiones e indicadores de investigación. 

3.6.3. Prueba de hipótesis  

La prueba de hipótesis consiste en que los enunciados proposicionales que 

aceptan o rechazan la investigación. Los tipos de hipótesis que se desarrollan para el 

contraste de las pruebas estadísticas son las referidas a hipótesis alternativas y nulas, 

las alternativas son aquellas que se orientan con los enfoques formulados por el 
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investigador que propone que puede ocurrir de acuerdo a los enfoques teóricos, 

mientras que las nulas son contrarias a los planteamientos esperados por el 

investigador. Sin embargo, en las pruebas estadísticas, ambas medias tienen la 

validez y el respaldo estadístico de las pruebas paramétricas y no paramétricas 

probadas para la normalidad (ver Anexo). Así mismo, se utilizó la prueba estadística 

no paramétrica Spearman Rho para encontrar diferencias en las pruebas de hipótesis 

y se calculó la correlación el Programa Pensión 65  y la calidad de vida mediante la 

fórmula. 

a)  Formula 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
 

b) Donde: 

𝑟𝑠: Coeficiente de correlación Spearman 

di : Diferencia entre rangos xi y yi,  

n:  Número de datos de la muestra 

Los resultados de la prueba estadística Rho Spearman sugieren que los 

coeficientes de correlación se consideran significativos cuando se aproximan o 

superan +1. Por el contrario, si los coeficientes son inferiores a -1, indica una falta 

de correlación entre las variables o una fuerte correlación negativa. La tabla siguiente 

ofrece un desglose exhaustivo del coeficiente Rho Spearman. 
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Tabla 6. 

Coeficiente de Rho Spearman  

Coeficiente Rho Spearman Significado  

De ±0.01 a ±0.19 Correlación muy baja  

De ±0.20 a ±0.39 Correlación baja  

De ±0.40 a ±0.69 Correlación moderada 

De ±0.70 a ±0.89 Correlación alta  

De ±0.90 a ±0.99 Correlación muy alta 

+1 Perfecta positiva 

-1 Perfecta negativa 

 0 Correlación nula 

Fuente: (Martínez y Campos, 2015). 

3.6.4. Operacionalización de variables  

Tabla 7.  

Operacionalización de variables 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS. 

Esta investigación presenta el proceso de determinación y descripción de la 

información adquirida mediante la utilización de herramientas de recopilación de datos. 

Tabla 8.  

Sexo y edad de los beneficiarios del Programa Pensión 65 

Variable  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Sexo Masculino 123 40,5 

 Femenino 181 59,5 

 Total 304 100,0 

 Edad  65-75 años 161 53,0 

  76- 85 años 143 47,0 

  86 a más años 0 0 

  Total 304 100,0 

Fuente: Encuesta 2022 

Los beneficiarios del Programa Pensión 65 según la composición por sexo 

presenta las siguientes características: el 59.5% son femeninas y el 40.5% son masculinos 

del total de la población de participantes en la aplicación de las encuestas para el estudio 

que evalúa la calidad de vida de los beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65 en el distrito de Azángaro – 2022 (Véase tabla 8). 

De la tabla precedente se aprecia que el 53,0% están comprendidos en el grupo de 

65 a 75 años de edad, el 47,0%, están en el grupo de 76 a 85 años de edad. Evidenciándose 
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la presencia de adultos mayores que se encuentran en un estado de exclusión en la vida 

cotidiana, según los grupos etáreos.   

Tabla 9. 

Grado de instrucción de los beneficiarios del Programa Pensión 65 

Instrucción Frecuencia Porcentaje 

 Sin instrucción 93 30,6 

Primaria incompleta 143 47,0 

Primaria completa 54 17,8 

Secundaria 14 4,6 

Total 304 100,0 

Fuente: Encuesta 2022 

La caracterización de la población estudiada según su grado de instrucción se tiene 

que, el 47,0% cursaron estudios de educación primaria incompleta, el 30,67% sin 

instrucción, el 17,8% logró alcanzar primaria completa, y el 4,6% cursaron educación 

secundaria (ver tabla 9). 

Tabla 10. 

Lugar de procedencia de los beneficiarios del Programa Pensión 65 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

 
Urbano 162 53,3 

Rural 142 46,7 

Total 304 100,0 

Fuente: Encuesta 2022 

La tabla, da conocer a la población estudiada a través del aspecto que corresponde 

al lugar de procedencia, en donde: los participantes que viven en una población urbana 

son el 53,3% del total de la población encuestada con un recuento de 162 participantes. 

Mientras que la población procedente de las zonas rurales corresponde al 46,7% del total, 

con un recuento de 142 personas. 
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Tabla 11. 

Estado civil de los beneficiarios del Programa Pensión 65 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

 Casado (a) 120 39,5 

Divorciado (a) 31 10,2 

Viudo (a) 153 50,3 

Total 304 100,0 

Fuente: Encuesta 2022 

En la tabla, se aprecia a la población estudiada a partir de grupos de edad y el 

sexo, en donde: el 53,0% pertenece al grupo de 65 a 75 años de edad, con un recuento de 

161 participantes encuestados; mientras que en el grupo de 76 a 85 años a 41 años de 

edad corresponde al 47,0%, con un recuento de 143 personas encuestadas. 

4.2. PROGRAMA PENSIÓN 65 Y BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE AZÁNGARO – 2022 

4.2.1. Resultados descriptivos de los componentes del programa pensión 65  

En la tabla, nos ofrece un resumen de la estabilidad económica del conjunto 

de los beneficiarios del programa., en donde: el 29,3% de los beneficiarios 

manifiestan que el servicio prestado por el programa fueron recibidos con una baja 

satisfacción; mientras que el 26,6% de participantes  inclinan su apreciación a un 

nivel de servicio con regular aceptación; así mismo, el 21,1% de los beneficiarios 

encuestado están de acuerdo en declarar una muy baja satisfacción con el servicio 

prestado; por otro lado, existe un 18,4% de personas que consideran que el servicio 

subsidiario le satisface en un alto nivel; por último, en menor el mínimo porcentaje 

de 4,6% expresan una muy alta satisfacción con el servicio del programa. 
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Tabla 12. 

Seguridad económica de los beneficiarios del Programa Pensión 65 

Seguridad económica 
Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

 Muy bajo 19 15,4% 45 24,9% 64 21,1% 

Bajo 43 35,0% 46 25,4% 89 29,3% 

Regular 47 38,2% 34 18,8% 81 26,6% 

Alto 7 5,7% 49 27,1% 56 18,4% 

Muy alto 7 5,7% 7 3,9% 14 4,6% 

Total 123 100,0% 181 100,0% 304 100,0% 

Fuente: Encuesta 2022 

La seguridad económica que genera el Programa Pensión 65 contribuye a la 

reducción de la pobreza y extrema pobreza, puesto que gran parte de los beneficiarios 

del distrito de Azángaro no cuentan con otra fuente de ingresos, aparte del otorgado 

por el programa; al respecto, (Gonzales, 2018) menciona que el 65 programa 

contribuye a la reducción de la pobreza extrema, y además permite reflexionar sobre 

la responsabilidad del Estado con las poblaciones excluidas que fueron relegadas 

durante años. 

En la mayoría de los beneficiarios es influida por factores físicos y edad en 

muchos de los casos, en realidad, excepcionalmente algunos -as dedican su tiempo a 

actividades básicas como ayudar a sus miembros de familia el cual las retribuye con 

un ingreso, o en todo caso actividades productivas como la artesanía,   no se dedican 

a otras actividades económicas que generen ingresos; evidenciándose en la mayoría 

de los beneficiarios, que son corroboradas en las visitas imprevistas domiciliarias por 

parte de los funcionarios del programa, condición a que el adulto mayor no debe 

realizar actividades que generen ingresos, siendo así los beneficiarios son las que se 
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encuentran en extrema pobreza. Cada vez hay más pruebas de que las personas 

mayores, antes excluidas del programa, participan activamente en actividades 

productivas como la ganadería y la artesanía. 

Tabla 13.  

Seguridad social de los beneficiarios del Programa Pensión 65 

 

Fuente: Encuesta 2022 

En la tabla, describe la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de 

seguridad social ofrecidos por el programa Pensión 65 revela que el 37,8% de los 

encuestados declararon estar insatisfechos con su nueva condición de beneficiarios 

de la asistencia social; luego, se estima que el 23,4% asumen la postura de tener una 

muy baja satisfacción; no obstante, el 18,8% consideran haber percibido una buena 

experiencia en los servicios de seguridad social; así mismo, el 11,5% manifiestan 

una recepción de los servicios con un  muy alto nivel de satisfacción; finalmente, el 

8,6% consideran que recibieron un servicio de regular calidad. 

La problemática del aspecto social se agudiza en el adulto mayor por falta de 

información sobre los beneficios del programa. Por ejemplo, el Programa Nacional 

Seguridad social 

Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

 Muy bajo 26 21,1% 45 24,9% 71 23,4% 

Bajo 43 35,0% 72 39,8% 115 37,8% 

Regular 18 14,6% 8 4,4% 26 8,6% 

Alto 22 17,9% 35 19,3% 57 18,8% 

Muy alto 14 11,4% 21 11,6% 35 11,5% 

Total 123 100,0% 181 100,0% 304 100,0% 
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de Apoyo Solidario Pensión 65 brinda atención médica gratuita (paquetes integrales 

de salud) a los usuarios de Pensión 65 en la red nacional de instituciones de salud del 

MINSA en el marco del contrato con el programa (MIDIS, 2019). Existe una 

variedad de consejos y/o tratamientos de salud disponibles para los adultos mayores; 

sin embargo, muchos desconocen o no acuden a dichas ventajas, por el tipo de 

atención que reciben del personal que atiende, siendo este un problema latente en la 

actualidad.   

Es necesario resaltar, que los usuarios del Programa en el distrito de 

Azángaro, no asisten a los centros de salud, hospital porque desconocen las ventajas 

que se les otorga el Sistema de Integración de Salud, por otra parte, no son atendidos 

por parte del personal del centro de salud y muchos de ellos son sometidos al 

abandono por parte de su familia y de la sociedad.    

4.2.2. Bienestar emocional en los beneficiarios del Distrito de Azángaro – 2022 

Tabla 14. 

Bienestar emocional de los beneficiarios del Programa Pensión 65 

Bienestar emocional 
Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

 

Muy bajo 26 21,1% 32 17,7% 58 19,1% 

Bajo 0 0,0% 46 25,4% 46 15,1% 

Regular 33 26,8% 33 18,2% 66 21,7% 

Alto 35 28,5% 35 19,3% 70 23,0% 

Muy alto 29 23,6% 35 19,3% 64 21,1% 

Total 123 100,0% 181 100,0% 304 100,0% 

Fuente: Encuesta 2022 
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Se muestra hasta qué punto el programa pensión 65 ha afectado a la salud 

mental de sus participantes, reluciendo que: los beneficiarios que percibieron un 

cambio de nivel alto en su bienestar emocional representan el 23,0% del total de 

encuestados; mientras que el 21,7% de participantes sostienen un impacto regular en 

su bienestar emocional; así mismo, el 21,1% señala haber experimentado una mejora 

de muy alto nivel en su bienestar emocional; por otro lado, el 19,1% manifiestan su 

disconformidad al haber tenido una muy baja alteración de su bienestar emocional; 

por último, el 15,1% refiere que el servicio prestado por el programa les generó un 

bajo progreso en su bienestar emocional.  

El bienestar emocional implica su relación con las experiencias subjetivas de 

sentirse bien, en armonía y con tranquilidad (Lozano & Serna, 2020). En ese sentido, 

los resultados evidencian que gran proporción de beneficiarios presentan un nivel de 

bienestar emocional regular – alto, en tanto que, existen adultos mayores que 

presentan un bienestar emocional bajo, por la diversidad de factores, generalmente 

expresadas en abandono familiar, estrés, insatisfacción con su vida, incapacidad e 

inseguridad, depresión y otros factores que afectan el bienestar emocional del adulto 

mayor en el distrito de Azángaro. 

Los usuarios de Pensión 65 participan en actividades de saberes productivos 

la transmisión de conocimientos intergeneracionales, actividades comunales, 

encuentro de saberes, feria de emprendimientos y otros eventos que fortalece la 

imagen social de las PAMs, ayuda a unir a las personas y da a los mayores un nuevo 

valor como expertos en sus campos. 

La búsqueda de la felicidad está inextricablemente ligada a la conciencia de 

los componentes que la conforman, así como a preocupaciones fundamentales 
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relativas a la propia salud mental, el modo de vida y las pautas de comportamiento 

arraigadas en relación con la propia salud, capacidad de comunicación, agudeza 

emocional, psicología optimista y ecosistema del desarrollo humano.(Lozano & 

Serna, 2020). 

4.3. PROGRAMA PENSIÓN 65 Y BIENESTAR MATERIAL DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE AZÁNGARO – 2022 

4.3.1. Bienestar material de los beneficiarios del Distrito de Azángaro – 2022 

En la tabla 15 se observa que: el 28,6% de los participantes manifiestan que 

el saldo recibido les sostiene un nivel regular de bienestar material, el 25,0% estiman 

que el subsidio recibido les genera muy bajo nivel de mejora en su bienestar material, 

el 20,7% consideran haber percibido un progreso en su condición material en un alto 

nivel de satisfacción, el 13,8% representa a los beneficiarios que afirman haber 

mejorado en una baja escala en su bienestar material y el 11,8% alcanzaron un alto 

nivel de mejora en su bienestar material. 

Tabla 15.  

Bienestar material de los beneficiarios del Programa Pensión 65 

 

Fuente: Encuesta 2022 

Bienestar material 
Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

 Muy bajo 26 21,1% 50 27,6% 76 25,0% 

Bajo 0 0,0% 42 23,2% 42 13,8% 

Regular 47 38,2% 40 22,1% 87 28,6% 

Alto 14 11,4% 49 27,1% 63 20,7% 

Muy alto 36 29,3% 0 0,0% 36 11,8% 

Total 123 100,0% 181 100,0% 304 100,0% 
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El bienestar material es aquello que se refiere al disfrute de niveles favorables 

en su costo de vida para acceder a bienes y servicios, que, para los estratos sociales 

en condición de pobreza o extrema pobreza resulta frustrado sostener el estilo de 

vida, en otras palabras el bienestar dentro del marco material se convierte en una 

condición previa de bienestar y la felicidad que en tal instancia solo es permitido 

gracias al poder adquisitivo que puede disponer un individuo (Ansa, 2008). Este es 

regulado en concordancia con edad, cuando más viejos sean tienen menos 

condiciones económicas, los que dependen de actividades diarias se subsistencia.  

El bienestar material los beneficiarios del Programa Pensión 65 se encuentran 

en una posición regular; sus viviendas son regularmente cómodas, con servicios 

básicos. Vinculado el costo de vida y la devaluación de dinero. 

4.4. PROGRAMA PENSIÓN 65 Y BIENESTAR FÍSICO DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE AZÁNGARO – 2022 

4.4.1. Bienestar físico de los beneficiarios del Distrito de Azángaro – 2022 

Tabla 16. 

Bienestar físico de los beneficiarios del Programa Pensión 65 

Bienestar físico 
Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

 

Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0% 

Bajo 12 9,8% 39 21,5% 51 16,8% 

Regular 42 34,1% 74 40,9% 116 38,2% 

Alto 34 27,6% 68 37,6% 102 33,6% 

Muy alto 35 28,5% 0 0,0% 35 11,5% 

Total 123 100,0% 181 100,0% 304 100,0% 

Fuente: Encuesta 2022 
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Según la tabla precedente el bienestar físico de los beneficiarios del Programa 

Pensión 65, el 38,2% consideran de regular, el 33,6% asumen que el servicio 

brindado provocó un cambio positivo es su bienestar físico  en una escala alta, el 

16,8% manifestaron su disconformidad en la mejora de su bienestar físico con un 

nivel bajo de satisfacción, el 11,5% consideran haber percibido una muy alta mejora 

en las condiciones de atención en servicios sanitarios o condiciones de sanidad que 

garanticen su bienestar físico. 

Rodriguez (2006) señala que la actividad física y recreativa programada y 

sistemática en adultos mayores, contribuye a la mejoría sustancial del bienestar 

físico, mental y emocional del adulto mayor; relacionarse y compartir jornadas de 

ejercicio, permite superar problemas de índole social y emocional, además de ello 

menciona que el ejercicio es una fuente importante de salud y de mejoramiento de 

las cualidades orgánicas en los adultos mayores. 

La mayoría de los usuarios presenta algún tipo de enfermedad que limita de 

alguna manera su desarrollo personal, ya sea por falta de sueño, aseo, memoria, 

movilidad corporal, las inclemencias de la naturaleza, problema de salud ..., factores 

que limitan e impiden conciliar el sueño y motivación para vivir de manera adecuada 

y saludable y el desarrollo personal del adulto mayor para desenvolverse dentro del 

entorno familiar y social.   

4.5. PROGRAMA PENSIÓN 65 E INCLUSIÓN SOCIAL EN BENEFICIARIOS 

DEL DISTRITO DE AZÁNGARO – 2022 

4.5.1. Inclusión social en beneficiarios del Distrito de Azángaro – 2022 

A continuación, se presenta las características de un componente importante 

relacionado a la calidad de vida de los beneficiarios del Programa Pensión 65.  
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Tabla 17. 

Inclusión social de los beneficiarios del Programa Pensión 65 

Inclusión social 
Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

 Muy bajo 14 11,4% 64 35,4% 78 25,7% 

Bajo 40 32,5% 35 19,3% 75 24,7% 

Regular 33 26,8% 33 18,2% 66 21,7% 

Alto 1 0,8% 49 27,1% 50 16,4% 

Muy alto 35 28,5% 0 0,0% 35 11,5% 

Total 123 100,0% 181 100,0% 304 100,0% 

Fuente: Encuesta 2022 

El balance del nivel se inclusión social en los adultos mayores beneficiarios 

del Programa Pensión 65, el  25,7% afirman haber sentido exclusión en los eventos 

de su entorno social con un nivel muy bajo en la escala planteada, el 24,7% 

consideran sentirse apartados de las actividades y vida social en asuntos cotidianos, 

el 21,7% indican una regular participación en los asunto sociales, el 16,4% 

manifiestan haber sido incluido en actividades de su entorno y  el 11,5% consideran 

haber sido considerados constantemente en los espacios de socialización de su 

entorno. 

La realidad dimensiona, la mayoría de los adultos mayores son vulnerados de 

sus derechos dentro de su entorno familiar y social por la poca participación en 

diversas actividades de ocio, integración en su comunidad, relación con personas, 

apoyo moral social y familiar, son factores que limitan la inclusión social de los 

adultos mayores del distrito de Azángaro. 

Tintaya y Sullca (2019) La ayuda financiera proporcionada por el programa 

es insuficiente y se utiliza principalmente para pagar los alimentos, por lo que no 

contribuye significativamente al bienestar social de los participantes. 
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Las personas PAMs están acostumbrados a vivir en armonía y lazos de 

solidaridad, y en época de pandemia se cortó todo tipo de comunicación, ya no tenían 

actividades con personas adultas mayores.   

4.6. PROGRAMA PENSIÓN 65 Y DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

DISTRITO DE AZÁNGARO – 2022 

4.6.1. Derechos de los beneficiarios del Distrito de Azángaro – 2022 

El aspecto de los derechos y su relación con la calidad de vida de los 

beneficiarios del Programa Pensión 65, se incrementa en la tabla 18. Donde  el 38,8% 

manifiestan el acceso a sus derechos es muy bajo nivel lo que deja a entender una 

proporción significativa de vulneración, el 21,7% consideran haber sido negados a 

sus derechos en un nivel bajo de satisfacción en el acceso a derechos, el 18,4% 

precisan un regular respeto a sus derechos, el 11,8% expresan su satisfacción a la 

consideración de sus derechos en un nivel alto en la escala establecida y el 9,2% 

corresponde al grupo de participante que se sienten realmente satisfecho con la forma 

en que se defienden y respetan tus derechos. 

Tabla 18.  

Derechos de los beneficiarios del Programa Pensión 65 

Derechos 

Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

 Muy bajo 26 21,1% 92 50,8% 118 38,8% 

Bajo 40 32,5% 26 14,4% 66 21,7% 

Regular 21 17,1% 35 19,3% 56 18,4% 

Alto 0 0,0% 28 15,5% 28 9,2% 

Muy alto 36 29,3% 0 0,0% 36 11,8% 

Total 123 100,0% 181 100,0% 304 100,0% 

 Fuente: Encuesta 2022 
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Los resultados expresan que los beneficiarios son excluidos dentro de su 

entorno social por ser adultos mayores, porque las decisiones de las organizaciones 

o en cualquier tipo de derechos de organización o prácticas culturales, se puede 

deducir que la edad es un factor determinante en las zonas alto andinas siendo estas 

prácticas en algunas espacios, pero en otros terminan siendo excluidos de sus propios 

derechos en la toma de decisiones, fundamentalmente este tipo de acciones se suscita 

en las zonas rurales que conforman organizaciones comunales a través de las rondas 

campesinas, donde las decisiones tienen las personas de edad promedio, en tanto el 

adulto mayor es vulnerado por sus derechos, por factores económicos y de salud 

física, siendo sustituidos por los hijos para ocupar los cargos comunales, debido a 

este problema, los adultos mayores las personas no pueden hacer pleno uso de sus 

derechos legales (ciudadanía, voto, procedimientos judiciales, entre otros pueden ser 

objeto de malos tratos, por carecer de acceso a asistencia jurídica y/o servicios de 

asesoramiento. 

La ausencia de articulación y coordinación interinstitucional para promover 

servicios de atención a la tercera edad no se refleja en la transferencia monetaria del 

programa pensión 65 a sus participantes en el distrito de Quiruvilca.” (p. 129). 

4.7. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

La prueba de las hipótesis se realiza con base a la información obtenida de la 

encuesta. 

Se postula a la siguiente hipótesis principal: 

- Existe relación significativa entre el programa pensión 65 y calidad de vida de los 

beneficiarios del Distrito de Azángaro - 2022 
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La prueba de esta hipótesis general se sustenta a través de las hipótesis específicas. 

4.7.1. Relación del programa pensión 65 y bienestar emocional de los 

beneficiarios 

a) Hipótesis estadística 1: 

Ha. Existe relación significativa entre el programa pensión 65 y bienestar emocional 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro – 2022 

Ho. No existe relación significativa entre el programa pensión 65 y bienestar 

emocional de los beneficiarios del distrito de Azángaro – 2022 

Tabla 19. 

Prueba de Rho de Spearman sobre relación del programa pensión 65 y bienestar 

emocional de los beneficiarios.  

Rho de Spearman 
Pensión 

65 

Bienestar 

emocional 

 

Pensión 65 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,830** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 304 304 

Bienestar emocional 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,830** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 304 304 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

La prueba no paramétrica muestra el nivel de correlación de las variables 

propuestas. se identifica mediante la prueba Rho Spearman, que distingue entre un 

nivel de correlación alto, bajo y nulo. En este estudio se encontró un valor p de 0,000, 

que es estadísticamente significativo al nivel 0,05 (0,000 < 0,05), y una correlación 

Rho Spearman de 0,830, lo que indica una fuerte relación entre el programa pensión 

65 y bienestar emocional de los beneficiarios del Distrito de Azángaro en el año 2022. 
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4.7.2. Relación del programa pensión 65 y bienestar material de los 

beneficiarios 

a) Hipótesis estadística 2: 

Ha. Existe relación significativa entre el programa pensión 65 y bienestar material 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro – 2022 

Ho. No existe relación significativa entre el programa pensión 65 y bienestar material 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro – 2022 

Tabla 20. 

Prueba de Rho de Spearman sobre relación del programa pensión 65 y bienestar 

material de los beneficiarios 

Rho de Spearman Pensión 65 
Bienestar 

material 

 

Pensión 65 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,823** 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 304 304 

Bienestar material  

Coeficiente 

de 

correlación 

,823*

* 

1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 304 304 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La prueba no paramétrica denominada Rho Spearman, es aquella que permite 

identificar el nivel de correlación de las variables de estudio. En esta investigación 

se observa que el p valor es 0.000 siendo menor al nivel de significancia propuesto α 

= 0.05 (0.000 < 0.05) y la correlación de Rho Spearman asciende a 0,823 que indica 

que existe una correlación de variables alta, entre programa pensión 65 y bienestar 

material de los beneficiarios del Distrito de Azángaro – 2022. 
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4.7.3. Relación del programa pensión 65 y bienestar físico de los beneficiarios 

a) Hipótesis estadística 3: 

Ha. Existe relación significativa entre el programa pensión 65 y bienestar físico en 

los beneficiarios del distrito de Azángaro – 2022 

Ho. No existe relación significativa entre el programa pensión 65 y bienestar físico 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro – 2022 

Tabla 21. 

Prueba de Rho de Spearman sobre relación del programa pensión 65 y bienestar 

físico de los beneficiarios 

Rho de Spearman 
Pensión 

65 

Bienestar 

físico 

 

Pensión 65 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,743** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 304 304 

Bienestar 

físico  

Coeficiente de 

correlación 

,743** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 304 304 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En esta investigación se observa que el p valor es 0.000 siendo menor al nivel 

de significancia propuesto α = 0.05 (0.000 < 0.05) y la correlación de Rho Spearman 

asciende a 0,743 que indica que existe una correlación de variables alta, entre 

programa pensión 65 y bienestar físico de los beneficiarios del Distrito de Azángaro 

– 2022 
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4.7.4. Relación del programa pensión 65 y la inclusión social de los 

beneficiarios 

a) Hipótesis estadística 4: 

Ha. Existe relación significativa entre el programa pensión 65 e inclusión social en 

los beneficiarios del distrito de Azángaro – 2022 

Ho. No existe relación significativa entre el programa pensión 65 e inclusión social 

de los beneficiarios del distrito de Azángaro – 2022 

Tabla 22. 

Prueba de Rho de Spearman sobre relación del programa pensión 65 e inclusión 

social de los beneficiarios 

Rho de Spearman Pensión 65 Inclusión Social 

 

Pensión 65 

Coeficiente de correlación 1,000 ,789** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 304 304 

Inclusión social  

Coeficiente de correlación ,789** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 304 304 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La prueba no paramétrica denomina Rho Spearman, es aquella que permite 

identificar el nivel de correlación de las variables de estudio. En esta investigación 

se observa que el p valor es 0.000 siendo menor al nivel de significancia propuesto α 

= 0.05 (0.000 < 0.05) y la correlación de Rho Spearman asciende a 0,789 que indica 

que existe una correlación de variables alta, entre programa pensión 65 e inclusión 

social de los beneficiarios del Distrito de Azángaro – 2022. 
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4.7.5. Relación del programa pensión 65 y los derechos de los beneficiarios 

a) Hipótesis estadística 5: 

Ha. Existe relación significativa entre el programa pensión 65 y derechos de los 

beneficiarios del distrito de Azángaro – 2022 

Ho. No existe relación significativa entre el programa pensión 65 y derechos de los 

beneficiarios del distrito de Azángaro – 2022. 

Tabla 23.  

Prueba de Rho de Spearman sobre relación del programa pensión 65 y los 

derechos de los beneficiarios 

Rho de Spearman Pensión 65 
Inclusión 

Social 

 

Pensión 65 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,807** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 304 304 

Inclusión 

social  

Coeficiente de 

correlación 

,807** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 304 304 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La prueba no paramétrica denomina Rho Spearman, es aquella que permite 

identificar el nivel de correlación de las variables propuestas. En nuestra 

investigación se observa que el p valor es 0.000 siendo menor al nivel de significancia 

propuesto α = 0.05 (0.000 < 0.05) y la correlación de Rho Spearman asciende a 0,807 

que indica que existe una correlación de variables alta, entre programa pensión 65 y 

derechos de los beneficiarios del Distrito de Azángaro – 2022.  
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4.7.6. Contrastación de la hipótesis general 

Se postuló a la siguiente hipótesis general: 

Existe relación significativa entre el programa pensión 65 y calidad de vida de los 

beneficiarios del Distrito de Azángaro – 2022. 

De las pruebas Rho de Spearman se obtuvieron los siguientes resultados: 

En este estudio se encontró un valor p de 0,000, que es estadísticamente 

significativo al nivel 0,05 (0,000 < 0,05), y una correlación Rho Spearman de 0,830, 

lo que indica una fuerte relación entre el programa pensión 65 y bienestar emocional 

de los beneficiarios del Distrito de Azángaro en el año 2022. 

En el segundo se observa que el p valor es 0.000 siendo menor al nivel de 

significancia propuesto α = 0.05 (0.000 < 0.05) y la correlación de Rho Spearman 

asciende a 0,823 que indica que existe una correlación de variables alta, entre 

programa pensión 65 y bienestar material de los beneficiarios. 

En el componente bienestar físico se identificó, que el p valor es 0.000 siendo 

menor al nivel de significancia propuesto α = 0.05 (0.000 < 0.05) y la correlación de 

Rho Spearman asciende a 0,743 que indica que existe una correlación de variables 

alta, entre programa pensión 65 y bienestar físico de los beneficiarios. 

En el cuarto componente se observa que el p valor es 0.000 siendo menor al 

nivel de significancia propuesto α = 0.05 (0.000 < 0.05) y la correlación de Rho 

Spearman asciende a 0,789 que indica que existe una correlación de variables alta, 

entre programa pensión 65 e inclusión social de los beneficiarios. 
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En el quinto componente se encontró que el p valor es 0.000 siendo menor al 

nivel de significancia propuesto α = 0.05 (0.000 < 0.05) y la correlación de Rho 

Spearman asciende a 0,807 que indica que existe una correlación de variables alta, 

entre programa pensión 65 y derechos de los beneficiarios. 

En consecuencia, existe relación significativa entre el programa pensión 65 y calidad 

de vida de los beneficiarios en el distrito de Azángaro – 2022. 

4.8. DISCUSIÓN 

La relación existente entre programa pensión 65 y bienestar emocional de los 

beneficiarios del distrito de Azángaro – 2022 es significativa, debido a que existe una alta 

correlación de variables. Este resultado se relacionan con el estudios de Oliveri (2014)  

que el bienestar emocional es indispensable para garantizar la calidad de vida del adulto 

mayor. Así mismo, según  Levy y Rodríguez (2005) la llegada de los programas sociales 

garantiza la calidad vida, como el caso del programa progresa  que evidencia cambios en 

diversas dimensiones cuando se miden los impactos evidencia cambios en los ingresos, 

físicos y emocionales. Más aún, Melguizo y Vargas (2017) dicen que tener amigos y 

familiares que se preocupan por uno y con los que se puede contar cuando se les necesita 

contribuye a la calidad de vida. Finalmente, Peña et al. (2019) consideran la falta de 

acción gubernamental a través de programas sociales ha provocado un aumento de la 

prevalencia de problemas físicos, emocionales y sociales entre los ancianos. 

Se evidencia la relación significativa entre pensión 65 y bienestar material de los 

beneficiarios del ámbito de estudio, porque se identificó una correlación alta de variables 

en estudio. Al respecto, Inga y Poma (2015) aseveran que los beneficiarios del programa 

social Pensión 65 se les insta a cuidar de sí mismos satisfaciendo sus necesidades 

nutricionales, monetarias y de atención sanitaria. Ambos programas solo atienden 
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parcialmente las demandas de los mayores, lo que sugiere que no consiguieron mejorar 

el bienestar de los participantes en múltiples dimensiones. Así mismo, Neira (2016) indica 

que el programa mejora el bienestar material y económico por lo que existe relación 

directa de (r =, 734) y significativo (p= 0.000) se diría que tuvo una sobresaliente 

efectividad del programa para la disminución de la pobreza. En tanto que, Sousa et al. 

(2015) informa que el programa ha tenido un efecto positivo (62,36%), y la información 

sugiere que el programa ha mejorado mucho la vida de los ancianos de Tarapoto. Dado 

que el valor de chi cuadrado computado (13,33) es mayor que el valor de chi cuadrado 

tabulado (12,59), aceptamos la hipótesis alternativa de que la pensión 65 mejora la calidad 

de vida de los adultos mayores de Tarapoto durante los años 2012-2014. Esta prueba tiene 

un nivel de significación de 0,039. (p. 52). Mientras que, Inquilla y Calatayud (2020) 

mencionan que “las pensiones no contributiva del Perú (Pensión 65) ha aumentado 

diversas medidas del bienestar de los hogares, especialmente el gasto discrecional de los 

beneficiarios. Sin embargo, se ha demostrado que el programa reduce el gasto en 

alimentación, lo que constituye un resultado beneficioso. Los beneficiarios de Pensión 65 

aumentaron su gasto en alimentación en un 15,02%, una cantidad estadísticamente 

significativa al nivel del 10%. Este resultado asume que los participantes del esquema no 

asignan la mayoría de los subsidios y en cambio priorizan el gasto en alimentos” (p. 230). 

Sin embargo, Núñez et al. (2020) sostienen que “tanto los participantes en el programa 

como los especialistas externos coinciden en que las prestaciones económicas del 

programa no contribuyen significativamente a la consecución de una buena calidad de 

vida para las personas mayores. Los beneficios de Pensión 65 son meramente paliativos 

frente a la verdadera necesidad de las personas mayores”.  

Referente a la relación entre programa pensión 65 y bienestar físico de los 

beneficiarios, se encontró que existe una correlación de variables alta. Según Salvador 



92 
 

(2015) piensa que el programa Pensión 65 ayuda a los beneficiarios de muchas maneras, 

entre ellas económica, médica y socialmente. Así mismo en la vida económica del 

beneficiario se ha mejorados de manera mínima tanto en alimentación (73%) a partir de 

la adquisición de productos de la zona local, sin embargo, no está cubierta en su totalidad 

dietética diaria valorada al 60% como regularmente, en consecuencia, mejora en la 

actividad física de los adultos mayores. Mientras que, Marmanillo (2016) indica que el 

setenta y uno punto cuatro por ciento afirma que es regular y mientras que el 20 por ciento 

considera que la calidad es mala, y tan solo el 8.6% considera que es buena en 

consecuencia no garantiza  el bienestar social, físico y económico del programa. 

La relación entre el programa pensión 65 e inclusión social de los usuarios es 

significativa, como resultante de la prueba Rho Spearman, que encontró que existe una 

correlación de variables alta. Según Kliksberg (1997) los programas sociales surgen como 

causa de la exclusión social que se presenta en el mundo. El número de pobres y 

extremadamente pobres en América Latina ha pasado del 38% en 1980 al 50% en 1990; 

este aumento es más pronunciado en las zonas rurales, especialmente entre los niños 

(60%), Los grupos de personas a los que se hace referencia en este contexto son las 

mujeres, los pueblos indígenas, los ancianos y las personas con discapacidad. La pobreza 

se ve agravada por la discriminación, la marginación y la exclusión. En respuesta a este 

reto, varias naciones han lanzado las llamadas "reformas de segunda generación", que 

pretenden impulsar el crecimiento del sector privado creando condiciones más favorables 

para que prosperen las empresas. (Nickson, 2002, citado en Cardozo, 2003). Es así, que 

surgen las políticas públicas con lineamientos de inclusión social.  

Finalmente, la relación entre programa pensión 65 y derechos de los beneficiarios 

del distrito de Azángaro – 2022, encontró que la correlación de Rho Spearman asciende 
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a 0,807 que indica que existe una correlación de variables alta; por eso, Borja et al. (2011) 

sostienen que, los derechos se refieren a valores, principios y normas universales y 

representan la dignidad humana relacionada con la vida, la libertad, la igualdad, la 

seguridad, la participación política, el bienestar social y otros aspectos relacionados con 

el desarrollo humano. (Borja et al., 2011). No obstante, el derecho del adulto mayor está 

relacionada con los servicios sociales de los grupos vulnerables para que puedan ejercer 

sus derechos y aumentar su intervención en los ámbitos político, social y económico. 

Poner en primer lugar a quienes lo necesitan, es decir, a aquellos ciudadanos que se 

encuentran en mayor peligro y vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos y libertades 

debido a diversos factores políticos, sociales y económicos. (Fariñas, 1998) argumenta 

que, los derechos fundamentales y la calidad de vida implican que las personas y la 

sociedad sólo pueden progresar si tienen acceso a los recursos que necesitan para 

satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su nivel de vida. (García, 1999, p. 131). 

Finalmente, Gutierrez (2019)  menciona que el “uno de los segmentos más vulnerables 

de la sociedad merece envejecer con seguridad y confianza en un futuro digno, pero la 

calidad de vida que puede disfrutarse durante este proceso es un reto importante que las 

familias, las sociedades y los países deben abordar mediante políticas sociales” (p. 120).  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El resultado de la investigación evidencia relación significativa entre el 

Programa Pensión 65 y la calidad de vida de los adultos beneficiarios del 

distrito de Azángaro – 2022; destacando mejoras considerables a través de 

las pruebas estadísticas en todos los componentes, cambios que contribuyen 

al bienestar personal. 

SEGUNDA: El Programa Pensión 65 tuvo influencia en gran proporción de los 

beneficiarios en el bienestar emocional de los adultos -as mayores quienes 

se encontraban en situación vulnerable, al contribuir en la mejora del 

bienestar emocional.  

TERCERA: Los beneficiarios presentan nivel considerable de bienestar material regular 

y muy alto entre la relación del programa pensión 65 y bienestar material, 

debido a que, en gran proporción de los adultos mayores mostraron su 

satisfacción en la mejora de sus necesidades materiales. 

CUARTA: El Programa Pensión 65 ha tenido influencia en el bienestar físico de los 

beneficiarios, puesto que en gran proporción presentaron el nivel de 

bienestar físico regular. 

QUINTA: El Programa Pensión 65 fortaleció la inclusión social de los beneficiarios en 

proporción entre regular y alto de esa población en la predominancia de la 

cohesión social, superando situaciones anteriores sin programa.  

SEXTA: El Programa Pensión 65 mejoró los derechos de los beneficiarios entre regular 

y muy alto, por la gran proporción de reconocimiento de sus derechos de los 

adultos mayores que se encontraban en estado vulnerable. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A nivel académico, se recomienda para las futuras investigaciones 

profundizar estudios sobre calidad de vida desde la perspectiva cualitativa, 

al evidenciar que adultos mayores presentan problemas emocionales, físicos 

y derechos, el mismo que amerita una investigación profunda y subjetiva e 

intersubjetiva que determine la realidad social de beneficiarios y de los 

problemas que presentan.  

SEGUNDA: Al sector institucional, se recomienda a los funcionarios del Programa 

Pensión 65 implementar estrategias de contingencia e intervención que 

permita el respeto a los derechos del adulto mayor, al constatar la 

vulneración de sus derechos en el entorno social y familiar. En lo referente 

al bienestar físico o estado de salud de los adultos mayores que no acuden a 

los centros de salud o en defecto desconocen de la existencia, frente a la 

realidad es necesario implementar un equipo de salud móvil para el 

monitoreo y control mensual o bimestral. Además, las condiciones 

emocionales de algunos beneficiarios son bajo, es recomendable control y 

monitoreo psicológico bilingüe bimestral o trimestral, para el mejoramiento 

de las emociones psicológicas del adulto mayor. Finalmente, de presentarse 

casos de exclusión social, a pesar de ser el lineamiento del programa, es 

necesario una concertación entre el entorno social y familiar para la 

integración de los derechos del beneficiario.  
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Anexo A.  Cuestionario  

CUESTIONARIO  

INSTRUCCIONES: Estimados (a) usuario del Programa Pensión 65, Esta encuesta es 

un componente integral de un proyecto de investigación de tesis, por lo que los 

datos suministrados serán tratados con la máxima confidencialidad y anonimato. 

Agradecemos sinceramente su participación.  

I. DATOS GENERALES 

Sexo:  

a) Masculino 

b) Femenino 

Procedencia:  

a) Urbano 

b) Rural 

Estado civil: 

a) Casado (a) 

b) Conviviente  

c) Divorciado (a) 

d) Viudo (a) 
Instrucción: 

a) Sin instrucción 

b) Primaria incompleta 

c) Primaria completa 

d) Secundaria  

Edad: 

a) 65- 75 años 

b) 76 - 85 años 

c) 86-  a mas años 

 

Las respuestas se presentan en la siguiente escala de 1 al 5. 

 

1 = nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 
 



111 
 

 
 

 

¡Muchas gracias!  
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Anexo B. Base de datos Spss27 

 

 

 

  



113 
 

Anexo C. Panel fotográfico 

 

Foto 1. Encuesta en el distrito de Azángaro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2. Encuesta en el distrito de Azángaro.   
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