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RESUMEN 

El programa Pensión 65 es una iniciativa del gobierno peruano destinada a 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación de pobreza. En el Distrito 

de Chucuito – Puno, este programa juega un papel crucial en el apoyo económico y social 

de sus beneficiarios. El objetivo de esta investigación es determinar la influencia del 

programa Pensión 65 en la calidad de vida de los beneficiarios en el año 2023. La 

investigación adopta un enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo-explicativo y un 

diseño no experimental-transeccional. La población de estudio está conformada por 908 

adultos mayores beneficiarios del programa, utilizando un muestreo probabilístico 

aleatorio simple, resultando en una muestra de 270 beneficiarios. La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta, y el instrumento utilizado fue el cuestionario. La 

prueba estadística empleada fue la de Rho de Spearman, determinada mediante la prueba 

de normalidad. Los resultados indican una influencia positiva del programa en la calidad 

de vida de los beneficiarios, con correlaciones significativas en bienestar emocional 

(R=0,849), bienestar material (R=0,827), bienestar físico (R=0,740), derechos (R=0,805) 

e inclusión social (R=0,795). Se concluye que el programa Pensión 65 tiene una 

influencia positiva significativa en la calidad de vida de los beneficiarios del Distrito de 

Chucuito – Puno en el año 2023. 

Palabras clave: Bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, 

derechos, inclusión social, programa social.  
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ABSTRACT 

The Pensión 65 program is an initiative by the Peruvian government aimed at 

improving the quality of life for elderly individuals living in poverty. In the District of 

Chucuito – Puno, this program plays a crucial role in providing economic and social 

support to its beneficiaries. The objective of this research is to determine the influence of 

the Pensión 65 program on the quality of life of its beneficiaries in the year 2023. The 

study adopts a quantitative approach with a descriptive-explanatory level and a non-

experimental cross-sectional design. The study population consists of 908 elderly 

beneficiaries of the program in the District of Chucuito, using a probabilistic simple 

random sampling method, resulting in a sample of 270 beneficiaries. The data collection 

technique was the survey, and the instrument used was the questionnaire. The statistical 

test employed was the Spearman's Rho test, determined through the normality test. The 

results indicate a positive influence of the program on the beneficiaries' quality of life, 

with significant correlations in emotional well-being (R=0.849), material well-being 

(R=0.827), physical well-being (R=0.740), rights (R=0.805), and social inclusion 

(R=0.795). It is concluded that the Pensión 65 program has a significant positive influence 

on the quality of life of its beneficiaries in the District of Chucuito – Puno in the year 

2023. 

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

rights and social inclusion, social program. 

 



3 

INTRODUCCIÓN 

El Programa Pensión 65 en Perú es una iniciativa gubernamental de gran 

relevancia, destinada a ofrecer apoyo a los ciudadanos mayores que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad económica. Este programa es un reflejo de los esfuerzos del 

gobierno por abordar los retos asociados al envejecimiento de la población, 

proporcionando no solo asistencia económica, sino también acceso a servicios esenciales 

como la salud y el bienestar social. El Programa Pensión 65 se ha convertido en un pilar 

fundamental para mejorar la calidad de vida de muchos adultos mayores en el país, 

representando un paso importante hacia la inclusión y el apoyo social para este segmento 

de la población. Su impacto y alcance han sido significativos, pero también han surgido 

desafíos y oportunidades para su mejora y adaptación a las necesidades cambiantes de los 

beneficiarios. 

A medida que el programa Pensión 65 avanza, se enfrenta al desafío de adaptarse 

a las realidades multifacéticas del envejecimiento en Perú. Las necesidades de los adultos 

mayores no se limitan solo a aspectos financieros; también abarcan el bienestar 

emocional, la salud física y la inclusión social. En este contexto, el programa no solo 

representa una ayuda económica, sino que se convierte en un puente hacia una mayor 

integración social y un reconocimiento de la valiosa contribución de los adultos mayores 

a la sociedad. Esta iniciativa refleja un cambio progresivo en la percepción y el trato hacia 

la población envejeciente, subrayando la importancia de políticas públicas inclusivas y 

comprensivas que aborden las necesidades de esta población de manera integral y 

respetuosa. 

El estudio de investigación se organiza en cuatro capítulos meticulosamente 

estructurados para una exploración exhaustiva del tema. El primer capítulo se dedica a 

una revisión de literatura profunda, estableciendo un marco teórico sólido para las 

variables calidad de vida y programas sociales, luego se desarrolla los antecedentes de 

estudios anteriores a nivel internacional, nacional y local. El segundo capítulo aborda el 

planteamiento del problema, detallando la identificación y enunciados del problema, la 

justificación, los objetivos y las hipótesis de investigación. En el tercer capítulo, se detalla 

la metodología, incluyendo el lugar de estudio, la población y muestra, el método de 

investigación, y una descripción pormenorizada de los métodos aplicados a cada objetivo 

específico. El cuarto capítulo presenta un análisis detallado de los resultados y 
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discusiones, organizados según los objetivos, seguido de las conclusiones finales y 

recomendaciones. El estudio concluye con una bibliografía exhaustiva y anexos 

pertinentes, proporcionando un recurso completo para el lector. 
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CAPITULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Marco teórico 

 Teoría de los programas sociales  

Un programa social es una iniciativa desarrollada por el Estado para 

mejorar las condiciones de vida de una población, abordando aspectos como la 

educación, la salud y la vivienda (Moreira et al., 2023). Estos programas son de 

carácter público y tienen como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones 

de vida de la población. Los programas sociales pueden incluir acciones de apoyo 

para el desarrollo de productivos, sociales u otros que representen un beneficio 

para la ciudadanía, iniciativas orientadas a mejorar ciertos aspectos de la 

población para incrementar su crecimiento social y acciones de la Administración 

que promueven el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Leyton, 2023). La mayoría de los programas sociales son 

desarrollados por el Estado, que tiene la responsabilidad de atender las 

necesidades de todas las personas (Cárdenas et al., 2023). Los recursos de estos 

programas provienen de los presupuestos del gobierno y son de carácter público, 

no patrocinados ni promovidos por partido político alguno (Arango-Ramirez et 

al., 2023). 

Los programas sociales constituyen una parte fundamental de cualquier 

sociedad moderna y justa, ya que buscan abordar las desigualdades y mejorar la 

calidad de vida de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o 

necesidad (Daher et al., 2020). Estos programas se desarrollan en un marco de 

solidaridad y responsabilidad social, con el objetivo de garantizar que todos los 

ciudadanos tengan acceso a oportunidades y servicios básicos para llevar una vida 

digna (Ramírez et al., 2023). 

En este contexto, Solís y González (2022) aseguran que los programas 

sociales se erigen como instrumentos de intervención que sistemáticamente 

incursionan en una diversidad de dominios, abarcando desde esferas 

concernientes a la salud y la educación hasta aquellas vinculadas con la 

habitabilidad y la nutrición. La orientación de dichos programas exhibe una 
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maleabilidad intrínseca, adaptándose discernidamente a las particularidades 

inherentes a cada comunidad o segmento poblacional (Tunque et al., 2021). De 

esta manera, su concepción se formula con la deliberada finalidad de instaurar un 

respaldo que, caracterizado por su eficacia y perdurabilidad, sea capaz de 

satisfacer las necesidades de aquellos individuos que requieren dicho soporte. 

Uno de los principios cardinales que sustentan los programas de índole 

social reside en la ineludible aspiración hacia la equidad, donde se erige como 

propósito primordial la disminución de las disparidades socioeconómicas y la 

aseguración de que la totalidad de los ciudadanos goce de idénticas oportunidades 

para alcanzar la prosperidad (Artiles, 2007). En este contexto, la equidad se 

traduce en la provisión de servicios y prestaciones adicionales destinadas a 

aquellos individuos que enfrentan desafíos más sustanciales debido a su posición 

económica, discapacidad, edad, género, o cualquier otra circunstancia particular 

que incida en su desenvolvimiento social (M. López, 2020). 

La implementación de dichos programas demanda una inversión de 

envergadura por parte de las entidades gubernamentales, concomitantemente con 

la colaboración activa de organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil 

(Vera y Álava, 2021). No obstante, Romero y Dí az (2011) consideran que más 

allá de la mera asignación de recursos financieros, resulta imperativo instituir una 

supervisión continua y una evaluación sistemática de los resultados obtenidos, con 

el propósito de garantizar la eficaz utilización de los recursos y el consecuente 

logro de los objetivos preestablecidos, los cuales se centran en la mejora sustancial 

de la calidad de vida de la población. 

 Teoría del desarrollo sostenible 

El concepto de desarrollo sostenible en programas sociales representa un 

paradigma transformador, que se enfoca en mejorar la calidad de vida de las 

personas, a la vez que se preserva la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades. Este enfoque integral emerge de la necesidad 

de equilibrar cuidadosamente los aspectos sociales, económicos y ambientales de 

la vida humana. Proporciona un marco no solo para diseñar programas que 

beneficien a las comunidades actuales, sino también para garantizar que estas 

acciones sean sostenibles y beneficiosas para las generaciones futuras. A través 
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de este análisis en profundidad, exploraremos cómo este enfoque se aplica en la 

realidad de los programas sociales, abordando sus múltiples dimensiones y 

desafíos (López et al., 2018). 

El núcleo del desarrollo sostenible en programas sociales radica en la 

comprensión de que el bienestar humano, la equidad económica y la salud 

ambiental están intrínsecamente conectados. Esta interconexión significa que los 

problemas sociales como la pobreza, la falta de educación y los desafíos de salud 

no pueden ser tratados en aislamiento de sus contextos económicos y ambientales. 

Por ejemplo, un programa destinado a mejorar la educación en una comunidad no 

puede limitarse a considerar únicamente las infraestructuras y recursos 

educativos. Debe también tener en cuenta el entorno socioeconómico y ambiental 

en el que los estudiantes viven y aprenden. Esto incluye factores como la calidad 

del aire y el agua, el acceso a alimentos nutritivos y la estabilidad económica de 

sus familias, que tienen un impacto directo en su capacidad para aprender y 

prosperar (Zarta, 2018). 

El desarrollo sostenible demanda un enfoque holístico que reconozca la 

interdependencia de diversas dimensiones de la vida. Un programa que promueve 

el crecimiento económico a través de la industria, por ejemplo, no puede ignorar 

las implicaciones ambientales y sociales de dicha actividad. Si el impacto 

ambiental de una industria pesada no es adecuadamente gestionado, esto podría 

resultar en deterioro de la salud pública y aumento de la desigualdad, socavando 

así el mismo objetivo de desarrollo sostenible que se busca alcanzar. Por lo tanto, 

es fundamental buscar un equilibrio entre el crecimiento económico, la justicia 

social y la protección ambiental (Badajoz y Pérez, 2022). 

Una característica distintiva de los programas basados en el desarrollo 

sostenible es la importancia que otorgan a la inclusión y participación 

comunitaria. Las decisiones y acciones deben involucrar a quienes se verán 

afectados por ellas. En un programa de desarrollo urbano, por ejemplo, la 

participación activa de los residentes locales en la planificación y ejecución es 

vital. Esto asegura que sus necesidades y preocupaciones específicas sean 

consideradas, lo que a su vez incrementa la probabilidad de éxito y sostenibilidad 

del programa. La participación comunitaria fomenta un sentido de propiedad y 



8 

responsabilidad entre los residentes, lo que es esencial para la sostenibilidad a 

largo plazo de cualquier intervención (Garmendia et al., 2020). 

Por otro lado, la sostenibilidad económica es otro pilar crucial en el 

desarrollo sostenible. Los programas deben buscar maneras de generar 

crecimiento económico que no agoten los recursos naturales ni profundicen la 

desigualdad social. Esto puede lograrse promoviendo industrias sostenibles, como 

las energías renovables, y mediante políticas que aseguren una distribución 

equitativa de los beneficios económicos. Un crecimiento económico 

verdaderamente sostenible es aquel que reconoce e internaliza los costos 

ambientales y sociales, y busca formas de mitigarlos (Quispe, 2017). 

En la práctica, el desarrollo sostenible en programas sociales puede tomar 

diversas formas. Por ejemplo, un proyecto de vivienda social que utiliza 

materiales sostenibles y técnicas de construcción ecológicas no solo proporciona 

refugio, sino que también reduce la huella de carbono y fomenta la conciencia 

ambiental. Otro ejemplo podría ser un programa de empleo que se enfoca en 

habilidades relacionadas con la economía verde, preparando a los trabajadores 

para empleos en sectores emergentes como la energía renovable y la agricultura 

sostenible (Madroñero-Palacios y Guzmán-Hernández, 2018). 

La implementación del desarrollo sostenible en programas sociales no está 

exenta de desafíos. Requiere un cambio de paradigma en la manera en que se 

piensa sobre el desarrollo y la inversión. Los intereses a corto plazo a menudo 

deben ceder ante las consideraciones a largo plazo de sostenibilidad. Además, 

medir y evaluar la sostenibilidad de estos programas puede ser complejo, ya que 

los resultados a menudo se manifiestan a largo plazo y son de naturaleza 

multidimensional (Santos-Camcho et al., 2021). Sin embargo, los desafíos 

también presentan oportunidades significativas. Al adoptar un enfoque de 

desarrollo sostenible, los programas sociales pueden lograr impactos más 

profundos y duraderos. Pueden fomentar comunidades más resilientes, economías 

más equitativas y un medio ambiente más saludable. La sostenibilidad, por lo 

tanto, no es solo una meta en sí misma, sino también un medio para alcanzar un 

desarrollo más inclusivo y equitativo. 
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 Programa pensión 65 

El programa denominado “pensión 65” constituye una iniciativa de 

transferencias económicas dirigida específicamente a la población de adultos 

mayores que se encuentra inmersa en un estado de pobreza extrema en el contexto 

peruano (Calderon-Chipana et al., 2022). Por otro lado, según Asenjo-Castro 

(2022) precisa que, para abordar comprehensivamente su estructura teórica, 

resulta imperativo someter a análisis diversos elementos que subyacen en tanto a 

su concepción como a su implementación. En una primera instancia, “pensión 65” 

se erige sobre la premisa fundamental de reconocer la trascendencia de asegurar 

la protección social y el bienestar de los individuos de edad avanzada que 

enfrentan circunstancias de vulnerabilidad económica (Orco et al., 2020). Este 

enfoque, meticulosamente alineado con los principios fundamentales de justicia 

social y equidad, converge hacia el reconocimiento de que los ancianos merecen 

gozar de una existencia marcada por la dignidad, así como el acceso inalienable a 

servicios básicos, sin importar su situación financiera. 

El programa se erige sobre la premisa cardinal que postula la existencia de 

desafíos singulares que aquejan a la población de avanzada edad, entre los cuales 

destacan la mengua progresiva de la aptitud laboral y la acrecida susceptibilidad 

ante padecimientos y discapacidades (Mingote-Adan et al., 2019). En tal virtud, 

se consolida la convicción de que se hace imperioso instaurar mecanismos de 

respaldo económico específicos, destinados a atender con particular atención las 

ineludibles exigencias inherentes a su bienestar elemental, abarcando aspectos 

cruciales como el sustento nutricional, la habitabilidad digna y la asistencia 

médica especializada. 

Además, “pensión 65” se basa en principios de focalización y eficiencia 

en la asignación de recursos (Calderon-Chipana et al., 2022). Su enfoque 

meticuloso en la selección de beneficiarios se sustenta en criterios rigurosos 

asociados a la condición de pobreza extrema y vulnerabilidad, con el propósito 

inequívoco de canalizar el respaldo hacia aquellos individuos que experimentan 

una necesidad apremiante (Inquilla y Calatayud, 2020). Esta metodología de 

elección no solo denota una diligencia cuidadosa, sino que también refleja un 

compromiso intrínseco con la optimización de los recursos públicos, procurando 
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así una asignación perspicaz que asegure su llegada efectiva a aquellos estratos de 

la población que verdaderamente demandan asistencia. La consideración 

primordial hacia la eficiencia operativa y la focalización precisa evidencian una 

clara preocupación institucional por salvaguardar la integridad de los recursos 

públicos y, al mismo tiempo, garantizar la efectiva atención a las necesidades más 

apremiantes de la sociedad (Flores y Leal, 2019). En términos de política pública, 

el programa se enmarca en una estrategia de reducción de la pobreza y mejora de 

la calidad de vida de los adultos mayores. Reconoce que la pobreza en la vejez es 

una preocupación global y busca ofrecer un ejemplo de cómo los programas de 

seguridad social pueden contribuir a aliviar esta carga. 

El programa “pensión 65” también considera la dimensión de género, ya 

que las mujeres suelen ser más vulnerables en la vejez debido a la discriminación 

de género y su papel tradicional en la economía doméstica (Chavez, 2019). Por lo 

tanto, el programa toma medidas para abordar estas desigualdades y asegurarse 

de que las mujeres mayores reciban una atención adecuada (Rodríguez y Icela, 

2014). El programa también se nutre de la experiencia internacional en programas 

de transferencias condicionadas y no condicionadas. Se han desarrollado 

programas similares en otros países, y “pensión 65” ha tenido en cuenta las 

mejores prácticas y lecciones aprendidas de esas experiencias para adaptarlas a la 

realidad peruana. 

La teoría económica respalda la idea de que proporcionar una pensión a 

los adultos mayores en situación de pobreza extrema puede tener un efecto 

positivo en la economía local (Aldana et al., 2022). Esto se debe a que estos 

ingresos adicionales a menudo se gastan en bienes y servicios básicos, lo que 

puede estimular la demanda local y contribuir al desarrollo económico de las 

comunidades (Mamani, 2017). Además, el programa puede ser visto como un 

mecanismo para reducir la desigualdad intergeneracional al garantizar que las 

generaciones más jóvenes tengan la responsabilidad de cuidar y apoyar a sus 

padres y abuelos. Esto puede ayudar a preservar los lazos familiares y promover 

una cultura de cuidado y respeto hacia las personas mayores. 

En términos de evaluación y seguimiento, “pensión 65” se basa en la idea 

de que es necesario medir y evaluar constantemente los resultados del programa 



11 

para asegurarse de que cumpla con sus objetivos. Esto incluye la revisión de 

indicadores de pobreza, salud, nutrición y bienestar de los beneficiarios, así como 

la identificación de posibles mejoras en la implementación y la focalización del 

programa. 

A. Objetivos del programa pensión 65 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria “pensión 65” es una 

iniciativa del Estado peruano que tiene como objetivo dotar de un ingreso 

bimensual que atenúe la vulnerabilidad social de las personas adultas 

mayores de 65 años que viven en situación de pobreza extrema (Tintaya-

Duran y Sullca-Cáceres, 2019). Algunos objetivos del programa son: 

- Población meta: El programa está dirigido a hogares con adultos 

mayores de 65 años en situación de pobreza extrema. 

- Ingreso periódico bimensual: El programa brinda un ingreso 

periódico bimensual a los beneficiarios para atenuar su vulnerabilidad 

social. 

- Reducción de la pobreza: El programa busca reducir la pobreza en la 

población adulta mayor. 

- Transferencias monetarias: El programa proporciona transferencias 

monetarias a los beneficiarios bimensualmente de S/. 250. 00 nuevos 

soles. 

- Mejora del bienestar: El programa mejora el bienestar de los 

beneficiarios y les permite cubrir sus necesidades básicas. 

 Calidad de vida  

La calidad de vida es un concepto amplio y multidimensional que abarca 

el bienestar general de una persona. Incluye aspectos como la salud física y 

mental, el nivel de independencia, las relaciones sociales, el entorno, y la 

realización personal (Tenorio-Mucha et al., 2021). Va más allá de la mera 

ausencia de enfermedad, abarcando la satisfacción con la vida, el bienestar 

emocional, y la capacidad para realizar actividades cotidianas y alcanzar metas 
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personales. La calidad de vida puede ser influenciada por factores económicos, 

sociales, y ambientales, y varía según las percepciones individuales y las 

circunstancias de cada persona (Queirolo et al., 2020). 

La calidad de vida también se relaciona con la capacidad de una persona 

para participar en actividades significativas y disfrutar de interacciones sociales. 

La sensación de seguridad, tanto física como económica, juega un papel crucial, 

al igual que el acceso a recursos educativos y de ocio. La satisfacción con el 

entorno de vida, que puede incluir desde la vivienda hasta el entorno natural y 

urbano, también es un componente esencial. Este concepto es subjetivo y varía de 

una persona a otra; lo que contribuye significativamente a la calidad de vida de 

una persona puede ser diferente para otra. En general, la calidad de vida representa 

una evaluación holística del bienestar en todas sus dimensiones, enfatizando la 

importancia de una vida equilibrada y satisfactoria (Peña et al., 2019). 

La calidad de vida en adultos mayores es un concepto integral que abarca 

diversos aspectos de su bienestar. Incluye la salud física y mental, el nivel de 

independencia, la seguridad económica, la satisfacción personal, y las relaciones 

sociales. Además, considera el acceso a cuidados médicos adecuados, la 

participación en actividades comunitarias y la capacidad para mantener un estilo 

de vida activo y enriquecedor. La calidad de vida en esta etapa también implica 

respeto, dignidad y la posibilidad de tomar decisiones importantes sobre su vida 

y entorno. Este concepto es crucial para entender y mejorar las condiciones de 

vida de los adultos mayores, asegurando que sus años dorados sean lo más 

gratificantes y satisfactorios posible (Varela, 2016). 

Para evaluar la calidad de vida se utiliza la Escala FUMAT, que es 

diseñada para medir la calidad de vida en adultos mayores, considera aspectos 

fundamentales como la salud física y mental, el entorno social y el bienestar 

emocional. Esta escala valora la percepción individual de los adultos mayores 

sobre su propia vida, incluyendo su satisfacción con las relaciones personales, el 

nivel de independencia y la capacidad para realizar actividades diarias. Además, 

aborda elementos como el acceso a servicios de salud y la participación en 

actividades comunitarias (Carranza et al., 2023). Al utilizar la Escala FUMAT, se 

obtiene una visión integral de cómo los adultos mayores experimentan su calidad 
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de vida en diversos ámbitos, proporcionando así una herramienta útil para evaluar 

y mejorar su bienestar (Verdugo et al., 2009). A continuación, detallamos:  

A.  Bienestar emocional 

El bienestar emocional se refiere al estado psicológico en el que 

una persona se siente equilibrada, capaz de manejar eficazmente las 

tensiones y desafíos de la vida diaria. Incluye la capacidad para disfrutar 

de la vida, experimentar emociones positivas, mantener relaciones 

saludables, y afrontar con resiliencia los momentos difíciles. Este 

bienestar está íntimamente ligado a la salud mental y afecta la percepción 

general de la felicidad y la satisfacción con la vida. El bienestar emocional 

es fundamental para una vida plena y saludable, influyendo tanto en el 

funcionamiento social como en el físico de una persona (Verdugo et al., 

2009). 

Por otro lado, El bienestar emocional en adultos mayores es una 

dimensión crítica que contribuye de manera significativa a la calidad de 

vida de una persona en esta etapa de la vida (Segura, 2022). Se trata de 

mucho más que simplemente la ausencia de enfermedades mentales; se 

refiere al equilibrio emocional y psicológico que una persona experimenta 

en su día a día. Implica la capacidad de experimentar y disfrutar emociones 

positivas como la felicidad, la gratitud y el amor, al tiempo que se tiene la 

habilidad de gestionar de manera saludable las emociones negativas como 

el estrés, la ansiedad o la tristeza (Villasán et al., 2023). Este equilibrio 

emocional no solo es beneficioso para el individuo en sí, sino que también 

repercute en su calidad de vida en general y en sus relaciones 

interpersonales. 

El mantenimiento de una salud mental adecuada en adultos 

mayores es fundamental para abordar los desafíos inherentes a esta etapa 

de la vida y para disfrutar plenamente de todas sus dimensiones 

(Fernández et al., 2022). Una mente emocionalmente saludable les permite 

afrontar las adversidades con resiliencia, mantener relaciones sociales y 

familiares satisfactorias y participar activamente en la comunidad 

(Contreras y Raventós, 2020). 
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Un enfoque integral de la calidad de vida, que se preocupa por el 

bienestar emocional en adultos mayores, reconoce que este componente 

es esencial y busca promoverlo a través de diversas medidas (Navarro et 

al., 2008). Esto incluye garantizar el acceso a servicios de atención médica 

mental de calidad, que van desde la terapia y el asesoramiento psicológico 

hasta la atención psiquiátrica cuando sea necesario (Almeida y Torres, 

2005). La detección temprana y el tratamiento adecuado de trastornos 

mentales en adultos mayores son cruciales para mantener su bienestar 

emocional y prevenir complicaciones más graves. 

Además, se debe prestar atención a la creación de entornos sociales 

y laborales que fomenten el bienestar emocional en esta población (Peña-

Marcial et al., 2019). Esto implica promover una cultura de apoyo en la 

que los adultos mayores se sientan valorados y escuchados en su entorno 

familiar y comunitario. También es importante abordar el estrés en el lugar 

de trabajo, ya que muchas personas mayores continúan siendo activas 

laboralmente (Arenas, 2021). Ofrecer herramientas para la gestión del 

estrés y promover un equilibrio adecuado entre trabajo y vida personal 

puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional de los 

adultos mayores que siguen trabajando. 

B. Bienestar material  

El concepto de bienestar material, según la Escala FUMAT, se 

centra en la evaluación de aspectos tangibles y básicos de la vida cotidiana 

de una persona. Esto incluye la seguridad financiera, la disponibilidad y 

calidad de la vivienda, el acceso a recursos necesarios para la vida diaria, 

y la capacidad de satisfacer necesidades básicas como la alimentación y el 

vestido. El bienestar material es un indicador clave de la calidad de vida 

general, especialmente en los adultos mayores, ya que afecta directamente 

su independencia, seguridad, y confort. Esta dimensión es esencial para 

asegurar que los adultos mayores puedan vivir con dignidad y sin 

privaciones materiales (Verdugo et al., 2009). 

Por otro lado, el bienestar material es una dimensión crítica de la 

calidad de vida que se centra en las condiciones económicas y materiales 
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en las que las personas viven (Lozano-Gutiérrez et al., 2019). Este aspecto 

se relaciona directamente con la capacidad de una persona para satisfacer 

sus necesidades básicas y disfrutar de un nivel de vida adecuado. Dentro 

de estas necesidades básicas se incluyen elementos fundamentales como 

la alimentación, la vivienda, la vestimenta y el acceso a atención médica 

de calidad. 

Para abordar estas preocupaciones de manera efectiva, es 

imperativo que los gobiernos implementen políticas y programas 

enfocados en la promoción de la igualdad económica y el acceso 

equitativo a los recursos. Esto implica la adopción de medidas orientadas 

a la creación de empleo digno, la protección de los derechos laborales, la 

garantía de salarios justos y el establecimiento de redes de seguridad social 

robustas. Dichas políticas, como señala Berg (2015), son fundamentales 

para la construcción de sociedades justas, basadas en instituciones que 

regulan el mercado laboral y redistribuyen los ingresos, con el fin de 

reducir la inequidad económica y garantizar que todas las personas tengan 

acceso a un nivel de vida digno. En este contexto, Dobbin y Sutton (1998) 

destacan cómo las políticas federales de EE.UU. han revolucionado los 

derechos laborales desde la promulgación de la Ley de Derechos Civiles 

de 1964, creando departamentos especializados en organizaciones para 

gestionar el cumplimiento de dichas leyes. Además, Kenworthy (2021) 

resalta la importancia de la promoción del empleo como herramienta para 

financiar el estado de bienestar y lograr la inclusión social y el bienestar 

subjetivo.  

La protección social desempeña un papel esencial en el bienestar 

material, como lo evidencian diversos estudios. Programas como 

pensiones, subsidios de desempleo y ayudas económicas son cruciales 

para mitigar la inseguridad económica y ofrecer apoyo a los más 

necesitados. Por ejemplo, Devandas (2017) destaca que los programas de 

protección social pueden aliviar y prevenir la pobreza, mejorando así el 

bienestar de las personas y promoviendo la inclusión social y la 

participación efectiva. Asimismo, Sadyojathappa (2015) señala que la 

seguridad social es un componente clave del bienestar laboral, 
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proporcionando seguridad financiera y atención médica a los empleados y 

sus familias. Además, Bauer et al. (2021) resaltan la importancia de 

integrar la salud mental de los jóvenes en los programas de transferencias 

monetarias, especialmente durante la pandemia de COVID-19, 

subrayando cómo estos programas pueden apoyar las oportunidades de 

vida futuras de los jóvenes y romper el ciclo vicioso entre enfermedad 

mental y pobreza. 

C. Bienestar físico  

El bienestar físico se refiere a la salud general del cuerpo, 

incluyendo la ausencia de enfermedades, la capacidad funcional y la 

condición física. Este aspecto del bienestar implica la habilidad para llevar 

a cabo actividades diarias sin restricciones físicas significativas, y también 

incluye factores como el manejo efectivo del dolor, una nutrición 

adecuada, y un sueño reparador. La salud física es fundamental para la 

calidad de vida general, ya que afecta directamente la capacidad de una 

persona para disfrutar de la vida y participar activamente en actividades 

sociales y personales (Verdugo et al., 2009). 

Por otro lado, el bienestar físico, un componente esencial de la 

calidad de vida, abarca mucho más que la mera ausencia de enfermedades; 

se relaciona intrínsecamente con la salud integral del cuerpo y la capacidad 

de mantener una vida activa y saludable. Según Meiselman (2016), el 

bienestar y la calidad de vida se refieren a un estado subjetivo positivo, 

opuesto a la enfermedad, e involucran dimensiones multidimensionales 

como la salud física, social, emocional/psicológica, intelectual y 

espiritual. Gondivkar et al. (2017) destacan que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) define la salud no solo como la ausencia de 

enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, mental y social 

completo. Este enfoque multidimensional resalta la importancia de 

factores como el bienestar psicológico, las relaciones sociales, la 

economía y las creencias espirituales. 

La promoción de la salud y la prevención de enfermedades 

constituyen ejes fundamentales en el aseguramiento del bienestar físico de 
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la población, una dinámica compleja que involucra múltiples estrategias y 

enfoques. La implementación efectiva de programas de salud pública debe 

centrarse en la promoción de hábitos saludables, como el ejercicio regular, 

y en la reducción del consumo de sustancias nocivas como el tabaco y el 

alcohol. Fernández-Gómez et al. (2019) destacan la importancia de 

actividades formativas extracurriculares en el ámbito universitario, 

resaltando su eficacia en la mejora del conocimiento sobre alimentación y 

actividad física. Por otro lado, Esteo (2016) analiza las campañas de 

comunicación masiva antitabaco, subrayando el equilibrio entre salud 

pública e intereses económicos. Asimismo, la relación entre educación 

para la salud, la promoción de la salud y la prevención del alcoholismo en 

estudiantes universitarios es crucial, según Lescay et al. (2017), quienes 

enfatizan la necesidad de fortalecer la educación antialcohólica. Estas 

intervenciones educativas y de concientización son vitales para fomentar 

estilos de vida saludables y reducir la incidencia de enfermedades.  

D. Derechos  

El concepto de derechos se enfoca en el reconocimiento y la 

garantía de los derechos humanos y legales de las personas. Esta 

dimensión evalúa hasta qué punto los individuos disfrutan de sus derechos 

fundamentales, como el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley. Se 

trata de un aspecto crucial para la calidad de vida, especialmente en grupos 

vulnerables como los adultos mayores, ya que el respeto y la protección 

de sus derechos inciden directamente en su dignidad, seguridad, y 

bienestar. La escala busca asegurar que estas personas no solo reciban 

asistencia y cuidados adecuados, sino que también sean tratadas con el 

respeto y la equidad que merecen como miembros plenos de la sociedad 

(Verdugo et al., 2009). 

Por otro lado, los derechos humanos constituyen un eje central en 

el análisis teórico-conceptual de la calidad de vida, representando una 

dimensión intrínseca y esencial del bienestar y la dignidad humana en 

todas sus facetas. Como bien se reconoce en documentos de alcance 

global, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 
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Naciones Unidas, estos derechos abarcan un amplio espectro de aspectos 

fundamentales para la existencia humana. En el contexto latinoamericano, 

la relación entre los derechos humanos y la calidad de vida se torna aún 

más crítica, dadas las disparidades socioeconómicas y los desafíos 

específicos que enfrenta la región. Vietry (1997) destaca cómo la calidad 

de vida en los países de América Latina ha experimentado un declive 

significativo en los últimos quince años, afectada por una serie de factores 

como la inflación, el desempleo y la pobreza, que a su vez inciden 

negativamente en el ejercicio efectivo de los derechos humanos 

fundamentales, como el derecho al empleo estable. Además, Villalobos et 

al. (2020) señalan que, a pesar de los avances en diversas áreas, aún no se 

ha logrado garantizar de manera universal los derechos humanos ni 

proporcionar una calidad de vida adecuada a toda la humanidad, siendo la 

equidad un aspecto clave. 

Los derechos civiles y políticos son cruciales para garantizar la 

libertad individual y la participación activa en la sociedad, siendo 

elementos esenciales para el ejercicio de la ciudadanía y la construcción 

de sociedades democráticas y pluralistas (Thomas, 2011). Estos derechos, 

que incluyen la libertad de expresión, asociación, un juicio justo y la 

participación en procesos políticos y electorales, son fundamentales para 

el mantenimiento de un tejido social equitativo y el respeto de la 

diversidad de voces y opiniones en el contexto latinoamericano (Mayka y 

Smith, 2021). La obra de Rich et al. (2019) subraya la importancia de 

entender los derechos civiles y políticos en el marco de una lucha continua 

por la inclusión y reconocimiento de grupos étnicos, de género y sexuales 

anteriormente marginados, resaltando la evolución de la ciudadanía social 

en América Latina. Esta compleja dinámica ilustra la necesidad de un 

análisis multidimensional de los derechos civiles y políticos, considerando 

tanto los logros como los desafíos persistentes en la región. 

Los derechos económicos, sociales y culturales son clave para el 

bienestar humano, abarcando derechos esenciales como educación de 

calidad, acceso a salud adecuada, trabajo digno y condiciones laborales 

justas, y un nivel de vida adecuado que incluye alimentación, vivienda y 
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vestimenta. Su importancia radica en garantizar el desarrollo pleno y una 

vida digna y justa para todas las personas. Desde la perspectiva de 

González (2021) resalta la importancia de la construcción de derechos 

efectivos, el respeto a las culturas y pueblos indígenas, y el desarrollo 

económico y social en América Latina, especialmente en el contexto de 

alternativas al neoliberalismo y la violencia en El Salvador. Figueiredo 

(2012) discute los derechos sociales en Brasil y las características de estos 

derechos en América del Sur, destacando la necesidad de un compromiso 

jurídico-constitucional con la realización progresiva de estos derechos y 

la prohibición de regresión. Además, estudios como el de Eckstein y 

Wickham-Crowley (2012) sobre las luchas por los derechos sociales en 

América Latina abordan las demandas en áreas como la subsistencia, el 

trabajo, el género y la etnicidad, revelando la dinámica política y social 

que ha marcado la región desde los años 60. 

La garantía de igualdad de oportunidades es un principio 

fundamental de los derechos humanos y se fundamenta en la premisa de 

que todas las personas, independientemente de su origen étnico, género, 

religión, orientación sexual, discapacidad u otras características 

inherentes, tienen derecho a acceder equitativamente a la educación, el 

empleo y los servicios públicos. Este principio se refleja en diversas 

legislaciones y jurisprudencias a nivel internacional y regional, incluyendo 

Europa y América Latina, como lo demuestra el estudio de Jacqmain 

(2019) en "Crónica de la jurisprudencia europea sobre igualdad". 

Asimismo, la investigación de Bastida y Moscoso (2015) analiza las 

implicaciones legales de la igualdad de oportunidades desde una 

perspectiva de género. Adicionalmente, Estrada (2019) enfatiza la 

importancia del principio de igualdad en el contexto del derecho 

internacional de los derechos humanos, resaltando su evolución histórica 

y los desafíos. Por otro lado, Gongora (2018) en su análisis sobre el 

constitucionalismo interamericano y la fragmentación del derecho 

internacional, discute cómo estos principios se aplican en América Latina, 

especialmente en relación con los derechos humanos y las empresas 

transnacionales. La promoción de la igualdad es esencial para combatir la 
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discriminación y la exclusión social, permitiendo a todas las personas 

alcanzar su máximo potencial.  

La protección contra la discriminación y la injusticia es un pilar 

fundamental en el ámbito de los derechos humanos, tal como se evidencia 

en el sistema iberoamericano (Díaz, 2021). Estos derechos son esenciales 

para garantizar que ninguna persona sea objeto de trato injusto o desigual 

debido a sus características inherentes, abarcando aspectos como la 

discriminación racial, de género, orientación sexual y religiosa. Es crucial 

reconocer que la lucha contra la discriminación no solo se enfoca en las 

individualidades, sino que también abarca la protección y promoción de 

derechos económicos, sociales y culturales, formando un nexo inseparable 

con el bienestar de la sociedad en su conjunto (Bindman, 2012; Korže, 

2019). 

Finalmente, la igualdad y justicia son conceptos que se entrelazan 

profundamente con los derechos humanos, siendo la base para un entorno 

equitativo. Según Hopgood (2007), en el contexto de la Sociedad de la 

Información Global, los derechos humanos se transforman en un marco 

esencial para evaluar y gobernar las implicancias de esta sociedad, 

incluyendo la lucha contra la discriminación. Esta visión es compartida 

por Armaline et al. (2011), quienes destacan la importancia de los 

derechos humanos dentro de Estados Unidos, resaltando la resistencia 

contra la injusticia económica y la discriminación racial. 

E. Inclusión social 

La inclusión social se refiere a la integración activa y significativa 

de las personas en la sociedad. Este concepto abarca la participación en 

actividades comunitarias, la presencia de relaciones y apoyos sociales, y 

la capacidad de las personas para interactuar y contribuir en su entorno 

social. La inclusión social es fundamental en la calidad de vida, 

especialmente en poblaciones vulnerables como los adultos mayores, ya 

que promueve su participación activa, el reconocimiento de su valor en la 

sociedad y su conexión con la comunidad, reforzando su sentido de 

pertenencia y bienestar (Verdugo et al., 2009). 
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Por otro lado, la inclusión social, un concepto crucial para una 

sociedad justa y cohesionada, implica mucho más que el acceso a recursos 

básicos; se adentra en la esencia de vivir en una comunidad equitativa. En 

este contexto, la educación inclusiva y la formación profesional, como el 

"Bachillerato con Orientación Profesional" en Bueno s Aires, juegan un 

papel fundamental en integrar a jóvenes en situación de vulnerabilidad 

(Belmes y Rodrigo, 2020). La formación de docentes enfocada en 

prácticas inclusivas es esencial para una educación de calidad y cohesión 

social (Guðjónsdóttir y Óskarsdóttir, 2020). Además, la educación 

continua y la formación a lo largo de la vida son clave para la equidad 

social (Jezine et al., 2021). La investigación en educación debe centrarse 

en la transformación hacia sociedades más equitativas (Darretxe et al., 

2020), y políticas públicas integrales, como la Estrategia Regional 

Andaluza, son cruciales para combatir la desigualdad en zonas 

desfavorecidas (Díez-Bermejo et al., 2021). La inclusión social, por lo 

tanto, requiere un enfoque integral que beneficie a todos los miembros de 

la sociedad. 

La inclusión social, en su conceptualización más profunda y 

teórica, se manifiesta como un fenómeno multidimensional que engloba la 

capacidad y la posibilidad de cada individuo, sin distinción de origen 

étnico, género, orientación sexual, discapacidad u otras características 

personales, para integrarse de manera activa y efectiva en el tejido social 

de su comunidad. Desde la perspectiva de Hurtado (2018), la 

interseccionalidad de género, etnia/raza, clase y orientación sexual juega 

un papel crucial en la producción social moderna, especialmente en 

mercados laborales específicos como el del sexo en España, donde se 

evidencia una segmentación socio-ocupacional marcada por estas 

categorías. Por otro lado, Toro et al. (2020) destacan cómo las 

representaciones sociales de docentes y estudiantes sobre la diversidad 

sexual y de género pueden variar significativamente dependiendo del 

contexto educativo, lo que subraya la importancia de la inclusión social en 

estos entornos. Asimismo, la investigación de Morcillo-Martínez (2012) 

sobre la multidiscriminación que enfrentan las mujeres migrantes con 
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discapacidades intelectuales pone de relieve la complejidad de la inclusión 

social y la necesidad de abordarla desde múltiples ángulos 

Para lograr una inclusión social efectiva, es crucial adoptar un 

enfoque holístico y multidimensional de la calidad de vida. Esto implica 

ir más allá de la provisión de servicios básicos, promoviendo activamente 

la igualdad de oportunidades para el desarrollo pleno del potencial 

individual. Según Jara (2015), la inclusión socioeducativa requiere un 

marco legislativo sólido y acciones institucionales comprometidas con la 

igualdad de oportunidades, como se ha observado en instituciones 

educativas en Ecuador y España. La discriminación y marginación son 

barreras significativas en este proceso. Blanco (2008) resalta la 

importancia de combatir la discriminación mediante la implementación de 

leyes antidiscriminación y la promoción de la educación y conciencia 

pública sobre diversidad e inclusión. 

La inclusión social también conlleva la integración efectiva de 

grupos marginados o vulnerables. Beltran y Obeide (2021) discuten cómo 

la inclusión ha adquirido nuevos significados en Argentina, ampliando su 

alcance y replanteando conceptos como calidad y mérito. Esto puede 

requerir programas de apoyo específicos, como capacitación laboral y 

acceso a servicios de salud mental. Además, es esencial fomentar la 

participación activa de estos grupos en la toma de decisiones y en la vida 

cívica. 

1.2 Antecedentes 

 Internacionales 

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

Pensiones No Contributivas y pobreza”, plantea como objetivo principal: explorar 

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

la condición de pobreza de los adultos mayores en América Latina. El estudio es 

de naturaleza cuantitativa. El estudio concluye que América Latina se enfrenta a 

un desafío demográfico con su población envejeciente y la limitada extensión de 

programas no contributivos. Considerando la diversidad demográfica entre las 
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naciones estudiadas en América Latina, se estima que existen aproximadamente 

45 millones de adultos mayores en 2012. Además, se destaca que un 16,3% de 

esta población sénior vive en condiciones de pobreza. Un análisis más detallado 

de la cobertura de los programas disponibles sugiere que estos no son 

suficientemente robustos para garantizar un nivel de vida adecuado para los 

adultos mayores. 

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

pobreza, el programa progresa oportunidades de México" plantea como objetivo: 

integrar y sistematizar acciones para mejorar las condiciones de educación, salud, 

y alimentación de las familias en situación de pobreza extremas. La investigación 

adopta un método cuantitativo de carácter explicativo. Este enfoque revela 

transformaciones en distintas áreas al evaluar el impacto en la conducta de las 

familias respecto a su productividad laboral. Dicho análisis es fundamental para 

valorar las consecuencias del programa Progresa, que anteriormente no tomaba en 

cuenta aspectos como la influencia económica del programa en contextos locales 

y en mercados a nivel regional.  

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

adultos mayores en Cartagena, Colombia”, plantea como objetivo: Determinar 

factores asociados a la calidad de vida de los adultos mayores en Cartagena. La 

metodología empleada en esta investigación consistió en un enfoque cuantitativo, 

transversal y no experimental. Los hallazgos revelaron una "alta prevalencia de 

recibir apoyo social suficiente (89,5%), la no presencia de síntomas depresivos de 

relevancia clínica (86,9%), capacidad de llevar a cabo actividades básicas de 

manera independiente (86,3%) y un adecuado desempeño instrumental en las 

actividades diarias (60,8%)". Se observó que la calidad de vida en relación con la 

salud fue calificada como buena (51,4%) y muy buena (87,4%) por los 

participantes. La enfermedad cardiovascular emergió como la afección más 

común (26,1%). De acuerdo a los autores, el estar empleados o recibir una pensión 

se asoció con una disminución en la calidad de vida, mientras que disfrutar de 

apoyo social suficiente y la independencia en las actividades cotidianas esenciales 

contribuyeron positivamente a la misma. 
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Peña et al. (2019) en el artículo titulado: “Calidad de vida en adultos 

mayores de Guerrero, México”, plantea como objetivo: Describir la calidad de 

vida desde el ámbito social en el que se desarrollan los adultos mayores en el 

Estado de Guerrero, México. Este estudio fue cuantitativo, transversal y analítico. 

Según las conclusiones de los autores, “el 71% de las personas mayores afirma 

que los problemas físicos o mentales interfieren regularmente en sus tareas 

cotidianas. El 52% de los encuestados declaró tener algún problema con sus tareas 

cotidianas como consecuencia de problemas emocionales o físicos. Por el 

contrario, el 31% de los encuestados afirma sentirse peor y el 52% declara que su 

salud es la misma que el año anterior. El 97,3% de las personas se sienten menos 

sanas y resistentes a las enfermedades y no tienen una actitud positiva sobre su 

salud. Finalmente, y de igual relevancia, Guerrero se destaca como uno de los 

estados con mayor pobreza en el país, evidenciando una notoria falta de 

estrategias y programas por parte del gobierno enfocados en asegurar un 

envejecimiento activo. Estas iniciativas son fundamentales para atender las 

demandas de bienestar y protección de los adultos mayores, mitigando así el 

declive funcional y cognitivo para promover un envejecimiento saludable. En este 

contexto, es esencial que la calidad de vida de los ancianos sea una preocupación 

central en las políticas públicas tanto a nivel nacional como internacional. 

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

condiciones de salud de la población adulta mayor de Medellín” plantea como 

objetivo: Caracterizar algunos componentes de la calidad de vida: económicos, 

familiares, socio-demográficos, de seguridad social y de condiciones de salud de 

la población adulta mayor (de 65 años o más) en la ciudad de Medellín. La 

investigación descriptiva se basó en datos recolectados de encuestas sobre calidad 

de vida realizadas en la ciudad durante los años 1997 y 2001, así como en 

certificados de defunción desde 1990 hasta 1999 y registros de egresos 

hospitalarios de 1990 a 1997. Mediante una selección sistemática, se incluyeron 

637 adultos mayores en una encuesta telefónica que se administró personalmente 

en el año 2002. Los investigadores llegaron a la conclusión de que, entre los años 

1964 y 2001, hubo un incremento del 168% en este segmento de la población, 

señalando así una transición demográfica significativa en la ciudad. Además, se 

observó una disminución del 65% en el poder adquisitivo de 1997 a 2001. Este 
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declive se acompaña de un aislamiento creciente en los ancianos, marcado por una 

reducción en su independencia y autoestima. Las conclusiones del estudio indican 

que factores como la independencia, la seguridad socioeconómica y el apoyo 

social son fundamentales, explicando el 97% de la calidad de vida de los adultos 

mayores en entornos urbanos. 

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

autocuidado y calidad de vida del adulto mayor” plantea como objetivo: 

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

dependencia y autocuidado. El estudio utiliza enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental de nivel descriptivo y explicativo. Según las conclusiones de los 

autores, “el 54,3% de los participantes eran mujeres. En las actividades cotidianas, 

el 80,2% de los encuestados mayores demostraron independencia, mientras que el 

19,8% demostraron una modesta dependencia. El 22,4% eran competentes y el 

76,6% extremadamente competentes del total de competencias para las 

actividades de autocuidado. El 24% de los participantes en la encuesta consideró 

su salud como buena, mientras que un 56% percibió su salud como buena en 

términos de calidad de vida en la dimensión física. A pesar de que todas las 

correlaciones presentaron valores reducidos, los análisis de correlación revelaron 

únicamente vínculos tenues entre las variables de autocuidado y adicción, la 

discrepancia entre autocuidado y desempeño académico, dependencia y calidad 

de vida, así como entre calidad de vida y edad. 

Paucar et al. (2022) en el artículo titulado: “Factores familiares que 

inciden en la calidad de vida de adultos mayores durante la pandemia en El Tambo 

– Ecuador”, plantea como objetivo: determinar los factores familiares que inciden 

en la calidad de vida de adultos mayores en época de pandemia en la Comunidad 

de Jalupata, del Cantón El Tambo – Ecuador. La investigación es cuantitativa de 

tipo descriptivo. Los autores llegan a la conclusión de que la salud física de las 

personas mayores de la comunidad estudiada “es sólida así lo demuestran los 

comportamientos que preservan y mejoran las capacidades motoras, entre los que 

se incluyen el 89% de los adultos mayores que caminan más de 45 minutos al día, 

el 78% de los cuales lo hacen durante más de dos horas y el 11% que lo hacen 

durante menos de 30 minutos. Por otro lado, alrededor del 25% de las personas 

padecen trastornos que afectan a los huesos de la columna vertebral y las 
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extremidades; el 17%, hipertensión; el 15%, enfermedades musculares; el 2%, 

diabetes; y el 8%, otras dolencias; no obstante, el 33% tiene comportamientos 

saludables. Por último, se concluye que las variables familiares que influyen 

incluyen la protección familiar, la contribución económica, la inclusión de las 

personas mayores en reuniones espirituales y profesionales, la ayuda para 

satisfacer sus necesidades básicas, la atención sanitaria física y mental, las visitas 

y las conductas de apego. La existencia de enfermedades, la integración y la salud 

psicoemocional se ven afectadas negativamente por el maltrato físico y 

psicológico” (p. 99). 

 Nacional  

Garate (2021) en la tesis titulada “Programa de Atención de Asistencia 

Solidaria Pensión 65 y su relación con la Calidad de Vida de los Beneficiarios del 

Distrito de Juan Guerra, Provincia de San Martín, Región San Martín, 2018”. El 

estudio establece como objetivo principal determinar la magnitud de la relación 

entre el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y el bienestar de 

sus beneficiarios en el distrito de Juan Guerra, en la Provincia y región de San 

Martín, durante el año 2018. Con este fin, se formula la hipótesis de que la 

influencia del mencionado programa sobre la calidad de vida de los beneficiarios 

en este distrito específico es positiva. Para probar esta hipótesis, se aplicó un 

enfoque metodológico cuantitativo, caracterizado por su naturaleza descriptiva y 

correlacional. En sus conclusiones, el autor señala que el Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 presenta un nivel de transparencia no totalmente 

adecuado, con un 63% según el análisis, y que la calidad de vida de los 

beneficiarios es considerada deficiente, con un 64%. Además, se identificó una 

relación estadísticamente significativa entre ambas variables, respaldada por 

niveles de significancia bilateral de 0,000, los cuales son inferiores al umbral de 

error establecido de 0,05. 

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

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

Ñuñungayocc - Distrito de Palca Huancavelica”, tiene como finalidad analizar la 

relevancia del programa Pensión 65 en la mejora de la calidad de vida de los 

beneficiarios de dicho programa en la comunidad campesina Ñuñungayocc, 
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ubicada en el distrito de Palca, Huancavelica. Se caracteriza por ser un estudio de 

tipo sustantivo, explicativo y correlacional. Para la recopilación de datos se 

empleó un muestreo aleatorio simple, abarcando a 20 beneficiarios encuestados 

de un universo total de 373 personas que reciben esta pensión. Los autores 

llegaron a las siguientes conclusiones, “el programa social pensión 65 impulsado 

por el gobierno estimula satisfacer las necesidades básicas a los beneficiarios para 

así lograr su bienestar en la alimentación, económico y de salud. asimismo, este 

incentivo soluciona de forma parcial sus problemas de necesidades básicas, de 

manera que se percibe una baja calidad de vida en estos, siendo deficientes en la 

satisfacción plena de la calidad de vida. Tanto el programa de alguna manera cubre 

algunas necesidades básicas requeridas por el adulto mayor, llegando a indicar 

que esta no consiguió la mejora de su calidad de vida en lo social, psicológico y 

de salud” (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”, plantea como objetivo describir y analizar la influencia del 

Programa Nacional Social Pensión 65 en las condiciones de vida de los 

beneficiarios del Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, 

Departamento La Libertad 2014. El estudio de investigación es de carácter mixto, 

se manejó el método histórico analítico, comparativo - sintético y estadístico. El 

autor concluye que "El programa Pensión 65 tiene un impacto positivo en los 

beneficiarios en varios aspectos, como el económico, el sanitario y el social. 

Además, la situación económica del beneficiario no ha mejorado mucho ni en la 

alimentación (73%) ni en la compra de artículos locales, ambas evaluadas en un 

60% como sistemáticamente deficientes. Por otro lado, La transferencia financiera 

realizada a los participantes del programa Pensión 64 en la región Quiruvilca no 

alude al hecho de que no brinda espacios de cooperación o coordinación 

interinstitucional para mejorar los servicios de apoyo a los ancianos” (p. 129). 

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

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

estimar el impacto del programa social Pensión 65 sobre el gasto per cápita en 

alimentos. El análisis se fundamenta en un enfoque metodológico cuantitativo, 
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aplicando la técnica de diferencias dobles. Utiliza como recurso principal los datos 

de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2010. Los autores 

concluyen que "la pensión no contributiva peruana (Pensión 65) ha mostrado 

mejoras en algunos indicadores de bienestar de los hogares beneficiarios, 

principalmente en el gasto en consumo", escriben los autores en su conclusión. 

Por otro lado, la iniciativa parece haber tenido un impacto favorable en el gasto 

en alimentación. Con un umbral de significación estadística del 10%, los 

beneficiarios del programa Pensión 65 lograron aumentar el gasto per cápita en 

alimentación en un 15,02%. Este resultado se basa en que los participantes en el 

programa dieron prioridad a la compra de alimentos frente a la asignación de la 

mayor parte de los subsidios” (p. 230). 

Escalante (2017) en la tesis titulada: “Intervención del programa nacional 

de asistencia solidaria pensión 65 y su influencia en la calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito Santa María del Valle. periodo 2016”, plantea como 

objetivo: determinar la relación de la intervención del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 y su influencia en la calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito Santa María del Valle, durante el periodo 2016. El tipo 

de investigación que se realizó en la tesis es de tipo descriptivo correlacional. El 

autor concluye que “en 2016, hubo una asociación del 90% entre la participación 

del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y la calidad de vida de 

los beneficiarios en la región de Santa María del Valle. En otras palabras, el 

bienestar físico, el bienestar emocional y la inclusión social de las personas 

mayores se ven afectados por las intervenciones para mejorar el acceso a la 

atención médica, aumentar sus ingresos financieros y crear redes de apoyo social 

para ellos” (p. 79). 

Gutierrez (2019) en la tesis titulada: “Calidad de vida de los beneficiarios 

del Programa Social Pensión 65 en Hualhuas - Huancayo – Junín”, plantea como 

objetivo conocer el nivel de calidad de vida de los adultos mayores pertenecientes 

al Programa Social Pensión 65 – Hualhuas. Este estudio se basa en el nivel 

exploratorio-descriptivo. Los investigadores determinaron que, en 2017, los 

habitantes del distrito de Hualhua experimentaron una calidad de vida moderada, 

evidenciada a través de ocho dimensiones clave: bienestar emocional, conexiones 

interpersonales, bienestar material, crecimiento personal, salud física, 
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autodeterminación, integración social y derechos. Resaltaron la importancia de 

enfrentar el desafío de asegurar una calidad de vida óptima durante este periodo, 

una tarea que recae en familias, comunidades y naciones. Esto implica la 

implementación de políticas sociales efectivas que proporcionen seguridad y 

esperanza en una vida futura digna a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Además, subrayaron que el envejecimiento es un proceso natural e ineludible en 

la vida humana. 

Tolentino (2022) en la tesis titulada: “El impacto del programa social 

pensión 65 en las condiciones de vida de los adultos mayores en el departamento 

de San Martín”, plantea como objetivo: analizar el impacto del programa social 

Pensión 65 en las condiciones de vida de los adultos mayores en el departamento 

de San Martin. La metodología utilizada es hipotético-deductivo de tipo 

correlacional. De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que un 6,5% 

de los ancianos en la región se beneficia de las pensiones de jubilación (AFP-

SNP), mientras que un 15,5% recibe apoyo del programa Pensión 65. Además, el 

26,7% de esta población recibe distintas transferencias de carácter no permanente. 

En cuanto a pensiones por viudedad, manutención o matrimonio, estas alcanzan 

al 30,2% de los mayores. Respecto a la calidad de vida, el 73% de los ancianos 

experimenta una calidad de vida que oscila entre baja y mediocre, en contraste 

con el 27% que disfruta de una calidad de vida excelente o muy buena. Es 

importante destacar que, a pesar de su significativo impacto en el bienestar de la 

población anciana de San Martín, el programa Pensión 65 presenta desafíos en 

cuanto a su enfoque y alcance. 

 Locales 

Mamani (2017) en la tesis de investigación su objetivo estuvo orientado a 

determinar e identificar las necesidades básicas insatisfechas dependen de la 

forma de distribución de la subvención económica en los beneficiarios del 

Programa pensión 65 de Platería. Este estudio se caracteriza por ser cuantitativo y 

explicativo, adoptando un enfoque no experimental. Se recurrió al uso de 

encuestas, aplicando cuestionarios estructurados como principal herramienta. La 

investigación se llevó a cabo con una muestra compuesta por 83 participantes. Las 

conclusiones alcanzadas revelan una relación significativa entre la administración 
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y el propósito asignado a las subvenciones económicas y el grado en que se 

satisfacen las necesidades básicas. Esto se debe principalmente a que numerosas 

familias no efectuaron una planificación adecuada de los fondos recibidos. Esto 

se refleja en que un 77,1% de los encuestados solo consumen frutas y verduras 

ocasionalmente, un 79,5% ha experimentado pérdida de peso a lo largo del 

tiempo, y un 56,6% carece de acceso a servicios de salud, atribuible a la manera 

en que se distribuye la subvención. Se observa que el 67,5% de los beneficiarios 

no planifica adecuadamente el gasto de los fondos recibidos debido a la forma en 

que se distribuyen estos recursos, aunque un 42,2% prioriza el uso de estas 

subvenciones económicas para la adquisición de bienes. 

Núñez et al. (2020) en el artículo titulada: “Impacto de las políticas 

sociales en la calidad de vida del adulto mayor”, plantea como objetivo: exponer 

la evaluación de las políticas sociales implantadas en el Perú, específicamente del 

Programa Pensión 65, en el mejoramiento en la calidad de vida de una población 

específica (adulto mayor en estado de vulnerabilidad). La metodología utilizada 

es cualitativa y evaluativa de programas sociales. Los autores concluyen que “el 

subsidio del programa Pensión 65 es simplemente un paliativo frente a las 

necesidades reales del anciano. Por ello, se aconseja una estrategia operativa a 

largo plazo, en virtud de la cual el adulto de entre 40 y 60 años que trabaje de 

manera informal pueda acumular una cantidad que no perjudique la situación 

financiera de la familia para utilizarla más adelante. Por otro lado, según las ideas, 

investigaciones y evaluaciones realizadas, el valor de los ancianos también es 

crucial para su interacción social y su supervivencia cotidiana. El nivel de valor 

que el Estado concede a los beneficiarios de esta ayuda a los ancianos es 

proporcional. Se sienten más valorados en la sociedad -tanto con sus familias 

como con la comunidad en la que viven- cuanta más ayuda reciben del Estado. 

Este indicador resume que la ayuda mínima mensual que reciben del programa es 

insuficiente para el crecimiento de la sociedad” (p. 139). 

Vilca (2019) en la tesis tiene 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. El estudio de investigación es descriptiva, 

explicativa y cuantitativa, maneja el método hipotético- deductivo con un diseño 

no experimental. La técnica es la encuesta con las variables de estudio del 
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programa pensión 65 y el instrumento es un cuestionario de preguntas. En este 

estudio se analizó una muestra de 72 beneficiarios del programa Pensión 65. Los 

resultados indican que el programa tiene un impacto significativo en la calidad de 

vida de los beneficiarios, contribuyendo en un 65,3%. En cuanto al bienestar 

físico, se observa una influencia moderada de un 58,3%, especialmente en 

aspectos relacionados con dolencias y enfermedades esporádicas. Respecto al 

estado de salud emocional, un 63,9% de los participantes lo califica como regular, 

experimentando en ocasiones sentimientos de soledad y tristeza. Por otro lado, el 

65,3% de los adultos mayores reportan tener relaciones sociales positivas y están 

activamente involucrados en las actividades organizadas, lo que refleja un aspecto 

favorable del programa en su interacción social. 

Tintaya-Duran y Sullca-Cáceres (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”, plantea como objetivo: 

Analizar la relación que existe entre las líneas de intervención del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y el bienestar social de los 

beneficiarios en los distritos de Puno y Chucuito. La investigación es cuantitativo, 

no experimental de carácter descriptivo y correlacional. Los investigadores 

determinaron que el apoyo financiero proporcionado por el Programa Pensión 65 

no incide de manera notable en el bienestar social de sus receptores, debido a su 

monto limitado y a que se destina principalmente a satisfacer necesidades básicas 

como la alimentación. Por otro lado, se encontró que el acceso a servicios públicos 

no está directamente vinculado con el bienestar social, ya que la mayoría de los 

beneficiarios requiere atención médica por diversas enfermedades y, en áreas 

como el distrito de Chucuito, no logran acceder a tiempo a servicios de salud 

adecuados. Se concluye que existe una correlación significativa entre la 

implementación de conocimientos productivos y el mejoramiento del bienestar 

social de los beneficiarios del Programa Pensión 65. 

Asenjo-Castro (2022) en el artículo titulada: “Pensión 65 y su eficacia en 

la protección del adulto mayor en Perú”, plantea como objetivo: analizar si la 

normatividad sobre pensión 65, es eficaz, respecto a la protección del adulto 

mayor. La metodología utilizada es descriptivo correlacional de enfoque 

cuantitativo. El autor concluye que “el Estado se ajusta al concepto de solidaridad 
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proporcionando pensiones a las personas de 65 años, el 41,8% está de acuerdo, el 

17,9% totalmente de acuerdo y el 11,9% en desacuerdo, siendo totalmente en 

desacuerdo (7,5%) la opinión con el valor más bajo. El 76,1% de los encuestados 

está de acuerdo, el 22,2% totalmente de acuerdo, el 1,7% totalmente en 

desacuerdo y el 0% en desacuerdo con la afirmación de que las personas mayores 

sin ingresos deben recibir una consideración especial por parte del gobierno. 

Finalmente, sería práctico establecer un nuevo sistema de pensiones que cubriera 

la pensión a los 65 años, según el 48,8% de los encuestados, el 22,8% de los cuales 

está muy de acuerdo, el 10,4% en desacuerdo y el 16,4% en desacuerdo. Por otro 

lado, los encuestados indican que las restricciones de la pensión 65 son ineficaces 

para salvaguardar a los ancianos. Dado que la legislación sobre la pensión 65 no 

proporciona los prerrequisitos para su accesibilidad y sostenibilidad en el tiempo, 

como un sistema de pensiones capaz de satisfacer los requerimientos esenciales 

de las personas mayores en el Perú, deberían unificarse en un sistema de pensiones 

completo” (p. 5). 

Maquera (2018) en la tesis titulada: “Percepciones de los beneficiarios del 

programa pensión 65, sobre los efectos en la calidad de vida en el Centro Poblado 

de Sarapi Arroyo, Pilcuyo – el Collao 2017”, plantea como objetivo: conocer 

cómo se sienten los residentes del Centro Comunitario Sarapi 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. 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.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Identificación del problema  

En el contexto internacional, según OMS (2022) la proporción de personas 

mayores de 60 años en el mundo casi se duplicará, pasando del 12% al 22% entre 2015 y 

2050. Por otro lado, el número de adultos de 60 años o más supero al de niños menores 

de cinco años en 2020. En la misma medida el 80% de las personas mayores residirán en 

países de ingreso bajo y medio en 2050. En la misma medida, según Pinzón (2021) en 

2030, los ancianos del Caribe y América Latina representarán el 17% de la población de 

la región, frente al 11% actual, y con ellos vendrá un envejecimiento sin condiciones 

óptimas de calidad de vida, que garantice bienestar emocional, material, físico, derechos, 

etc. En consecuencia, el envejecimiento cada vez viene relacionada con los bajos ingresos 

y pobreza como consecuencia de falta de intervención de las políticas públicas de los 

gobiernos de los países. 

En ese contexto, es importante la intervención de los programas sociales 

diseñados para combatir las disparidades y desigualdades sociales, que tienen un impacto 

en las regiones de mayor pobreza, que es la principal causa del subdesarrollo en el país. 

Estas regiones necesitan una intervención inmediata a corto, mediano y largo plazo a 

través de objetivos propuestos internamente en las políticas públicas del gobierno. Por 

otro lado, “América Latina es un escenario privilegiado del ensayo de programas 

temporales de combate a la pobreza, que tuvieron escaso impacto social y fracasaron 

además en crear capacidades institucionales para el tratamiento de complejas 

problemáticas sociales” (Midaglia, 2012, p. 89). Siendo la calidad de vida de adultos 

mayores un problema latente a nivel de bienestar emocional, físico, material, inclusión 

social y derechos que cada más es vulnerada y excluida. Para garantizar que las personas 

mayores mantengan una buena salud física y mental, hay una serie de factores que deben 

cumplirse, entre ellos: una pensión suficiente para cubrir los gastos necesarios que toda 

persona debe afrontar, exámenes médicos continuos, nutrición adecuada, actividad física 

y relaciones positivas con su entorno (Chavez, 2019).  

En el contexto nacional, en el año 2021 el 40,5% de los hogares peruanos tenía un 

miembro adulto de la familia mayor de 60 años. En la ciudad de Lima, un adulto mayor 
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reside en el 44,3% de los hogares. Un adulto mayor es miembro del 38,0% de los hogares 

urbanos del país y del 40,7% de los hogares rurales. Además, las estadísticas muestran 

que una persona mayor ejerce como jefe de hogar 25,6%. Por otro lado, la mayoría de los 

jefes de familia son mujeres, con una tasa de mujeres mayores del 28,8% y una tasa de 

hombres 24,0% (INEI, 2021). En ese contexto, el envejecimiento en Perú es un problema 

latente debido al frecuente deterioro de su salud y, en ocasiones, a su incapacidad para 

ejercer una actividad económica, la población de edad avanzada es especialmente 

susceptible (Aldana et al., 2022). A partir de este tipo de problemas se implementa, el 

programa pensión 65 que ofrece principalmente los siguientes servicios: A nivel 

económico hace entrega de subsidios económicos de S/. 250 cada dos meses (o S/. 125 

cada mes). Además, tiene derecho a un seguro integral de salud (SIS) y recibe atención 

médica pública gratuita. A nivel social, promueve la protección social a través de 

esfuerzos de coordinación intersectorial e intergubernamental orientados a facilitar el 

acceso de los usuarios de la Pensión 65 a los servicios públicos prestados por el Estado 

(salud, identificación y estado civil-RENIEC, etc.). Las acciones están destinadas a 

mejorar el bienestar de la población mayor a través de redes locales de apoyo de forma 

complementaria. Sin embargo, el programa pensión 65 evidencia problemas en la calidad 

de vida de los beneficiarios, evidenciando problemas en bienestar emocional, material, 

físico, derechos e inclusión social en adultos mayores que son vulnerables frente al 

entorno social.  

En el contexto local, según INEI (2018) la región de Puno destaca con mayor 

cantidad y porcentaje de adulto mayor que viven solos, Puno 72.7%, que representa una 

cifra alta para una región capital folclórica por la diversidad de costumbres, tradiciones, 

etc. Los adultos mayores de la región de Puno presentan problemas de calidad de vida 

relacionadas al bienestar emocional, físico, material, derechos e inclusión social. En la 

medida que son vulneradas por el entorno social, siendo este un problema latente en la 

actualidad, a pesar de la existencia del Programa Pensión 65, que brinda apoyo económico 

a los adultos mayores por medio una subvención económica bimensual de S/. 250 nuevos 

soles, las mismas que son paliativas, pero no necesarias para cumplir las expectativas 

emocionales y psicológicas del adulto mayor fundamentalmente de aquellos que viven en 

condiciones precarias que se encuentran en el ámbito rural de la provincia de Puno, las 

mismas que requieren una evaluación de calidad de vida respecto a los efectos del 

Programa Pensión 65, las mismas que subjetivamente no muestran avances significativos 
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en la calidad de vida de los adultos mayores. Es en ese contexto que este estudio busca 

determinar el nivel de influencia del Programa Pensión en la calidad de vida de los adultos 

mayores, expresada en los efectos del programa 

2.2 Enunciados del problema 

 Pregunta general  

- ¿Cuál es la influencia del programa pensión 65 en la calidad de vida de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023? 

 Preguntas especificas 

- ¿Cuál es la influencia del programa pensión 65 en el bienestar emocional de 

los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023? 

- ¿Cuál es la influencia del programa pensión 65 en el bienestar material de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023? 

- ¿Cómo es la influencia del programa pensión 65 en el bienestar físico de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023? 

- ¿Cuál es la influencia del programa pensión 65 en los derechos de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023? 

- ¿Cómo es la influencia del programa pensión 65 en la inclusión social del 

Distrito de Chucuito – Puno, 2023? 

2.3 Justificación  

El envejecimiento es sinónimo de experiencia, también lo son de carencia, 

inadaptación y disminución de capacidades. El envejecimiento de la población desde sus 

inicios hasta la actualidad se caracteriza principalmente por los frecuentes cambios que 

manifiesta, los cuales están directamente relacionados con una serie de requisitos que no 

todas las personas son capaces de alcanzar satisfactoriamente con el paso del tiempo 

(Pérez et al., 2021). Por otro lado, se denomina a las personas mayores 60 años o más 

como Adultos Mayores (AM). Aunque el proceso de envejecimiento no es exclusivo de 

ninguna nación del mundo, destacaremos que cada persona se ve afectada de forma 

diferente por el paso del tiempo, y que cada persona se enfrenta a retos únicos para 
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alcanzar el máximo nivel de vida posible en función de su ubicación y entorno social 

(Gutierrez, 2019). El envejecimiento, presenta problemas de calidad de vida 

fundamentalmente en sectores focalizadas en extrema pobreza, las mismas, que al llegar 

al ciclo del adulto mayor presentan problemas de calidad de vida referidas al bienestar 

material, físico, emocional, derechos e inclusión social, el cual es vulnerada por el entorno 

social.  

Desde ese contexto la presente investigación genera alternativas de solución en 

los diferentes aspectos. Desde el punto de vista personal, la investigación permite 

profundizar los conocimientos teóricos referidos a la calidad de vida y pensión 65. Desde 

la perspectiva institucional el estudio aporta con propuesta técnicas y teóricas a nivel de 

bienestar emocional, físico, material, derechos e inclusión social. Finalmente, desde la 

perspectiva de la utilidad de los resultados para solución de demandas y necesidades de 

la población, la investigación desarrolla nuevos componentes de intervención como la 

psicológica y derechos, que en actualidad no adscribe el programa. Además, el estudio 

identifica en población los aspectos relevantes e irrelevantes del programa, las mismas 

que ayudaran al desarrollo cognitivo del adulto mayor. 

Por otro lado, el estudio tiene utilidad metodológica desde el enfoque cuantitativo 

de tipo descriptivo y explicativo, diseño no experimental – transeccional. La misma que 

buscara determinar el nivel de influencia de la causa y efecto de las variables de estudio, 

por medio, de los procedimientos estadísticos paramétricos y no paramétricos. En la 

misma, medida el estudio aporta con un instrumento de investigación debidamente 

validado según los criterios estadísticos y juicios de expertos para las próximas 

investigaciones.  

2.4 Objetivos 

 Objetivo general 

• Determinar la influencia del programa pensión 65 en la calidad de vida de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023. 

 Objetivos específicos  

• Examinar la influencia del programa pensión 65 en el bienestar emocional de 

los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023. 
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• Identificar la influencia del programa pensión 65 en el bienestar material de 

los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023. 

• Explicar la influencia del programa pensión 65 en el bienestar físico de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023. 

• Establecer la influencia del programa pensión 65 en los derechos de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023. 

• Analizar la influencia del programa pensión 65 en la inclusión social de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023. 

2.5 Hipótesis 

 Hipótesis general 

• El programa pensión 65 influye positivamente en la calidad de vida de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023. 

 Hipótesis especificas 

• El programa pensión 65 influye positivamente alto en el bienestar emocional 

del Distrito de Chucuito – Puno, 2023. 

• El programa pensión 65 influye positivamente alto en el bienestar material de 

los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023. 

• El programa pensión 65 influye positivamente alto en el bienestar físico de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023. 

• El programa pensión 65 influye positivamente alto en los derechos de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023. 

• El programa pensión 65 influye positivamente alto en la inclusión social de 

los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de estudio 

El ámbito de estudio del presente proyecto de investigación será el Distrito de 

Chucuito, parte de la Provincia de Puno y Región Puno. El cual se encuentra al lado sur 

de la ciudad de Puno, fundamentalmente se caracteriza por sus atractivos turísticos dentro 

su propia jurisdicción. 

3.2 Población 

La población es el conjunto de beneficiarios, organizaciones, directivos que 

refieren a una organización, etc., (Cárdenas, 2018). La población de la presente 

investigación serán los adultos mayores del Programa Pensión 65, que en total asciende 

a 908 beneficiarios y beneficiarias (MIDIS, 2023). 

3.3 Muestra 

La muestra es el subconjunto de la población de estudio identificado, para 

determinar la muestra se aplica los procedimientos estadísticos de tipo de muestreo 

referidos a los muestreos probabilísticos y no probabilísticos (Cárdenas, 2018). La 

presente investigación aplicara el muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, que a 

continuación detallamos en la siguiente formula:  

a) Formula: 

𝑛 =
𝑍2 𝑃𝑄𝑁 

 𝑁2 + 𝑍2 𝑃𝑄
 

b) Donde: 

n:  Muestra de estudio  : 270 

N:  Población de estudio : 908 

Z:  Porcentaje de confianza : 1.96 

P:  Variabilidad positiva : 0,5 

Q: Variabilidad negativa : 0,5 
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E:  Porcentaje de error  : 0,05 

=
1.962 (0.5)(0.5)(908)

908  (0.05)2 + 1.962(0.5)0.5
 

n = 270 

Se determinó la muestra con un margen de error de 0.5% y un nivel de confianza 

de 95% y el resultado es de 270 beneficiarios del programa pensión 65.  

3.4 Método de investigación 

La investigación adopta un enfoque cuantitativo, caracterizado por la objetividad 

y el rigor en la medición de datos. El diseño de la investigación es no experimental, es 

decir, no se manipulan activamente las variables (Hinojosa et al., 2024). Esto implica una 

observación y análisis de los fenómenos tal como ocurren en su contexto natural, sin la 

intervención directa del investigador. El nivel de investigación es descriptivo-explicativo, 

lo que significa que no solo se busca describir las características y fenómenos observados, 

sino también entender y explicar las relaciones y causas subyacentes (Hernandez et al., 

2014). 

 Enfoque de investigación  

El enfoque que utiliza la investigación es cuantitativo porque se 

caracteriza por su énfasis en la recopilación y análisis de datos estadísticos. Este 

enfoque, riguroso en su metodología, busca obtener resultados específicos y 

concretos, basándose en la medición numérica y el análisis objetivo. A través de 

este método, los investigadores pueden cuantificar variables y establecer 

relaciones claras y mensurables entre ellas, permitiendo así una interpretación 

precisa y generalizable de los resultados. 

 Diseño de investigación  

El diseño de investigación no experimental - transeccional, porque 

desempeña un papel crucial en la investigación científica, y su aplicación es 

particularmente relevante para estudiar fenómenos en un punto específico en el 

tiempo (Hinojosa et al., 2024). En el contexto de un estudio transeccional, los 

investigadores recopilan datos de una población o muestra en un único período de 
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tiempo, sin realizar intervenciones o manipulaciones deliberadas de las variables 

independientes. Este tipo de diseño es especialmente útil cuando se pretende 

comprender el estado actual de ciertos fenómenos o cuando se busca establecer 

relaciones entre variables en un momento específico. (Hernández et al., 2014). 

 Nivel de investigación  

El nivel de investigación utilizada es descriptivo-explicativo que 

representa una metodología comprensiva y profunda. No se limita a la mera 

descripción de características y fenómenos observados; va más allá, buscando 

descifrar y comprender las relaciones y causas subyacentes. Este enfoque implica 

un proceso detallado de observación, donde se registran minuciosamente los 

aspectos y detalles del fenómeno estudiado. La fase descriptiva actúa como una 

base fundamental, estableciendo un marco detallado de lo que está ocurriendo o 

ha ocurrido. Sin embargo, la singularidad de este nivel de investigación reside en 

su componente explicativo. Aquí, el investigador no se conforma con describir, 

sino que también se adentra en la exploración de por qué ocurren los fenómenos, 

cuáles son sus causas, y cómo se relacionan entre sí. Esto implica una 

interpretación más profunda de los datos recolectados, buscando patrones, 

conexiones y explicaciones. 

3.5 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

El enfoque de investigación utilizado en este estudio es de naturaleza cuantitativa 

y se divide en dos fases: descriptiva y explicativa, además de contar con un diseño no 

experimental. En esta investigación, se exploran las causas y efectos entre las variables 

pensión 65 y calidad de vida. Para obtener datos y respuestas de los participantes, se 

empleó la técnica de la encuesta, la cual se basó en un cuestionario diseñado 

específicamente para este propósito. 

El cuestionario consta de una serie de preguntas e ítems que los participantes 

respondieron utilizando una escala Likert, la cual incluye afirmaciones que abarcan 

aspectos tanto positivos como negativos, junto con una afirmación neutra. A 

continuación, desarrollamos detalladamente las variables, dimensiones, indicadores y 

escala de medición que se usaron en el presente estudio de investigación de nivel 

descriptivo y explicativo.  
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Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem Escala  

Pensión 65 

Seguridad 

económica 

Subvención 

Gastos 

Control de ingreso 

Relaciones familiares 

Satisfacción bimensual 

1 

2 

3 

4 

5 

Escala  

Likert 

Seguridad social 

Servicio de salud 

Campañas de salud 

SIS 

Acceso salud 

Expectativas 

6 

7 

8 

9 

10 

Calidad de 

vida 

Bienestar 

emocional 

  

Nivel de estrés 

Satisfacción 

Incapacidad 

Depresión 

Relación  

11 

12 

13 

14 

15 

Bienestar material 

Vivienda 

Servicio 

Objetos materiales 

Pensión  

Necesidades básicas 

16 

17 

18 

19 

20 

Bienestar físico 

Movilidad 

Asistencia sanitaria 

Memoria 

Sueño 

Higiene 

21 

22 

23 

24 

25 

Inclusión social 

Participación 

Integración 

Relación  

Asistencia social 

Apoyo familiar 

26 

27 

28 

29 

30 

Derechos 

Derechos legales 

Maltrato 

Asistencia legal 

Respeto del entorno 

Defensa de derechos 

31 

32 

33 

34 

35 

 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para llevar a cabo esta investigación, se optó por la técnica de encuesta, la 

cual se ha convertido en una herramienta clave para recopilar información 

directamente de los beneficiarios del programa. La elección de esta técnica se debe 

a su capacidad para llegar a una muestra representativa de la población objetivo 

de manera eficiente y estandarizada. 
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El instrumento utilizado para recolectar datos fue un cuestionario 

especialmente diseñado para este estudio. Este cuestionario incluyó una serie de 

preguntas cuidadosamente formuladas que abordaban aspectos relevantes para 

evaluar la calidad de vida de los beneficiarios de “pensión 65” en el Distrito de 

Chucuito durante el año 2023. 

A. Fiabilidad de Alfa de Cronbach 

El alfa de Cronbach es una herramienta clave para evaluar la 

fiabilidad de un instrumento de investigación, específicamente en cuanto 

a la coherencia interna de las preguntas o ítems que componen las variables 

y dimensiones estudiadas (Hinojosa et al., 2024). Esta medida establece el 

grado en que los ítems están correlacionados, proporcionando una 

indicación de la confiabilidad estadística del instrumento. A continuación, 

presentamos la tabla del valor de coeficiente de alfa de Cronbach. 

Tabla 2  

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] 

Nota. Valores de fiabilidad alfa de Cronbach Tuapanta et al. 2017. 

Para considerar que un instrumento es altamente fiable, el alfa de 

Cronbach debe ser superior a .9, lo cual señala una excelente fiabilidad 

estadística. Por el contrario, un coeficiente menor a .5 sugiere una 

fiabilidad deficiente, indicando que los ítems o preguntas formuladas no 

son consistentes y, por lo tanto, no son confiables para la investigación. 

Este parámetro es esencial para asegurar que los instrumentos de medición 

produzcan datos coherentes y confiables en un estudio (Hinojosa, 2023; 

Christmann y Van Aelst, 2016). 

El Alfa de Cronbach es una medida clave en psicometría y en la 

investigación social, utilizada para determinar la consistencia interna de 
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un conjunto de ítems en encuestas o test. Esencialmente, evalúa cómo de 

bien un grupo de preguntas mide un mismo concepto psicológico, como la 

ansiedad. Por ejemplo, en un cuestionario sobre ansiedad, el Alfa de 

Cronbach verifica si las distintas preguntas correlacionan entre sí en su 

medición del constructo de ansiedad. Un valor alto de Alfa de Cronbach 

(generalmente superior a 0.7) indica una alta correlación entre las 

preguntas, sugiriendo que miden efectivamente el mismo concepto. Un 

valor bajo, por otro lado, puede señalar una falta de coherencia en las 

preguntas, indicando que podrían no estar midiendo el mismo concepto o 

que el concepto no está bien definido. Este coeficiente es crucial para los 

investigadores, ya que asegura la fiabilidad del instrumento de medición y 

la validez de los resultados obtenidos. 

Tabla 3  

Fiabilidad de alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0. 986 35 

La tabla de fiabilidad de Alfa de Cronbach muestra un coeficiente 

muy alto, con un valor de 0,986 para un total de 35 elementos o preguntas 

en la encuesta o el cuestionario utilizado en el estudio. Este dato es 

particularmente relevante en la interpretación de los resultados de una 

investigación sobre la influencia del programa Pensión 65 en la calidad de 

vida de los beneficiarios del distrito de Chucuito en Puno durante el año 

2023. 

B. Validación por juicio de expertos  

La validación por juicio de expertos es un método en investigación 

y desarrollo de herramientas como encuestas o materiales educativos, 

donde expertos en la materia evalúan y opinan sobre el contenido para 

garantizar su relevancia y exactitud. Estos especialistas, con amplio 

conocimiento en el área, revisan los elementos del instrumento, 

asegurando que sean pertinentes y adecuados para su propósito. Su 

retroalimentación ayuda a validar y afinar el instrumento, mejorando su 

calidad y precisión antes de su uso definitivo. 
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Tabla 4  

Criterios de juicio de expertos  

Apellidos y nombre Calificación  

Dr. Juan Isidoro Gómez Palomino Aplicable 

Dra. Huguette Fortunata Dueñas Zúñiga Aplicable 

Dr. Félix Quispe Mamani Aplicable 

 

 Prueba de normalidad  

La prueba de normalidad es un análisis estadístico utilizado para 

determinar si un conjunto de datos sigue una distribución normal, también 

conocida como distribución gaussiana. Esta distribución es fundamental en 

estadística y se caracteriza por su forma de campana simétrica. Las pruebas de 

normalidad son esenciales porque muchos métodos estadísticos asumen que los 

datos siguen una distribución normal. Al aplicar estas pruebas, los investigadores 

pueden decidir si es apropiado utilizar técnicas que requieren esta asunción. Entre 

las pruebas de normalidad más comunes se encuentran el test de Shapiro-Wilk, el 

test de Kolmogorov-Smirnov, y el test de Anderson-Darling. Estas pruebas 

comparan los datos observados con una distribución normal teórica y 

proporcionan un valor p, el cual, si es bajo, sugiere que los datos probablemente 

no provienen de una distribución normal. La prueba de normalidad es crucial para 

la correcta aplicación e interpretación de muchos métodos estadísticos en diversas 

áreas de investigación. 

Tabla 5  

Prueba de normalidad  

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Seguridad económica  ,174 270 ,000 

Seguridad social ,252 270 ,000 

Bienestar emocional  ,182 270 ,000 

Bienestar material  ,165 270 ,000 

Bienestar físico ,210 270 ,000 

Derechos  ,227 270 ,000 

Inclusión  ,195 270 ,000 

Los resultados de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov aplicadas a varios 

aspectos (Económico, Social, Emocional, Material, Físico, Derechos e Inclusión) 
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sobre el efecto del programa Pensión 65 en Chucuito, Puno, en 2023 revelan que 

los datos no siguen una distribución normal, dado que todos los valores de 

significancia son 0.000. Esta falta de normalidad en los datos es crucial para el 

análisis estadístico, ya que indica la necesidad de usar métodos estadísticos no 

paramétricos para evaluar la influencia del programa en la calidad de vida. Estos 

métodos son más adecuados para analizar datos que no se ajustan a una 

distribución normal. Por lo tanto, para una comprensión precisa del impacto de 

Pensión 65, es esencial aplicar técnicas de análisis alternativas adecuadas para 

datos distribuidos de manera no normal. 

 Prueba de hipótesis  

La prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico fundamental en la 

investigación que permite tomar decisiones basadas en datos. Consiste en 

formular dos hipótesis: la hipótesis nula, que generalmente representa la ausencia 

de efecto o la situación de referencia, y la hipótesis alternativa, que propone una 

expectativa de cambio o diferencia. El investigador utiliza datos recolectados para 

evaluar estas hipótesis. A través de métodos estadísticos, se determina si los datos 

observados son significativamente diferentes de lo que se esperaría bajo la 

hipótesis nula. Si esta diferencia es suficientemente grande, la hipótesis nula se 

rechaza en favor de la alternativa, sugiriendo que hay evidencia para apoyar la 

hipótesis de interés. Este proceso ayuda a los investigadores a hacer inferencias 

objetivas y a entender si los resultados observados se deben a un efecto real o 

simplemente al azar. En ese contexto se plantea dos tipos de hipótesis generales: 

- Ho. El programa pensión 65 no influye positivamente en la calidad de vida de 

los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

- Ha. El programa pensión 65 influye positivamente en la calidad de vida de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

a) Formula 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
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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 

Nota. Valores de Spearman  Martínez y Campos, 2015. 

El coeficiente Rho de Spearman es una medida estadística que evalúa la 

relación entre dos variables. Sus valores varían entre -1 y +1, indicando la fuerza 

y dirección de esta relación. Una correlación de ±0.01 a ±0.19 es muy baja, 

mostrando poca o ninguna relación lineal. De ±0.20 a ±0.39, la correlación es baja, 

indicando una asociación débil. Una correlación moderada de ±0.40 a ±0.69 

señala una relación media, donde las variables tienden a variar juntas hasta cierto 

punto. De ±0.70 a ±0.89, la correlación es alta, reflejando una fuerte relación. Una 

correlación muy alta de ±0.90 a ±0.99 sugiere una asociación casi perfecta. Los 

valores de +1 o -1 indican una correlación perfectamente positiva o negativa, 

respectivamente, donde las variables se mueven exactamente juntas en la misma 

o en dirección opuesta. Un valor de 0 implica que no hay correlación entre las 

variables. Esta medida es crucial para entender cómo las variables están 

interconectadas en un análisis estadístico. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

 Influencia del programa pensión 65 en el bienestar emocional de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

El programa pensión 65, es un programa de asistencia social dirigido a 

adultos mayores en situación de vulnerabilidad en Perú, se centra en mejorar las 

condiciones de vida de esta población. Este análisis específico explora cómo la 

intervención ha impactado en el aspecto emocional de los beneficiarios, una 

dimensión crucial para la calidad de vida en la tercera edad. Considerando la 

relevancia del bienestar emocional en los adultos mayores y el papel significativo 

que los programas de apoyo gubernamentales juegan en este, el estudio busca 

proporcionar una perspectiva integral sobre los efectos de Pensión 65 en la vida 

emocional de sus beneficiarios en Chucuito durante el 2023.  

Figura 1  

Programa pensión 65 en el bienestar emocional 

 

La figura muestra los resultados sobre la percepción de los beneficiarios 

del programa Pensión 65 y su bienestar emocional en el distrito de Chucuito 

durante el año 2023. Los resultados se presentan en cinco categorías: muy malo, 

malo, regular, bueno y muy bueno. Para el detalle “pensión 65”, un 19.6% de los 

encuestados consideran que el impacto del programa en su calidad de vida es muy 
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malo, mientras que un 34.8% lo califica como malo. el grupo más grande, un 

18.9%, considera que el impacto es regular. un 14.8% de los beneficiarios 

perciben el impacto como bueno y un 11.9% lo consideran "muy bueno ". en 

cuanto al bienestar emocional, un 17.8% de los beneficiarios sienten que el 

programa ha tenido un impacto muy malo en su bienestar emocional, y la misma 

proporción, un 17.8%, lo considera malo. un 19.3% lo califica como regular. se 

observa una percepción más positiva en este aspecto, con un 23.3% que considera 

que el programa ha tenido un impacto bueno y un 21.9% que lo califica como muy 

bueno en su bienestar emocional. 

Estos resultados indican que, en términos de bienestar emocional, hay una 

mayor inclinación hacia una percepción positiva en comparación con la 

valoración general de la pensión, donde la tendencia es más negativa o neutral. 

Esto podría sugerir que, aunque el programa Pensión 65 no es percibido de manera 

positiva en su totalidad en cuanto a la calidad de vida general, tiene un efecto más 

favorable en el aspecto emocional de los beneficiarios. 

A. Prueba de hipótesis 1 

- Ha. El programa pensión 65 influye positivamente en el bienestar 

emocional del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

- Ho. El programa pensión 65 no influye positivamente en el bienestar 

emocional del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

Tabla 7  

Prueba de Rho de Spearman de la hipótesis especifica 1 

Prueba estadística Pensión 65 
Bienestar 

emocional 

Rho de 

Spearman 

Pensión 

65  

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,849** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 270 270 

Bienestar 

emocional  

Coeficiente de 

correlación 
,849** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 270 270 

Los resultados muestran una relación estadísticamente 

significativa entre el programa Pensión 65 y el bienestar emocional en el 
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Distrito de Chucuito, Puno, en el año 2023. La correlación de Spearman 

se usa aquí para medir la relación entre las dos variables: Pensión 65 y 

bienestar emocional. El coeficiente de correlación de Spearman entre 

Pensión 65 y bienestar emocional es de 0,849, lo que indica una fuerte 

correlación positiva. Esto significa que, a medida que aumenta la 

participación o los beneficios de Pensión 65, también lo hace el bienestar 

emocional de los individuos en el distrito. La significancia bilateral es de 

0,000, lo cual está muy por debajo del umbral convencional de 0,01, 

confirmando que la correlación observada es estadísticamente 

significativa. 

Los resultados apoyan la hipótesis alternativa (Ha) de que el 

programa Pensión 65 influye positivamente en el bienestar emocional en 

el Distrito de Chucuito, Puno. La hipótesis nula (Ho), que sugiere que no 

hay una influencia positiva, se rechazaría con estos datos. El alto 

coeficiente de correlación y su significancia estadística indican que existe 

una relación positiva y significativa entre las prestaciones del programa 

Pensión 65 y el mejoramiento del bienestar emocional de los beneficiarios. 

 Influencia del programa pensión 65 en el bienestar material de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

El programa pensión 65, es una iniciativa gubernamental en Perú 

destinada a proporcionar apoyo económico a los adultos mayores en situaciones 

de vulnerabilidad. Este estudio se propone evaluar cómo este apoyo financiero 

impacta directamente en el bienestar material de los ancianos, una dimensión que 

incluye aspectos como la seguridad en la vivienda, la alimentación adecuada y el 

acceso a servicios básicos. El objetivo es determinar si el programa contribuye a 

mejorar las condiciones materiales de vida de esta población, lo cual es un 

componente crítico para su dignidad y calidad de vida. Al comprender el efecto 

tangible de Pensión 65 en el distrito de Chucuito, el estudio busca aportar atajos 

relevantes para la formulación de políticas sociales y programas de asistencia 

destinados a la población anciana. 
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Figura 2  

Programa pensión 65 en el bienestar material  

 

La figura presentada muestra la distribución de percepciones sobre el 

programa Pensión 65 y el bienestar material de los beneficiarios en el Distrito de 

Chucuito, Puno, en el año 2023. Parece ser una comparación de cómo los 

beneficiarios califican tanto el programa Pensión 65 como su propio bienestar 

material, utilizando una escala que va desde muy malo a muy bueno. para el 

programa pensión 65, el 19.6% de los beneficiarios lo calificaron como muy malo, 

mientras que un 34.8% lo consideraron malo. el 18.9% lo calificaron como 

regular, un 14.8% lo consideraron bueno, y un 11.9% lo calificaron como muy 

bueno. en cuanto al bienestar material, el 25.9% de los beneficiarios lo calificaron 

como muy malo, y un 13.7% como malo. el porcentaje que lo considera regular 

es del 27.8%, y los porcentajes de aquellos que perciben su bienestar material 

como bueno y muy bueno son ambos del 18.9% y 13.7%, respectivamente. 

Se evidencia que existe una mayor proporción de beneficiarios que 

califican negativamente el programa pensión 65 (muy malo y malo suman 54.4%) 

en comparación con aquellos que tienen una percepción positiva (bueno y muy 

bueno suman 26.7%). esto podría sugerir que una mayoría de los beneficiarios no 
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están completamente satisfechos con el programa. en términos de bienestar 

material, la distribución es más equitativa entre las categorías, aunque aún hay 

una tendencia ligeramente más alta hacia las calificaciones negativas (muy malo 

y malo suman 39.6%) en comparación con las positivas (bueno y muy bueno 

suman 32.6%). sin embargo, la categoría regular tiene el porcentaje más alto 

(27.8%), lo que indica que una proporción significativa de los beneficiarios 

percibe su bienestar material como promedio. 

A. Prueba de hipótesis 2 

- Ha. El programa pensión 65 influye positivamente en el bienestar 

material de los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

- Ho. El programa pensión 65 no influye positivamente en el bienestar 

material de los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

Tabla 8  

Prueba de Rho de Spearman de la hipótesis especifica 2 

Prueba estadística Pensión 

65 

Bienestar 

material 

Rho de 

Spearman 

Pensión 

65 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 0,827** 

Sig. 

(bilateral) 

. 0,000 

N 270 270 

Bienestar 

material 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,827** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 . 

N 270 270 

Los resultados presentados indican que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la percepción del programa Pensión 65 

y el bienestar material de los beneficiarios en el Distrito de Chucuito, 

Puno, durante el año 2023. Se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman para evaluar la asociación entre ambas variables. El coeficiente 

de correlación entre Pensión 65 y el bienestar material es de 0,827, lo que 

señala una fuerte correlación positiva. Esto implica que, según las 

percepciones de los beneficiarios, a medida que aumenta la valoración del 
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programa Pensión 65, también se percibe un incremento en su bienestar 

material. La significancia bilateral de 0,000 es extremadamente baja, lo 

cual está muy por debajo del umbral de 0,01, sugiriendo que la correlación 

no es una coincidencia, sino que es estadísticamente significativa. 

La hipótesis alternativa (Ha) sugiere que el programa Pensión 65 

influye positivamente en el bienestar material de los beneficiarios. Los 

datos apoyan esta hipótesis, ya que la correlación fuerte y significativa 

muestra una influencia positiva del programa en el bienestar material. La 

hipótesis nula (Ho), que postula que el programa Pensión 65 no tiene una 

influencia positiva en el bienestar material, es rechazada basándose en 

estos resultados. 

 Influencia del programa pensión 65 en el bienestar físico de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

En esta sección del estudio, abordamos la influencia del programa Pensión 

65 en el bienestar físico de los beneficiarios en el Distrito de Chucuito, Puno, en 

el año 2023. Pensión 65, un programa de asistencia social del gobierno peruano, 

está diseñado para apoyar a los adultos mayores en vulnerabilidad, no solo 

económicamente sino también en aspectos vitales de su vida diaria. Este análisis 

se centra específicamente en cómo el programa afecta la salud física y el bienestar 

general de estos adultos mayores. Investigaremos si la asistencia proporcionada 

por Pensión 65 mejora aspectos como el acceso a cuidados médicos, la nutrición, 

y la capacidad para manejar condiciones de salud crónicas, todos ellos factores 

cruciales para una vida envejeciente saludable. 
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Figura 3  

Programa pensión 65 en el bienestar físico  

 

La figura proporciona una comparativa entre la percepción del programa 

pensión 65 y el bienestar físico de los beneficiarios en el Distrito de Chucuito, 

Puno, para el año 2023, categorizadas en cinco niveles: muy malo, malo, regular, 

bueno y muy bueno. en cuanto al programa pensión 65, el 19.6% de los 

encuestados lo calificaron como muy malo y el 34.8% como malo, lo que indica 

que más de la mitad de los beneficiarios (54.4%) tienen una percepción negativa 

del programa. un 18.9% lo califica como regular, mientras que los porcentajes de 

los que tienen una percepción positiva (bueno y muy bueno) son más bajos, 

sumando un 26.7% en conjunto. por otro lado, el bienestar físico de los 

beneficiarios parece ser percibido de manera más positiva. nadie calificó su 

bienestar físico como muy malo, mientras que un 17.8% lo calificó como malo. la 

mayoría de los beneficiarios consideran su bienestar físico como regular o mejor, 

con un 35.9% en la categoría regular, un 33.0% en bueno y un 13.3% en muy 

bueno. 

La distribución de las respuestas sugiere que, aunque la percepción general 

del programa Pensión 65 no es altamente positiva, el bienestar físico de los 

beneficiarios se considera relativamente bueno. Es decir, a pesar de las opiniones 

negativas sobre el programa, no parece haber un impacto directamente negativo 
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en el bienestar físico de los beneficiarios, ya que una mayoría (82.2%) lo califica 

de regular a muy bueno. 

A. Prueba de hipótesis 3 

- Ha. El programa pensión 65 influye positivamente en el bienestar 

físico de los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

- Ho. El programa pensión 65 no influye positivamente en el bienestar 

físico de los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

Tabla 9  

Prueba de Rho de Spearman de la hipótesis especifica 3 

Prueba estadística 
Pensión 

65  

Bienestar 

físico  

Rho de 

Spearman 

Pensión 65  

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 0,740** 

Sig. 

(bilateral) 
. 0,000 

N 270 270 

Bienestar 

físico 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,740** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
0,000 . 

N 270 270 

El coeficiente de correlación de Spearman entre Pensión 65 y 

bienestar físico es de 0,740, lo cual indica una correlación positiva 

moderadamente fuerte. Esto significa que, en general, a medida que la 

valoración del programa Pensión 65 por parte de los beneficiarios es más 

positiva, también tienden a reportar un mayor bienestar físico. La 

significancia bilateral de esta correlación es de 0,000, lo que indica que la 

probabilidad de que esta correlación sea producto del azar es 

extremadamente baja y que es estadísticamente significativa a un nivel de 

0,01. 

La hipótesis alternativa (Ha), que postula que el programa Pensión 

65 influye positivamente en el bienestar físico de los beneficiarios, 

encuentra apoyo en los datos. El coeficiente positivo sugiere que existe 



55 

una influencia beneficiosa del programa en el bienestar físico de los 

participantes. La hipótesis nula (Ho), que sugiere que no hay influencia 

positiva del programa en el bienestar físico, es rechazada basándose en 

estos resultados. 

El programa Pensión 65 está asociado con un mejor bienestar físico 

entre sus beneficiarios en el Distrito de Chucuito, Puno. Esto podría tener 

implicaciones importantes para la política social y la administración de 

programas de bienestar, indicando que Pensión 65 podría estar 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida física de los ancianos 

en esta región. 

 Influencia del programa pensión 65 en los derechos de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

El programa pensión 65, es una iniciativa de asistencia social del gobierno 

peruano, busca no solo brindar apoyo económico sino también fortalecer los 

derechos de los adultos mayores. La investigación se centra en evaluar cómo el 

programa impacta en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de esta 

población vulnerable. Se analizará si Pensión 65 contribuye a mejorar su acceso 

a servicios esenciales, su participación en la sociedad y su protección contra la 

discriminación y el abandono. Este estudio pretende entender si el programa 

refuerza la dignidad y los derechos fundamentales de los ancianos en Chucuito, 

proporcionando perspectivas valiosas para la mejora de políticas públicas y 

estrategias de inclusión social en el contexto peruano.  
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Figura 4  

Programa pensión 65 en los derechos de los beneficiarios 

 

Según los encuestados, el programa pensión 65, un 19.6% de los 

beneficiarios lo han calificado como muy malo, mientras que un 34.8% lo ha 

calificado como malo. un 18.9% de los beneficiarios percibe el programa como 

regular. los que tienen una percepción positiva del programa (bueno y muy bueno) 

constituyen un 26.7% en total. en cuanto a los derechos de los beneficiarios, un 

porcentaje significativamente alto, el 39.6%, califica sus derechos como muy 

malo, y otro 20.0% como malo, sumando un 59.6% de percepciones negativas. un 

19.3% ve sus derechos como regular las percepciones positivas son 

considerablemente menores para los derechos en comparación con el programa 

pensión 65, con solo un 7.4% calificándolos como bueno y un 13.7% como muy 

bueno. 

Los beneficiarios del programa Pensión 65 tienen una percepción más 

negativa de sus derechos en comparación con su visión del programa. Un posible 

entendimiento de esto es que, aunque el programa proporciona ayuda financiera, 

los beneficiarios pueden sentir que sus derechos en general, que podrían incluir 

aspectos como la atención médica, la vivienda y el respeto a la dignidad, no están 

siendo suficientemente atendidos o mejorados por el impacto de dicho programa. 

La alta proporción de calificaciones negativas respecto a los derechos sugiere que 

hay aspectos significativos de la vida de los beneficiarios que podrían no estar 
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siendo abordados adecuadamente por el programa Pensión 65 o por otras 

iniciativas. Esto podría indicar la necesidad de una revisión de las políticas o la 

implementación de servicios adicionales que fortalezcan los derechos y mejoren 

el bienestar general de los beneficiarios.  

A. Prueba de hipótesis 4 

- Ha. El programa pensión 65 influye positivamente en los derechos de 

los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

- Ho. El programa pensión 65 no influye positivamente en los derechos 

de los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

Tabla 10  

Prueba de Rho de Spearman de la hipótesis especifica 4 

Prueba estadística 
Pensión 

65  
Derechos  

Rho de 

Spearman 

Pensión 

65  

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,805** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 270 270 

Derechos  

Coeficiente de 

correlación 
0,805** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 270 270 

El análisis estadístico presentado indica que se ha aplicado el 

coeficiente de correlación de Spearman para evaluar la relación entre el 

programa Pensión 65 y la percepción sobre los derechos de los 

beneficiarios en el Distrito de Chucuito, Puno, durante el año 2023. El 

coeficiente de correlación entre Pensión 65 y los derechos es de 0,805, lo 

cual representa una correlación positiva fuerte. Esto implica que hay una 

tendencia de que a medida que los beneficiarios tienen una percepción más 

favorable del programa Pensión 65, también perciben que sus derechos 

están mejor protegidos o promovidos. La significancia bilateral de esta 

correlación es de 0,000, lo que significa que es altamente improbable que 

esta fuerte correlación sea debido al azar; es estadísticamente significativa 

al nivel de 0,01.  
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La hipótesis alternativa (Ha), que postula que el programa Pensión 

65 tiene una influencia positiva en la percepción de los derechos de los 

beneficiarios, se ve respaldada por los datos. El alto coeficiente de 

correlación sugiere que el programa está asociado con una percepción 

positiva de los derechos entre los beneficiarios. La hipótesis nula (Ho), 

que sugiere que el programa Pensión 65 no influye positivamente en los 

derechos de los beneficiarios, se rechazaría dada la significancia 

estadística y la magnitud de la correlación observada.  

Por lo tanto, estos resultados estadísticos sugieren que el programa 

Pensión 65 está vinculado a una percepción más positiva de los derechos 

entre sus beneficiarios en el Distrito de Chucuito, Puno. Esta relación 

positiva podría ser indicativa del impacto beneficioso que tiene el 

programa no solo en términos económicos sino también en la promoción 

y protección de los derechos de los ancianos en esta región. 

 Influencia del programa pensión 65 en la inclusión social de los 

beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

El programa pensión 65, una iniciativa de asistencia social del gobierno 

peruano, busca no solo brindar apoyo económico sino también fortalecer los 

derechos de los adultos mayores. La investigación se centra en evaluar cómo el 

programa impacta en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de esta 

población vulnerable. Se analizará si Pensión 65 contribuye a mejorar su acceso 

a servicios esenciales, su participación en la sociedad y su protección contra la 

discriminación y el abandono.   
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Figura 5 

Programa pensión 65 en la inclusión social  

 

Los encuestados de programa Pensión 65, indican que 19.6% de los 

beneficiarios han calificado como muy malo, y un 34.8% como malo. esto indica 

que una mayoría (54.4%) tiene una percepción negativa del programa. un 18.9% 

considera el programa como regular. las categorías positivas, bueno y muy bueno, 

reciben un 14.8% y un 11.9% respectivamente, lo que suma una visión positiva 

del programa en un 26.7%. en cuanto a la inclusión social, un 24.1% de los 

beneficiarios perciben su nivel de inclusión social como muy malo y un 26.3% 

como malo, lo que suma un 50.4% en percepciones negativas, que es levemente 

menor que la percepción negativa del programa pensión 65. un 21.5% de los 

beneficiarios perciben su inclusión social como regular. las respuestas positivas, 

bueno y muy bueno, suman un 28.1% en conjunto, lo que es ligeramente superior 

a las percepciones positivas del programa pensión 65. 

La tabla proporciona datos sobre las percepciones de los beneficiarios del 

programa pensión 65 y su nivel de inclusión social en el distrito de Chucuito, 

Puno, en el año 2023. las percepciones están categorizadas en cinco niveles: muy 

malo, malo, regular, bueno y muy bueno. 

Analizando el programa Pensión 65, un 19.6% de los beneficiarios lo han 

calificado como muy malo y un 34.8% como malo. esto implica que la mayoría 

de los beneficiarios, un 54.4%, tiene una percepción negativa del programa. 

19.6%

34.8%

18.9%

14.8%

11.9%

24.1%

26.3%

21.5%

14.8%

13.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Inclusion Pension 65



60 

aproximadamente un quinto, el 18.9%, lo percibe como regular, y un 26.7% tiene 

una percepción positiva, repartidos entre bueno (14.8%) y muy bueno (11.9%). 

En lo que respecta a la inclusión social, las percepciones negativas (muy 

malo y malo) suman un 50.4%, lo cual es ligeramente menos negativo en 

comparación con la percepción del programa pensión 65. un 21.5% de los 

beneficiarios califican su inclusión social como regular los que tienen una 

percepción positiva (bueno y muy bueno) suman un 28.1%, lo que indica una 

visión más favorable en comparación con la percepción del programa pensión 65. 

A. Prueba de hipótesis 5 

- Ha. El programa pensión 65 influye positivamente en la inclusión 

social de los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

- Ho. El programa pensión 65 no influye positivamente en la inclusión 

social de los beneficiarios del Distrito de Chucuito – Puno, 2023 

Tabla 11  

Prueba de Rho de Spearman de la hipótesis especifica 5 

 
Pensión 

65  

Inclusión 

social  

Rho de 

Spearman 

Pensión 

65 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,795** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 270 270 

Inclusión 

social 

Coeficiente de 

correlación 
0,795** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 270 270 

El coeficiente de correlación entre Pensión 65 e inclusión social es 

de 0,795, lo que indica una fuerte correlación positiva. Esto significa que 

hay una tendencia consistente de que a medida que la valoración del 

programa Pensión 65 es más positiva por parte de los beneficiarios, 

también lo es su percepción de inclusión social. La significancia bilateral 

es menor que 0,01 (exactamente 0,000), lo que indica que la correlación 

no es casual y que es estadísticamente significativa. La hipótesis 

alternativa (Ha) sugiere que el programa Pensión 65 influye positivamente 

en la inclusión social de los beneficiarios. Los resultados del coeficiente 
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de correlación apoyan esta hipótesis, indicando que existe una influencia 

positiva significativa del programa en la inclusión social de los 

beneficiarios. La hipótesis nula (Ho), que postula que el programa Pensión 

65 no tiene una influencia positiva en la inclusión social, se vería 

rechazada dada la fuerte correlación positiva encontrada. 

Por lo tanto, basándose en estos resultados, se puede concluir que 

el programa Pensión 65 tiene una influencia positiva en la inclusión social 

de los beneficiarios en el Distrito de Chucuito, Puno. Estos hallazgos son 

importantes porque implican que el programa puede estar contribuyendo 

al sentido de comunidad y pertenencia entre los ancianos, lo que es un 

aspecto vital de su bienestar social y emocional 

4.2 Discusión  

Los resultados del primer objetivo específico referido a la fase presencia y 

planificación del gobierno electrónico y gestión administrativa las pruebas estadísticas 

muestran que el valor de p (0.000) es menor que el nivel de significancia (α = 0.05), lo 

que lleva al rechazo de la hipótesis nula ya la aceptación de la hipótesis alternativa. 

Además, se observa una baja valoración (0.418) entre las variables de presencia de fase 

y gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de Puno en 2023. Asimismo, los 

resultados descriptivos sobre la fase presencia sugieren oportunidades de mejora, dado 

que más de la mitad de los encuestados percibe la disponibilidad de información como 

regular o inferior que representa el 1.9% muy baja, el 11.3% baja, el 39.5% regular, el 

38% alta y el 9.4% muy alta. Por otro lado, sobre la fase planificación sus resultados 

sugieren que la mayoría de los encuestados percibe que la entidad cuenta con al menos 

una planificación regular o mejor en la ejecución de sus objetivos y metas institucionales, 

en donde se muestra el 1.5% "muy baja", el 12%, el 32.7% regular, el 52.3% "alta", y el 

1.5% "muy alta". tales resultados evidencian una importante relación entre fase presencia 

y planificación en un gobierno electrónico en la gestión administrativa. En el mismo 

plano, Encarnación et al. (2021) concluyen que el gobierno electrónico en Ecuador puede 

promover la participación electrónica en diversos procesos de la administración pública, 

lo que debería llevar a una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 

a nivel local. Asimismo, De Grande (2020) considera que el "tiempo de espera" representa 

la mayoría de los fallos en los sitios estatales de Argentina, lo que sugiere problemas 
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técnicos en la disponibilidad del servicio en plataformas en línea del gobierno. De igual 

forma, Paco (2021) menciona que existe una fuerte compensación entre el gobierno 

electrónico y la gestión administrativa en la Municipalidad Distrital de Yauli, lo que 

sugiere que la implementación del gobierno electrónico ha tenido un impacto positivo en 

la eficiencia de la gestión. En suma, Pinares (2022) concluye que en la Municipalidad 

Distrital de Abancay, el gobierno electrónico muestra deficiencias en varias dimensiones, 

y que existe una compensación positiva considerable entre el gobierno electrónico y la 

gestión administrativa. Por otro lado, Crespo (2020) indica que en los municipios de la 

provincia de San Román, la implementación del gobierno electrónico avanza de forma 

óptima, aunque se ofrecen menos servicios en comparación con los municipios 

metropolitanos, lo que se debe a la falta de ventajas. que tienen los municipios 

metropolitanos. 

Los resultados del segundo objetivo específico referido a la fase interacción y 

organización del gobierno electrónico en la gestión administrativa según la prueba de Rho 

Spearman evalúa la relación entre las variables a través del nivel de significancia y el 

coeficiente de evaluación. Con un valor de p de 0.000 (menor que α = 0.05), se rechaza 

la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. El coeficiente de calificación de 

Spearman (0.504) indica una baja calificación entre las variables interacción de fase y 

gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de Puno en 2023. Además, en los 

resultados referidos a la fase interacción sugiere una percepción general de interacción 

adecuada en línea, pero con margen para mejorar la satisfacción y eficiencia representado 

en el 12.8% como "Baja", el regular, el 49.2% "Alta" y el 3% "Muy alta", sin puntajes de 

"Muy bajo". Mientras que en la fase organización los resultados indican que la mayoría 

de los encuestados perciben al menos una organización regular o mejor en la gestión de 

trámites y plazos, con espacio para mejoras con el 0.8% "Muy baja", el 17.3% "Baja", el 

44% regular, el 34.6% "Alta" y el 3.4% "Muy alta. Entonces, los resultados demuestran 

una importante relación entre fase interacción y organización en un gobierno electrónico 

en la gestión administrativa. Ante ello, Zamora et al. (2018) que la adopción del gobierno 

electrónico en la administración pública ecuatoriana ha traído cambios positivos, pero 

también requiere un compromiso a largo plazo por parte del gobierno y una participación 

activa de los ciudadanos para mantener la mejora continua de los procesos. Mientras que 

Tello (2020) asume que la evaluación de la administración del gobierno electrónico en 

Colombia es deficiente, tanto desde la perspectiva de los ciudadanos como de los 
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empleados municipales, y que la participación ciudadana a través de canales distintos a 

los sitios web es limitada. Por su parte, Díaz et al. (2022) manifiestan que en la 

Municipalidad Distrital de San Martín, existe una evaluación sustancial entre las 

dimensiones de los servicios de gobierno electrónico y la satisfacción de los usuarios, lo 

que sugiere una relación positiva entre el gobierno electrónico y la satisfacción del 

usuario. Asimismo, Bejar (2022) considera que la aplicación de E-GOVERNMENT 

mejora la gestión de informes de los directores de las instituciones educativas en la UGEL 

Puno, con un aumento significativo en la aceptación y la percepción de usabilidad de la 

aplicación por parte de los usuarios. No obstante, Huanca-Frias et al. (2021) señalan que 

la modernización de la gestión pública varía en las municipalidades provinciales de la 

región Puno, con Puno liderando en avances y San Román con menos progreso. Además, 

no se encuentra una relación significativa entre la modernización de la gestión pública y 

la calidad de atención al usuario en estas municipalidades. 

Los resultados del tercer objetivo específico referido a la fase transacción y 

dirección del gobierno electrónico en la gestión administrativa sobre la base de la prueba 

de Rho Spearman muestra que, con p = 0.000 (menor que α = 0.05), se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la alternativa. El coeficiente de estimación Spearman (0.455) indica una 

baja estimación entre las variables transacción de fase y gestión administrativa en la 

Municipalidad Provincial de Puno en 2023. Además, en los resultados descriptivos 

referidos a la fase transacción la mayoría de los encuestados percibe que la entidad posee 

al menos una capacidad regular o mejor para llevar a cabo transacciones y proporcionar 

respuestas y servicios rápidos a través de su portal web, con potencial de mejora en dónde. 

el 0.8% la "Muy baja", el 12% "Baja", el 34.6% regular, el 44.7% "Alta", y el 7,9% "Muy 

alta". Asimismo, que en la fase dirección la mayoría de los encuestados percibe que la 

dirección y efectividad en la resolución de problemas y la motivación del personal son 

"Regulares" o mejores, con potencial para mejoras mostrando que el 13.5% calificó la 

dirección como "Baja", el 39.1% como regular, el 45.9% como "Alta" y el 1.5% como 

"Muy alta". Por lo tanto, los resultados demuestran una importante relación entre fase 

transacción y dirección en un gobierno electrónico en la gestión administrativa. 

Asimismo, Rodríguez-Román (2021) concluye que el gobierno electrónico en América 

Latina ha avanzado en términos de simplificar trámites administrativos y reducir la 

burocracia, pero la participación ciudadana en la formulación de políticas locales sigue 

siendo una preocupación teórica. Por su lado, Cumana y Marval (2009) manifiestan que 
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el gobierno electrónico en municipios de sexta categoría en Colombia facilita la 

integración de diversas facetas del país en la administración pública, permitiendo un 

mejor funcionamiento de las operaciones gubernamentales y el acceso abierto a la 

información para todos. Además, Támara y Espinoza (2023) señalan que hay varios 

instrumentos de evaluación de la administración electrónica en la administración pública, 

incluyendo enfoques como eGovqual, Servqual, Blockchain y encuestas de satisfacción. 

De igual forma, Calmett (2021) afirma que la ampliación de las actividades en línea, a 

través del gobierno electrónico, es considerada cómoda por una parte considerable de los 

empleados, lo que podría mejorar el servicio prestado a los residentes y ahorrar tiempo. 

Asimismo, Chucuya (2017) concluye que el modelo de Gobierno Electrónico para la 

Gestión Municipal de la Provincia de Chucuito - Juli ha sido efectivo y práctico, 

optimizando la gestión en el municipio y mejorando la facilidad de registro de operadores 

y generación de boletas de pago en línea. 

Los resultados del cuarto objetivo específico referido a la fase transformación y 

control del gobierno electrónico en la gestión administrativa según prueba de Rho 

Spearman revela que, con un valor de p de 0.000 (menor que α = 0.05), se rechaza la 

hipótesis nula a favor de la alternativa. El coeficiente de calificación de Spearman (0.620) 

indica una baja calificación entre las variables de transformación de fase y gestión 

administrativa en la Municipalidad Provincial de Puno en 2023. En suma, en los 

resultados descriptivos referidos a la fase transformación manifiestan una percepción 

general de que la entidad está avanzando hacia la mejora de los servicios en línea saliendo 

a relucir que el 2.3% "Muy bajo", el 10.5% "Bajo", el 33.8% regular, el 51.9% "Alto" y 

el 1,5% "Muy alto". Asimismo, que en la fase control los resultados descriptivos asumen 

que los aspectos referidos a la fase se gestionan adecuadamente, aunque hay 

oportunidades de mejora mostrando que el 0.8% calificó el control como "Muy bajo", el 

13.2% como "Bajo", el 37.6% como " Regular", el 42,9% como "Alto" y el 5,6% como 

"Muy alto". De esa forma, los resultados demuestran una importante relación entre fase 

transformación y control en un gobierno electrónico en la gestión administrativa. Por 

consiguiente, Lizardo (2019) considera que el gobierno electrónico tiene una evaluación 

significativa con la disminución de la percepción de la corrupción en los países 

latinoamericanos, y que otros factores como el institucionalismo, la madurez de la 

democracia y la confianza política también están correlacionados. con la percepción de 

la corrupción. Mientras que Espinoza (2022) manifiesta que la percepción de la 
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administración electrónica en los ciudadanos es mixta, con un porcentaje significativo en 

desacuerdo en términos de eficacia, confianza, credibilidad y apoyo. Por su parte, 

Barrionuevo (2022) señala que en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, existe una 

relación positiva significativa entre el gobierno electrónico y la gestión administrativa, 

con un alto valor de correlación, lo que indica que el gobierno electrónico ha tenido un 

impacto positivo en la gestión administrativa. Mientras que Flores (2022) indica que las 

motivaciones para implementar el gobierno electrónico en el Gobierno Local de Puno 

están relacionadas con la estrategia de modernización de la alcaldía, la necesidad de 

coordinar la administración, la necesidad de seguir procedimientos nacionales, la 

experiencia de directivos en normas más estrictas y la disposición de servidores para 

mejorar la comodidad del usuario. No obstante, Zela (2020) asume que la modernización 

de la gestión pública varía en las municipalidades provinciales de la región Puno, con 

Puno liderando en avances y Sandia con menos progreso. Además, no se encuentra una 

relación significativa entre la modernización de la gestión pública y la calidad de atención 

al usuario en estas municipalidades. Además, Flores (2019) señala que los usuarios 

urbanos y rurales tienen diferentes niveles de conocimiento y percepciones sobre el 

gobierno electrónico, con diferencias en la implementación y percepción de las funciones 

del gobierno electrónico. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El programa Pensión 65 en el Distrito de Chucuito, Puno, revela una 

influencia significativa y positiva en el bienestar emocional de sus 

beneficiarios en 2023. A pesar de las percepciones mixtas sobre el impacto 

general del programa en la calidad de vida, el análisis estadístico subraya 

una correlación robusta y significativa (ρ=0,849) entre los beneficios 

recibidos y la mejora en el bienestar emocional. Estos hallazgos, con una 

significancia bilateral muy por debajo del umbral de 0,01, respaldan 

firmemente la hipótesis alternativa y rechazan la nula. Por lo tanto, se 

concluye que Pensión 65 es un elemento beneficioso en la salud emocional 

de los ancianos, lo que subraya la importancia de mantener y potenciar 

este programa para promover un envejecimiento digno y emocionalmente 

enriquecedor en la comunidad. 

SEGUNDA:  La influencia del programa Pensión 65 sobre el bienestar material de los 

beneficiarios en el Distrito de Chucuito, Puno, revela una fuerte 

correlación positiva. Con un coeficiente de correlación de 0,827 y una 

significancia bilateral de 0,000, los datos indican que el programa tiene un 

impacto beneficioso en el bienestar material de los beneficiarios. A 

medida que mejora la percepción del programa, se observa un incremento 

paralelo en el bienestar material. Estos resultados respaldan la hipótesis 

alternativa de que el programa Pensión 65 contribuye positivamente al 

bienestar material de sus beneficiarios y rechaza la hipótesis nula. El 

programa, por lo tanto, no solo proporciona apoyo económico, sino que 

también juega un papel crucial en la mejora de la calidad de vida material 

de los ancianos en Chucuito, Puno. 

TERCERA: La influencia del programa Pensión 65 y el bienestar físico de los 

beneficiarios en el Distrito de Chucuito, Puno, en 2023, es 

estadísticamente significativa y positivamente fuerte, con un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0,740. Esta correlación robusta apunta a 

una realidad donde los beneficios del programa están vinculados con 

mejoras en la salud física de los ancianos, posiblemente debido a un mayor 

acceso a recursos que permiten una mejor nutrición, atención médica y 
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estilos de vida saludables. La rechazada hipótesis nula y el apoyo a la 

hipótesis alternativa resaltan la contribución crucial de la Pensión 65 más 

allá del apoyo financiero, destacando su papel en la promoción de una 

vejez más saludable y activa. Esto subraya la importancia de continuar y 

ampliar los programas de asistencia social como medio efectivo para 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones envejecientes. 

CUARTA: La fuerte correlación de 0.805 entre el programa Pensión 65 y la 

percepción de los derechos en el Distrito de Chucuito, Puno, sugiere que 

el programa tiene un impacto positivo significativo en cómo los 

beneficiarios ven sus derechos civiles y sociales. Esta conexión, 

estadísticamente significativa y lejos de ser una casualidad, implica que la 

pensión no solo proporciona apoyo financiero, sino que también 

contribuye a un sentido ampliado de protección y promoción de derechos 

fundamentales. La aceptación de la hipótesis alternativa refleja que, en la 

práctica, Pensión 65 podría estar fortaleciendo el respeto a la dignidad y 

el acceso a servicios esenciales para los ancianos, lo cual es un aspecto 

crucial para una sociedad inclusiva y respetuosa. Estos hallazgos resaltan 

la importancia de políticas sociales integradas que consideren el bienestar 

económico y la dignidad de los derechos como pilares del desarrollo 

humano en las comunidades de personas mayores. 

QUINTA:  El programa Pensión 65 en el Distrito de Chucuito, Puno, revela una 

influencia positiva notable en la inclusión social de los beneficiarios en 

2023. Con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,795, hay una 

asociación clara entre una valoración positiva del programa y una 

percepción mejorada de inclusión social. Esto refleja que los beneficiarios 

que ven con bueno s ojos el programa también sienten un mayor sentido 

de pertenencia y participación en su comunidad. La significancia 

estadística de estos resultados invalida la hipótesis nula y confirma la 

hipótesis alternativa, evidenciando que Pensión 65 trasciende el apoyo 

económico para fomentar una integración social efectiva de los adultos 

mayores. Tal impacto enfatiza la importancia de considerar programas de 

apoyo social como herramientas integrales para el fortalecimiento de la 

cohesión social y el bienestar emocional de la población anciana.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  A nivel teórico se recomienda fomentar estudios interdisciplinarios: es 

crucial desarrollar investigaciones que integren diversas disciplinas para 

comprender mejor los efectos multifacéticos del programa en la calidad de 

vida de los ancianos. también, es necesario promover el enriquecimiento 

de la teoría social: ampliar la base teórica con estudios que relacionen 

aspectos económicos, de bienestar y derechos humanos para enriquecer el 

entendimiento de programas como pensión 65. 

SEGUNDA:  A nivel técnico se recomienda implementar tecnologías avanzadas y 

metodologías eficientes para una recopilación de datos más precisa que 

permita un análisis detallado del impacto del programa. También, es 

importante la capacitación continua: Asegurar que los técnicos y 

profesionales involucrados en la ejecución y evaluación del programa 

estén constantemente actualizados en sus conocimientos y habilidades.  

TERCERA:  A nivel institucional se recomienda la evaluación y reajuste del programa: 

basándose en los resultados obtenidos, las instituciones deben considerar 

ajustes en la estructura y ejecución del programa para maximizar su 

efectividad. también, la integración con otros servicios**: promover la 

colaboración entre diferentes instituciones y servicios para proporcionar 

un enfoque más holístico en el cuidado y apoyo a los ancianos.  

CUARTA:  A nivel social se recomienda campañas de sensibilización: desarrollar 

campañas para educar a la sociedad sobre la importancia del apoyo a los 

adultos mayores y la promoción de su bienestar e inclusión social. 

también, promover el fomento de la participación comunitaria: incentivar 

la colaboración comunitaria en el apoyo a los ancianos, promoviendo la 

empatía y el respeto hacia esta población vulnerable.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario  

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: Estimados (as) beneficiarios del Programa Pensión 65, les 

invitamos a participar en esta encuesta, la cual forma parte de un estudio de investigación 

para optar el grado de Doctor en Ciencias Sociales. Les aseguramos que toda la 

información que proporcionen será tratada de manera confidencial y anónima. A 

continuación, encontrarán una serie de preguntas. Por favor, léanlas cuidadosamente y 

marquen con una X la opción que mejor refleje su situación o perspectiva. Agradecemos 

su valiosa colaboración en este estudio. 

I. DATOS GENERALES 

Sexo:  

a) Masculino 

b) Femenino 

Procedencia:  

a) Urbano 

b) Rural 

Instrucción: 

a) Sin instrucción 

b) Primaria incompleta 

c) Primaria completa 

d) Secundaria  

Edad: 

a) 65- 75 años 

b) 76 - 85 años 

c) 86- a más 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 

 

 

Ítem 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

II. PROGRAMA PENSION 65 

1.1 Seguridad económica 

1 ¿Recibe su subvención de Pensión 65 en la fecha esperada cada 

dos meses? Por ejemplo, si se espera para el primer día del mes, 

la recibe puntualmente 

     

2 ¿La subvención de Pensión 65 es suficiente para cubrir gastos 

como alimentos, atención médica y vivienda? Por ejemplo, 

puede comprar suficiente comida y medicinas con este dinero 

     

3 Con la subvención de Pensión 65, ¿tiene control sobre cómo 

gasta su dinero? Por ejemplo, puede decidir libremente en qué 

gastarlo sin depender de otros 

     

4 Desde que recibe la subvención de Pensión 65, ¿cómo han 

cambiado sus relaciones familiares? Por ejemplo, hay más 

armonía o apoyo en su familia ahora 

     

5 ¿qué tan satisfecho está con el monto que recibe 

bimensualmente de Pensión 65? 
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1.2. Seguridad social 1 2 3 4 5 

6 Como beneficiario de Pensión 65, ¿ha necesitado y utilizado 

algún servicio de salud para enfermedades o accidentes? Por 

ejemplo, ha ido al médico o al hospital recientemente 

     

7 Desde que es beneficiario de Pensión 65, ¿ha tenido la 

oportunidad de participar en campañas de salud? Por ejemplo, 

campañas de vacunación o chequeos médicos gratuitos. 

     

8 ¿Conoce y entiende los beneficios del Sistema Integral de 

Salud? Por ejemplo, sabe qué servicios están cubiertos y cómo 

acceder a ellos 

     

9 ¿Considera que el centro de salud más cercano es accesible 

para usted? Por ejemplo, está a una distancia razonable y tiene 

facilidades adecuadas 

     

10 ¿Los servicios de salud que recibe cubren todas sus 

necesidades y expectativas? Por ejemplo, atención médica, 

medicamentos, tratamientos. 

     

III. CALIDAD DE VIDA 

Bienestar emocional 1 2 3 4 5 

11 En su entorno actual, ¿qué nivel de estrés experimenta? Por 

ejemplo, se siente agobiado por el ruido, la inseguridad o 

problemas vecinales 

     

12 ¿Cómo describiría su satisfacción general con la vida? Por 

ejemplo, se siente contento con su rutina diaria, su entorno y 

sus relaciones 

     

13 ¿Siente a menudo incapacidad o inseguridad? Por ejemplo, 

tiene dificultades para realizar actividades diarias 

     

14  ¿Qué tan frecuentemente se siente triste o deprimido? Por 

ejemplo, tiene días en los que se siente desanimado sin una 

razón específica 

     

15 ¿Se siente apreciado y querido por sus vecinos? Por ejemplo, 

tiene una buena relación con ellos y se siente parte de la 

comunidad 

     

Bienestar material 1 2 3 4 5 

16 ¿El lugar donde vive es confortable?      

17 ¿El servicio al que acude cumple con las normas de seguridad?      

18 ¿Dispone de las cosas materiales que necesita?      

19 ¿Se queja de su pensión?      

20 ¿Sus ingresos le permiten cubrir sus necesidades básicas?      

Bienestar físico 1 2 3 4 5 

21 ¿Tiene problemas de movilidad?      

22 ¿Tiene acceso a la asistencia sanitaria que necesita?      

23 ¿Tiene problemas para recordar información importante para 

la vida cotidiana (caras familiares, etc.)? 

     

24 ¿Tiene problemas de sueño?      

25 ¿Se muestra limpio y aseado?      

Inclusión social 1 2 3 4 5 

26 ¿Participa en diversas actividades de ocio que le interesan?      

27 ¿Está integrado en su comunidad?      

28 ¿Se relaciona con otras personas del centro?      
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29 Cuando necesita apoyo, ¿lo encuentra en los servicios que 

utiliza? Por ejemplo, recibe ayuda de trabajadores sociales o de 

la comunidad cuando la necesita 

     

30 ¿Su familia le da apoyo cuando lo necesita?      

Derechos 1 2 3 4 5 

31 ¿Ejerce todos sus derechos legales, como el derecho a votar o 

a participar en procesos legales? 

     

32 ¿Ha experimentado alguna forma de maltrato?      

33 ¿Tiene acceso a asistencia legal y servicios de asesoría cuando 

los necesita? 

     

34 ¿Se siente tratado con respeto por las personas en su entorno?      

35 ¿Defiende sus derechos cuando no son respetados?      
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Anexo 2. Carta de presentación para juicio de expertos 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor:  

Presente  

Asunto: Validación de instrumento a través de juicio de expertos.  

Es grato dirigirme a Usted, para expresarle un saludo cordial e informarle que la presente 

tiene como finalidad solicitar sus bueno s oficios para la validación del instrumento de 

recolección de datos de la investigación titulada: “INFLUENCIA DEL PROGRAMA 

PENSIÓN 65 EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

DISTRITO DE CHUCUITO – PUNO, 2023”. Recurro a usted, por cuanto conocemos su 

larga trayectoria profesional y posee amplios conocimientos en el área de metodología de 

la investigación y experiencia profesional como docente de educación superior 

universitaria. Para tal efecto adjunto los siguientes documentos:  

- Carta de presentación.  

- Matriz de Operacionalización de las variables.  

- Matriz de validación del instrumento de obtención de datos.  

- Cuestionarios  

Agradeciendo por anticipado su colaboración y aporte en la presente investigación, me 

despido de usted, no sin antes expresarle los sentimientos de consideración y estima 

personal.  

Atentamente 

 

 

_____________________________ 

M.Sc. Rigoberto Pablo Pinto Rado 

Tesista 

UNA Puno 
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Anexo 3. Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem Escala  

Pensión 65 

Seguridad 

económica 

Subvención 

Gastos 

Control de ingreso 

Relaciones familiares 

Satisfacción bimensual 

1 

2 

3 

4 

5 

Escala  

Likert 

Seguridad social 

Servicio de salud 

Campañas de salud 

SIS 

Acceso salud 

Expectativas 

6 

7 

8 

9 

10 

Calidad de 

vida 

Bienestar 

emocional 

  

Nivel de estrés 

Satisfacción 

Incapacidad 

Depresión 

Relación  

11 

12 

13 

14 

15 

Bienestar material 

Vivienda 

Servicio 

Objetos materiales 

Pensión  

Necesidades básicas 

16 

17 

18 

19 

20 

Bienestar físico 

Movilidad 

Asistencia sanitaria 

Memoria 

Sueño 

Higiene 

21 

22 

23 

24 

25 

Inclusión social 

Participación 

Integración 

Relación  

Asistencia social 

Apoyo familiar 

26 

27 

28 

29 

30 

Derechos 

Derechos legales 

Maltrato 

Asistencia legal 

Respeto del entorno 

Defensa de derechos 

31 

32 

33 

34 

35 
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Anexo 5. Ficha de validación del instrumento 

Estimado experto, mediante la tabla de evaluación de juicio de expertos, usted tiene la 

facultad de evaluar cada uno de los ítems según el nivel de pertinencia, relevancia y 

claridad, marcando con (X) o (+) en las columnas según la escala de 1 a 4, que a 

continuación detallo: 

1 = Totalmente en desacuerdo  2 = En desacuerdo 3 = De acuerdo 4 = Totalmente de acuerdo 

 

N° 
Variables y dimensiones  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

Sugerencias Programa pensión 65 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Eje económico  

1. 

¿Recibe su subvención 

de Pensión 65 en la fecha 

esperada cada dos 

meses? Por ejemplo, si 

se espera para el primer 

día del mes, la recibe 

puntualmente 

             

2. 

¿La subvención de 

Pensión 65 es suficiente 

para cubrir gastos como 

alimentos, atención 

médica y vivienda? Por 

ejemplo, puede comprar 

suficiente comida y 

medicinas con este 

dinero 

             

3. 

Con la subvención de 

Pensión 65, ¿tiene 

control sobre cómo gasta 

su dinero? Por ejemplo, 

puede decidir libremente 

en qué gastarlo sin 

depender de otros 

             

4. 

Desde que recibe la 

subvención de Pensión 

65, ¿cómo han cambiado 

sus relaciones 

familiares? Por ejemplo, 

hay más armonía o 

apoyo en su familia 

ahora 

             

5. 

¿qué tan satisfecho está 

con el monto que recibe 

bimensualmente de 

Pensión 65? 
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Eje social 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

6. 

Como beneficiario de 

Pensión 65, ¿ha 

necesitado y utilizado 

algún servicio de salud 

para enfermedades o 

accidentes? Por ejemplo, 

ha ido al médico o al 

hospital recientemente 

             

7. 

Desde que es 

beneficiario de Pensión 

65, ¿ha tenido la 

oportunidad de 

participar en campañas 

de salud? Por ejemplo, 

campañas de vacunación 

o chequeos médicos 

gratuitos. 

             

8. 

¿Conoce y entiende los 

beneficios del Sistema 

Integral de Salud? Por 

ejemplo, sabe qué 

servicios están cubiertos 

y cómo acceder a ellos 

             

9. 

¿Considera que el centro 

de salud más cercano es 

accesible para usted? Por 

ejemplo, está a una 

distancia razonable y 

tiene facilidades 

adecuadas 

             

10. 

¿Los servicios de salud 

que recibe cubren todas 

sus necesidades y 

expectativas? Por 

ejemplo, atención 

médica, medicamentos, 

tratamientos. 

             

Bienestar emocional 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

11. 

En su entorno actual, 

¿qué nivel de estrés 

experimenta? Por 

ejemplo, se siente 

agobiado por el ruido, la 

inseguridad o problemas 

vecinales 

             

12. 

¿Cómo describiría su 

satisfacción general con 

la vida? Por ejemplo, se 

siente contento con su 
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rutina diaria, su entorno 

y sus relaciones 

13. 

¿Siente a menudo 

incapacidad o 

inseguridad? Por 

ejemplo, tiene 

dificultades para realizar 

actividades diarias 

             

14. 

 ¿Qué tan 

frecuentemente se siente 

triste o deprimido? Por 

ejemplo, tiene días en los 

que se siente 

desanimado sin una 

razón específica 

             

15. 

¿Se siente apreciado y 

querido por sus vecinos? 

Por ejemplo, tiene una 

buena relación con ellos 

y se siente parte de la 

comunidad 

             

Bienestar material 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

16. 
¿El lugar donde vive es 

confortable? 
             

17. 

¿El servicio al que acude 

cumple con las normas 

de seguridad? 

             

18. 
¿Dispone de las cosas 

materiales que necesita? 
             

19. ¿Se queja de su pensión?              

20. 

¿Sus ingresos le 

permiten cubrir sus 

necesidades básicas? 

             

Bienestar físico              

21. 
¿Tiene problemas de 

movilidad? 
             

22. 

¿Tiene acceso a la 

asistencia sanitaria que 

necesita? 

             

23. 

¿Tiene problemas para 

recordar información 

importante para la vida 

cotidiana (caras 

familiares, etc.)? 

             

24. 
¿Tiene problemas de 

sueño? 
             

25. 
¿Se muestra limpio y 

aseado? 
             

Inclusión social 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
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26. 

¿Participa en diversas 

actividades de ocio que 

le interesan? 

             

27. 
¿Está integrado en su 

comunidad? 
             

28. 
¿Se relaciona con otras 

personas del centro? 
             

29. 

Cuando necesita apoyo, 

¿lo encuentra en los 

servicios que utiliza? Por 

ejemplo, recibe ayuda de 

trabajadores sociales o 

de la comunidad cuando 

la necesita 

             

30. 
¿Su familia le da apoyo 

cuando lo necesita? 
             

Derechos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

31. 

¿Ejerce todos sus 

derechos legales, como 

el derecho a votar o a 

participar en procesos 

legales? 

             

32. 

¿Ha experimentado 

alguna forma de 

maltrato? 

             

33. 

¿Tiene acceso a 

asistencia legal y 

servicios de asesoría 

cuando los necesita? 

             

34. 

¿Se siente tratado con 

respeto por las personas 

en su entorno? 

             

35. 

¿Defiende sus derechos 

cuando no son 

respetados? 

             

 

 

Apellidos y nombres del juez validador: ____________________________________ 

DNI: ______________________________ 

Especialidad: _______________________ 

Grado académico: ___________________ 

 

Opinión de aplicabilidad:  

- Aplicable     [  ]   
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- Aplicable después de corregir  [  ] 

- No aplicable    [  ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma del validador 

 

 

  

Nota para validar el instrumento: 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 

específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 

exacto y directo. 
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Anexo 6. Base de datos Spss 27 

 

 

 

  



97 

Anexo 7. Panel fotográfico  
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