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RESUMEN 

La presente investigación se basa en la búsqueda de las percepciónes de los 

beneficiarios del programa social pensión 65, sobre las mejoras en su calidad de vida, 

para conocer estos pensamientos sobre los beneficios en alimentación y  salud, se 

desarrollaron entrevistas, en la Provincia del Collao en el Distrito de Pilcuyo como área 

geográfica específica el Centro Poblado de Sarapi Arroyo, el trabajo de campo tuvo 

lugar los días 24 y 25 del mes de Enero del 2018 en el cual se desarrollaron entrevistas a 

diferentes beneficiarios de dicho programa social, llegando a un grado de saturación se 

concluyeron las entrevistas, el objetivo general es: identificar las percepciones de los 

beneficiarios del programa social pensión 65 sobre los efectos que tiene sobre su calidad 

de vida, para ello se trazaron tres objetivos específicos el primero: 1 Analizar las 

percepciones de los usuarios del programa sobre los cambios incorporado en su 

alimentación. segundo objetivo especifico: Identificar las condiciones de salud actuales 

percibidos por los beneficiarios del programa pension 65, y el tercer objetivo específico: 

describer los cambios en sus vidas cotidianas en los beneficiarios del programa social 

pensión 65, esta investigación se basó en un método descriptivo interpretativo que es un 

método cualitativo de investigación. Como resultado de la investigacion se ha 

observado que esta subvencion economica muchas veces se considera insatisfactoria 

porque se considera insuficiente para satisfacer las necesidades de alimentación, 

también que aun existiendo la gratuidad de la salud existe la necesidad de adquirir 

medicamentos de farmacias y medicinas naturales.  

Palabras Clave: alimentación adecuada, abandono, dependencia, seguridad económica, 

salud.   
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ABSTRACT 

The present investigation is based on the search of the perception of the beneficiaries of 

the social pension program 65, on the improvements in their quality of life, to know 

these thoughts on the benefits in food and health, interviews were developed, in the 

Province of Collao In the Pilcuyo District, as a specific geographic area, the Sarapi 

Arroyo Town Center, the field work took place on January 24 and 25, 2018, in which 

interviews were conducted with different beneficiaries of said social program, reaching 

a degree of saturation the interviews were concluded, the general objective is: to 

identify the perceptions of the beneficiaries of the social pension program 65 on the 

effects that it has on their quality of life, for this three specific objectives were drawn up 

the first one: 1 Analyze the perceptions of Program users about the changes built into 

their feed. second specific objective: Identify the current health conditions perceived by 

the beneficiaries of the pension 65 program, and the third specific objective: describe 

the changes in their daily lives in the beneficiaries of the social pension program 65, this 

research was based on an interpretive descriptive method which is a qualitative research 

method. As a result of the research it has been observed that this economic subsidy is 

often considered unsatisfactory because it is considered insufficient to satisfy the needs 

of food, also that even if there is free health there is a need to purchase medicines from 

pharmacies and natural medicines. 

Key Words: adequate food, abandonment Dependence, economic security, health 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 La presente investigacion muestra las percepciones de los beneficiarios del 

programa social pensión 65, aborda la situación económica y de salud en la que se 

encuentran las personas adultas mayores en el centro poblado de Sarapi Arroyo, que 

pertenece al distrito de Pilcuyo. El propósito de investigacion es identificar las 

percepciones de los beneficiarios del programa social pensión 65 sobre los efectos que 

tienen sobre su calidad de vida. Como primer objetivo específico. Analizar las 

percepciones de los usuarios del programa sobre los cambios incorporado en su 

alimentación. Como segundo objetivo especifico: Identificar las condiciones de salud 

actual percibidos por los beneficiarios del programa pensión 65 y como tercer objetivo 

específico describir los cambios en sus vidas cotidianas en los beneficiarios del 

programa social pensión. 

 Con esta investigación se busca generar un aporte a los estudios realizados 

acerca de la problemática de la tercera edad en las zonas rurales del Perú, En nuestro 

país, la pobreza constituye un problema que afecta a un gran sector de la población lo 

cual tiene consecuencias en sus vidas diarias y las relaciones sociales de cada individuo, 

esta pobreza impacta a cada persona limitando sus capacidades naturales reduciendo 

oportunidades de desarrollo y el goce de derechos básicos. Ello conduce a una 

desintegración social. 

 Si bien la aplicación de políticas sociales contribuye una mejora en las 

condiciones de vida de sectores vulnerables de la población, existen sectores que 

requiere especial atención, como parte de esta solución surge la implementación de 

políticas sociales con ciertos lineamientos estratégicos, identificar a la población 

vulnerable, coordinando con las municipalidades en sistema de focalización.. 
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Los programas sociales constituyen la instrumentación y la operacionalización de estas 

estrategias interviniendo en los sectores más vulnerables mediante procesos que 

conlleven a una mejoría en su calidad de vida de la población. 

 Es necesario precisar que las personas adultas mayores han sido históricamente 

en la sociedad moderna, uno de los grupos o colectivos de la población más vulnerables 

a sufrir exclusión social, pobreza, y sufrir de enfermedades, además de constituir el 

grupo de población marginada y excluida más numerosa, en el caso peruano es recién 

hace 15 años que el Estado ha empezado a tomar conciencia de la realidad 

inextinguible, la población adulto mayor, cuya tendencia al crecimiento demográfico es 

cada vez mayor así como la necesidad de atención a sus necesidades del Estado y de sus 

familiares. 

 Para priorizar la atención del adulto mayor en el país, el Estado ha promovido 

desde el plan nacional pensión 65 y vida digna, ambos a cargo del ministerio era mujer 

y poblaciones vulnerables. El programa social pensión 65 a cargo del ministerio de 

desarrollo e inclusión social (MIDIS) ha ampliado la cobertura de atención de salud a 

través del sistema integral de salud (SIS) a la población adulto mayor. 

 En los últimos años gracias a este programa social pensión 65 ha permitido una 

mejora sustancial en las condiciones de vida de la población adulto mayor del país sin 

embargo no se ha erradicado su vulnerabilidad y la exclusión social y la pobreza en la 

que se halla este grupo muchas veces aislado sobre todo en las zonas rurales. 

 La presente investigación es de carácter cualitativo y se desarrolló en el método 

descriptivo interpretativo. Para una mejor visión de las percepciones de los mismos 

beneficiarios, para la obtención de los datos en la presente tesis se ha usado como 

instrumento de investigación la entrevista. 
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Los objetivos de la presente investigación son identificar las percepciones de los 

beneficiarios del programa social pensión 65, sobre los efectos del programa social y su 

mejora en la calidad de vida. Para ampliar así la importancia que tiene el programa y 

poder ver los impactos positivos que pueden percibir sus beneficiarios. 

Como objetivos específicos se propuso el análisis de las percepciones de los 

usuarios del programa sobre los cambios incorporados en su alimentacion, un aspecto 

fundamental para el bienestar de una población vulnerable, el logro alcanzado por la 

subvencion economica que brinda este programa en relación a su adquisición de 

alimentos para una mejor nutrición del adulto mayor, es lograr  identificar las 

condiciones de salud actual percibido por los beneficiarios del programa pensión 65, 

bjetivos específicos describir los cambios en sus vidas cotidianas en los beneficiarios 

del programa social pensión 65. 

En la primera parte se presenta la introducción a la presente investigación 

recopilando lo desarrollado en cada capítulo de esta, mostrando en ella los objetivos y 

resumiendo los resultados y dando a conocer las conclusiones de la misma. 

En la segunda parte se muestran los antecedentes de la investigación, también se 

hace la revisión literaria que sirve de base teórica para el análisis de la investigación 

mostrando las teorías relevantes con programas sociales. Y también la teoría de la 

percepción como fundamental para la tesis. 

En la tercera parte se da a conocer los materiales utilizados para el proceso de 

recolección de datos, también en este capítulo se da a conocer la metodología de 

investigación mostrando para ello el tipo de estudio, nivel de investigación, diseño de la 

investigación, y su respectiva unidad de análisis, también la población objetivo.  
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En la cuarta se muestra la ubicación geográfica del área donde se realizó la 

investigación generalizando en sus aspectos de división política, y sus factores de 

identificación. 

En la quinta parte se da a conocer los resultados de la investigación para lo cual 

se utilizó un método cualitativo utilizando el software atlas ti de procesamiento 

cualitativo de investigación. El cual muestra mapas hermenéuticos en cantidad de 10 

cada uno de ellos responde a preguntas realizadas en las entrevistas. 

En la sexto y séptimo parte se muestran las conclusiones de la investigación y 

sus recomendaciones. 

En el octavo capítulo se muestran las referencias bibliográficas que se utilizaron 

en la investigación. 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los adultos mayores forman parte de los llamados grupos vulnerables, los cuales 

despiertan la preocupación de las autoridades de gobierno, y organizaciones sociales, es 

por esta realidad que los gobiernos nacionales de forma oficial desarrollan políticas y 

programas sociales como una forma de protección y salvaguarda de estos grupos.  

Se considera como un programa social al conjunto de proyectos y/o actividades,  

interrelacionados entre sí, que tienen un objetivo común y relacionado al desarrollo 

humano tanto a nivel de generación de capacidades de las personas como de 

condiciones básicas para su desempeño. (Andia Valencia, 2010). 

El Estado Peruano no está fuera de esta perspectiva es así que fue que en el 

gobierno de Ollanta Humala se impulsa el cuidado de este grupo social, con el 

“Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65”.  
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Actualmente en el Perú, la población de adultos mayores de 65 años a mas, es el 

10.4% de la población lo que represente a un total de 7.090.723 habitantes, de la 

población total nacional (INEI), este sector de la población se encuentra en situación de 

pobreza y también tienen problemas de salud, lo cual se hace más visible en las 

poblaciones rurales del Perú. Sin embargo, esto no limita muchas veces que 

desempeñen actividades diarias, muchos de ellos todavía realizan actividades laborales 

del campo, en forma permanente, por que dejar de laborar significa limitaciones 

económicas lo cual los empobrece aún más. 

Las personas que radican en zonas rurales no cuentan con pensiones 

contributivas producto de un trabajo remunerado, las personas que realizan actividades 

informales en el campo se encuentran completamente desprotegidas al llegar a una edad 

avanzada y al margen de algún tipo de pensión, y los adultos mayores que han perdido 

la capacidad de trabajar solo viven de la caridad de familiares y vecinos.  

En el Perú, estando en el gobierno Ollanta Humala Tasso se creó el programa, 

“Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65” cuya finalidad es proteger a 

los adultos mayores a partir de los 65 años de edad que se encuentran en situación de 

pobreza extrema, Este programa posee dos componentes importantes: el primero 

consiste en la entrega de subvenciones económicas de 250 nuevos soles bimensuales 

por cada beneficiario; el segundo, se refiere al fomento de la protección social en base a 

la articulación de este programa con otras entidades públicas, tales como el Ministerio 

de Salud (MINSA); donde los beneficiarios son afiliados por derecho al Seguro de 

Salud (SIS) para que puedan acceder a atenciones preventivas en los establecimientos 

del Sector Salud a nivel nacional para atender todas sus enfermedades. Los objetivos de 

este programa son muy positivos para mejorar el bienestar social de los adultos 
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mayores, por ello en este estudio se pretende conocer las percepciones de los 

beneficiarios entorno a los beneficios obtenidos o impacto real en su población usuaria. 

Para el caso del Departamento de Puno, según el censo del 2007 Proyectado al 

año 2015. en los últimos 35 años la población adulta de 60 años a  más en este 

departamento, se ha incrementado 4,5 veces en términos absolutos significa que de una 

población total de 1,415,608 habitantes, el 9.3% representa la población adulta mayor 

131,564 (Mimp., 2018).  

La población en su conjunto ha crecido en ese periodo con una tasa promedio 

anual de 1,6% los mayores de 60 años presentan una mayor velocidad de crecimiento 

(2,8% anual) pero el proceso es aún más dinámico en el grupo de los más longevos.  

Estos datos nos indican que en el departamento de Puno se observa con claridad 

los rasgos de un proceso crecimiento de la población adulta, lo que ha dado lugar a la 

existencia de un significativo número y porcentaje de personas adultas mayores que 

cada vez más demandan y demandaran los cuidados de la familia y de una mayor 

atención de las políticas públicas y sociales del Estado. 

En la Provincia del Collao existe el abandono del adulto mayor por la migración 

de jóvenes a zonas alejadas (Moquegua, Tacna) en búsqueda de mejores opciones 

laborales, lo cual genera el abandono de los adultos mayores. 

Dentro de la población de adultos mayores del Distrito de Pilcuyo, que son 

beneficiarios del programa “Pensión 65”, y en base a una observación directa, realizada 

durante los días de ejecución de las entrevistas se pudo observar que no han mejorado 

su bienestar social. 

En el Centro Poblado Sarapi Arroyo actualmente existe una población de 107  

personas adultas mayores que tienen una edad mayor a 65 años edad, de los cuales 72 
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son beneficiarios del programa pension 65, los que no son beneficiarios,  están como no 

pobres ó  por el mal sistema de focalización de hogares  SISFOH de la municipalidad 

Distrital de Pilcuyo. 

La subvención económica de S/250.00 nuevos soles que reciben mensualmente 

tienen distintos rubros de gasto entre insumos para alimentación, que es muy necesario 

en la edad que se encuentran y también para diferentes rubros como vestido, empero los 

alimentos que consumen son muy pobres en valores nutritivos. Los beneficiarios 

carecen de información adecuada sobre la nutrición del adulto mayor.  

Cuando una persona llega a la tercera edad, la familia constituye uno de los 

recursos más importantes, es la encargada de prestar atención directa a la mayoría de los 

ancianos que sufren problemas de salud o un deterioro grave en su autonomía personal. 

1.2  ANTECEDENTES 

A nivel mundial en el 2003, la CEPAL denota que el proceso de la superación de 

la pobreza se estancó en los últimos cinco años con tasas que se han mantenido 

constantes desde 1997. 

Para el 2004 la CEPAL señaló que América Latina continúa siendo la región con 

mayor desigualdad, aunque por primera vez en un largo tiempo se observó una 

disminución de la pobreza, y al mismo tiempo advirtió que las reducciones registradas 

no alcanzan para revertir el deterioro de la situación de la región dado en los años 

previos, marcados por un retroceso en la mayoría de los países. En esta zona aparecen 

nuevos pobres cada día, que se adhieren a los contingentes que provienen de zonas 

rurales, marginales, así como indígenas y campesinos. Estos nuevos pobres son las 

mujeres jefas de familia, niños de la calle, jubilados, pensionados, y jóvenes 

desempleados que tienen ingresos marginales y segmentarios. (Rocha Reza, 2007) 
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En el Perú, una rama de las políticas públicas se concentra en la inclusión social 

y la reducción de la pobreza. Muestra de ello, fue la creación del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social durante la administración del presidente Humala en el año 

2011. En concreto, el eje de este ministerio gira alrededor de la coordinación y 

articulación de las políticas y programas sociales de todos los niveles del gobierno. La 

elaboración de estas políticas parte del supuesto acerca de la existencia de dos grupos 

importantes: i) la población socialmente excluida ii) la población en situación de 

pobreza. 

Ambos conforman el público objetivo al que se dirigen las acciones del 

gobierno. Sin embargo, es muy difícil conocer a fondo la situación de cada uno de los 

individuos que conforman estos grupos; por lo que, el proceso de identificación y 

focalización del público objetivo constituye uno de los pilares que determinan el éxito o 

fracaso de una política social. 

Es importante tomar en cuenta los resultados obtenidos por (Vasquez H., 2013) 

en su libro políticas y programas sociales desde la perpectiva de la pobreza, refiere que 

la pobreza suele ser la variable que determina si un individuo pertenece o no al público 

objetivo de una determinada política o programa social. Por lo tanto, la medición de la 

pobreza constituye un factor determinante para lograr los objetivos sociales que el 

gobierno se plantea en sus tres niveles. En ese sentido, en el Perú, el enfoque común que 

se aborda para realizar esta medición es el de pobreza monetaria, el cual solo considera 

el gasto de los hogares como determinante de la pobreza. En el Perú, al año 2012, si una 

persona tiene una capacidad de gasto individual mensual menor a S/282 entonces es 

pobre. Debido a las omisiones y deficiencias que presenta esta visión, se han elaborado 

distintas formas de medir la pobreza, entre las cuales destaca el enfoque 

multidimensional. 
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En el campo social como en otros campos el termino de calidad de vida de las 

personas no tiene consenso, Pues hasta la fecha se ha desarrollado una amplia 

terminología para definir este concepto, tales satisfactoria, bienestar subjetivo ,bienestar 

psicológico, desarrollo personal y diversas representaciones de lo que constituye una 

“buena vida” en la práctica  y relacionado con la calidad de vida del adulto mayor “ el 

enfoque más común a la hora de medir la calidad de vida  de las personas mayores, ha 

sido utilizar varios tipos de indicadores de vida satisfactoria, los que exploran 

dimensiones absoluta de calidad de vida del adulto mayor”. Estudios recientes, 

consideran a este concepto como multidimensional y toman en cuenta también la 

experiencia vital de las personas tal y como la interpretan ellas mismas y las demás; en 

consecuencia, el análisis cualitativo le da el sentido el estudio de la calidad de vida de 

los adultos mayores. 

Actualmente las investigaciones relacionadas con los programas sociales nos 

refieren con respecto a los programas sociales.  

La tesis presentada por (Pari Pino, 2014) UNAP. Realizada en la ciudad de puno 

concluye que las percepciones sobre el programa social son positivas; debemos 

considerar que las percepciones son resultados de las objetividades psicológicas del ser 

humano incluso no se puede precisar con exactitud, las decisiones sobre determinadas 

situaciones sin embargo la oportunidad que ofrece el programa es un motivo que 

impulsa a que puedan inscribirse los beneficiarios. 

Sin embargo, en relación a los beneficiarios del programa pensión 65 muestra 

una situación de abandono. (Fernandez Vargas, 2016) en su estudio de la influencia de 

las relaciones familiares en el abandono del adulto mayor indica que  “El tipo de 

relación que predomina en las relaciones del adulto mayor con sus familiares son las 
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relaciones de conflictivas, esta situación conlleva a la existencia del abandono 

económico ya que hace referencia a  que los adultos mayores no tienen quien los cuide 

y cubra sus necesidades básicas, viéndose obligados a depender de la sociedad que les 

proporcione caridad, por medio de programas sociales y en otros casos de su propio 

trabajo en este caso de las actividades productivas a la que ellos se dedican”. 

 Sin embargo los programas sociales no son soluciones para todos los 

beneficiarios,  (Coyla Mamani, 2015)  en su tesis UNAP. Concluye que  “La pensión 

alimentaria en el adulto mayor cubre un vacío importante en la política pública sin 

embargo estos presentan soluciones fragmentadas, descoordinadas, incompletas e 

inconsistentes a problema creciente a la luz del envejecimiento de la población y de 

incapacidad del sistema de seguridad social de garantizar un ingreso a los individuos al 

final de su vida productiva  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.3.1. Objetivo General 

 Identificar las percepciones de los beneficiarios del programa social pensión 65 

sobre los efectos del programa social en su calidad de vida en el Centro Poblado 

Sarapi Arroyo, Pilcuyo – El Collao 

1.3.2. Objetivos Especificos 

 Analizar las percepciones de los usuarios del programa sobre los cambios 

incorporado en su alimentación. 

 Identificar las condiciones de salud actuales percibidos por los beneficiarios del 

programa pensión 65. 

 Describir los cambios en sus vidas cotidianas en los beneficiarios del programa 

social pensión 65.  
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CAPITULO II 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Teoría de la Percepción  

La percepción según Carterette y Friedman (1982), es una parte esencial de la 

conciencia, es la parte que consta de hechos intratables y por tanto constituye la realidad 

como es experimentada. Esta función de la percepción depende de la actividad de 

receptores que son afectados por procesos provenientes del mundo físico. La percepción 

puede entonces definirse como el resultado del procedimiento de información que 

consta de estimulación a receptores en condiciones en que cada caso se ve parcialmente 

a la propia actividad del sujeto. (Arias Castilla, 2006). 

Al modo de ver Carterette y Friedman la percepción es la manera más esencial de 

ver la realidad porque no somos ajenos a ella, y que somos influenciados por ella 

entonces la realidad es el resultado de un conjunto de estimulaciones definidas por las 

actividades de los propios sujetos observadores. 

La percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de sistemas 

de categorías con los que se comparan los estímulos que el sujeto recibe, pues 

conforman los referentes perceptuales a través de los cuales se identifican las nuevas 

experiencias sensoriales transformándolas en eventos reconocibles y comprensibles 

dentro de la concepción colectiva de la realidad. (Vargas Melgarejo, 1994) 

Es decir que, mediante referentes aprendidos, se conforman evidencias a partir de 

las cuales las sensaciones adquieren significado al ser interpretadas e identificadas como 

las características de las cosas, de acuerdo con las sensaciones de objetos o eventos 

conocidos con anterioridad. Este proceso de formación de estructuras perceptuales se 
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realiza a través del aprendizaje mediante la socialización del individuo en el grupo del 

que forma parte, de manera implícita y simbólica en donde median las pautas 

ideológicas y culturales de la sociedad. 

2.1.1.1. Fases de la Percepción 

a. La Sensación 

Al empezar el estudio de la percepción encontramos en la lengua la idea de 

sensación, parece inmediato y clara: siento lo rojo, lo caliente, lo frío. Ahora bien, es 

poseer colores o luces, cuidé desposeer sonidos, sentí desposeer unas cualidades y, para 

saber lo que es sentir. La pretendida evidencia del sentir no se funda en un testimonio de 

la conciencia, sino en el perjuicio del mundo. Creemos saber muy bien qué es ver, oír, 

sentir, porque desde hace mucho la percepción nos da objetos coloreados o sonoros, y al 

querer analizarla transportamos estos objetos a la conciencia. Comentemos lo que los 

psicólogos llaman (experiencia error), eso es su ponemos en nuestro beneficio de las 

cosas lo que sabemos está en las cosas. (Ponty, 1994) 

Lo visible son percibidos por nuestros sentidos, todas las sensaciones son captadas 

primero por los sentidos, todas las sensaciones son respuestas inmediatas que fueron 

percibidas por nuestros sentidos que son estímulos que nos bombardean desde el mundo 

exterior, si bien lo que sentimos es aquello que se capta con los sentidos las sensaciones 

no son cosas solamente orgánicas ni instrumentales de los hombres, la sensación es el 

resultado de lo que captaron los órganos de la vista y del oído. 

b. La Asociación y la Proyección de los Recuerdos 

La asociación de ideas que hace aparecer de nuevo la experiencia pasada sólo 

puede restituir unas colecciones extrínsecas, de las cuales ella sólo puede ser uno 

porque la experiencia originaria no comportaba otros. Una vez definida la conciencia 
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como sensación, todos modos de consecuencia deberá tomar prestada a la sensación su 

claridad. La palabra círculo, la palabra orden únicamente han podido designarse las 

experiencias anteriores a la que hago referencia de manera concreta como nuestras 

sensaciones se distribuyen entre nosotros ciertas ordenaciones de hecho una manera de 

sentir. (Ponty, 1994). 

Bajo esta definición una broma, una palabra pueden retrotraer emociones o 

sensaciones, estos recuerdos traen consigo experiencias y conocimientos. El 

conocimiento se presenta como un sistema de sus acciones en donde una impresión 

anuncia otras expresiones. Recordar no es poner de nuevo bajo la mirada de la 

conciencia un cuadro del pasado subsistente en sí, es penetrar en el horizonte del pasado 

y desarrollar progresivamente sus perspectivas encapsuladas hasta que las experiencias 

que aquel resumen sean cual divididas nuevamente en su situación temporal. Percibir no 

es recordar. 

c. La Atención y el Juicio. 

La atención supone, en principio una transformación del campo mental, una nueva 

manera, para la conciencia, de estar presente ante sus objetos. Pongamos el acto de 

atención porque yo preciso la ubicación de cierto punto en el cuerpo que alguien está 

tocando. La atención, en cuanto actividad general y formal, pues no existe. En cada caso 

hay cierta libertad de adquirir, cierto espacio mental que tomar en cuenta. Queda por 

poner de manifiesto el objeto de la atención. (Ponty, 1994) 

La atención en principio es percibir un hecho mientras está ocurriendo estando 

presentes podemos percibirlos con nuestros sentidos, si alguien nos toca podemos 

precisar en qué parte del cuerpo nos está tocando, sin embargo, el observar un hecho 

podemos percibirlo como importante o no, con un cierto fin hacia un objeto de atención. 
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El juicio es una toma de posición, se ordena a conocer algo que se ha válido para 

mí en todos los momentos de mi vida y para los demás espíritus existentes o posibles. 

Una vez más cabría concluir aquí que juzgar no es percibir. Pero la alternativa de la 

sensación y del juicio obliga a decir que el cambio de la figura al no perder de 

elementos sensibles que como los estímulos se mantengan constantes, sólo puede 

depender de un cambio de interpretación que la concepción del espíritu modifica la 

percepción misma. (Ponty, 1994). 

2.1.2. Pobreza 

La pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta 

de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado 

para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, el apoderamiento y derechos 

básicos. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) tres perspectivas deben considerarse al evaluar sin 

individuo está en situación de pobreza.  

Uno: si su ingreso está por debajo de la línea de pobreza  

Dos: si posee los servicios básicos necesarios 

Tres: si tiene las suficientes capacidades básicas para funcionar en sociedad. 

Pobreza Absoluta. Se decidió con respecto a una cantidad de dinero específico para 

satisfacer necesidades básicas (comida vestido, etc.) sin incorporar conceptos de calidad 

de vida. 

Pobreza Relativa. Se define con respecto a un estándar de vida dado en una sociedad, 

es decir, se termina al comparar un individuo con el estatus económico de otros 
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miembros de la sociedad. Así, la pobreza relativa puede aumentar aún si el estándar de 

vida de los pobres aumenta en términos reales. (Galindo, 2015) 

Desde esta perspectiva la pobreza está relacionada a la incapacidad de acceder a 

servicios básicos, la carencia de educación, un mal acceso a los servicios de salud, sin 

embargo, en una sociedad donde los servicios se dan por economía que se pueda dar 

para obtenerlos, entonces es el aspecto económico el predominante para poder acceder a 

servicios básicos e importantes como la educación. 

Los análisis económicos de la pobreza se han centrado, en sus orígenes en la 

Inglaterra victoriana, en el estudio del ingreso como variable focal. A partir del siglo 

XX, en Estados Unidos, se utilizó un concepto basado en requerimientos nutricionales. 

No es sino hasta los años 40 del siglo pasado cuando ―se descubre la pobreza a escala 

mundial con los primeros informes del Banco Mundial. Desde esta perspectiva, la 

pobreza es entendida como una operación estadística de carácter comparado, que afecta 

a los ingresos per cápita de los diferentes estados; se deriva una estructuración mundial 

de la pobreza muy clara: países de mayor renta y países de renta inferior. (Bazán Ojeda, 

2011) 

Las economías de los países de primer mundo, pretender pensar que un país con 

una buena economía carece de pobres no es real, el acceso de las personas a tener una 

economía que pueda solventar sus necesidades básicas y servicios necesarios para que 

se pueda considerar no pobre concurre en las capacidades que tiene el estado para 

desarrollar un acceso adecuado de la población a tener buena economía. O el 

surgimiento de programas sociales. 
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2.1.3. Programas Sociales 

las políticas públicas son aquellas intervenciones del Estado que tienen como 

misión modificar problemas sociales o económicos de fondo y que se han establecido de 

manera fija en la sociedad.  

Los programas sociales exigen trabajo exhaustivo en diversos rubros: desde el 

levantamiento de indicadores demográficos que identifiquen población objetivo, la 

labor estratégica para su diseño, su instrumentación administrativa y presupuestaria, lo 

más importante, la viabilidad de su desarrollo en el campo. Además, hay que establecer 

mecanismos precisos y fidedignos de evaluación para así dar continuidad, replantear o 

incluso suspender los programas. (De La Torre Garcia, 2014) 

Todos los programas sociales en el Perú, al tener un sistema que relacione al 

estado con la población, surge como una necesidad de mejorar la calidad de vida de las 

personas vulnerables estos sectores de la población, deben de ser bien identificados para 

poder llegar a una población objetivo, de la cual es destinataria estos programas 

sociales. Estos mecanismos o procesos para llegar a un logro del programa social son 

esenciales, la estrategia debe de ser la más adecuada a cada realidad social. 

2.1.4. Capacidades 

Una capacidad es un conjunto de vectores de funcionamiento o una suma de 

vectores de estos funcionamientos, que reflejan la libertad de la persona para alcanzar 

aquello que valora. Una capacidad, en otras palabras, no es más que las diversas 

combinaciones de funcionamientos que se pueden conseguir, como es la habilidad para 

estar bien nutrido, tener buena salud y la posibilidad de escapar de la mortalidad 

evitable y prematura. La capacidad proporciona un punto de vista desde el que valora 
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las condiciones sociales y políticas ni económica que viven las personas al interior de la 

sociedad. (Urquijo Angarita, 2014) 

Las capacidades no están referidas sólo habilidades y destrezas, sino también a las 

disposiciones y condiciones de las personas para hacer cosas valiosas y ser valoradas, 

en un marco de opciones elegidas con libertad, que incluyen recursos intangibles para 

sus propósitos, son estas habilidades la que al final forman las herramientas que hacen 

notar las capacidades de las personas para incorporarse en la sociedad. 

Las capacidades son usadas para evaluar varios aspectos del bienestar individual, 

los grupos y la sociedad, tales como la desigualdad, la pobreza, la ausencia de 

desarrollo, la calidad de vida. Asimismo, puede ser usado como una herramienta para 

diseñar y evaluar políticas públicas de organizaciones gubernamentales o no-

gubernamentales. En este sentido, la teoría de las capacidades no es una teoría que 

explique la pobreza, la desigualdad o el bienestar, lo que sí ofrece es una herramienta o 

un marco normativo, y a su vez crítico, en el cual conceptualizar y evaluar estos 

problemas sociales (Robeyns, 2005). 

Las capacidades no se reducen sólo a las realidades de los sujetos, sino también 

abarca su posibilidad de optar libremente para hacer cosas que se consideren valiosas y 

así ser valorados en la sociedad, entonces estas habilidades no son más que 

posibilidades que deben convertirse en realidad y que se expresan en la calidad de vida 

de las personas entonces las medidas o los programas sociales no deban concentrarse 

sólo en los beneficios económicos que éstos puedan proveer.  

El énfasis de esta evaluación se centra en lo que los individuos son capaces de 

hacer y de ser, es decir, en sus capacidades. Buscando promover que se tenga mayor 

libertad de vivir el tipo de vida que se tiene razones para valorar. En este orden de ideas, 
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y evaluando la manera como muchos economistas y desarrolladores de políticas 

públicas lo han utilizado en estas décadas, es posible afirmar que el enfoque se 

constituye en una metodología crítica, plural y abierta para las ciencias sociales y 

humanas. (Urquijo Angarita, 2014) 

Puede explicar la pobreza en las sociedades en las cuales las capacidades de sus 

habitantes sean limitadas, lo que se debe buscar es promover que se tenga una mayor 

libertad en base a las capacidades que pueden desarrollar para poder salir de la pobreza. 

2.1.5. Asistencia Social 

La asistencia social consiste en un dispositivo de ayuda para los más pobres, ya 

sea en efectivo o en especie. Por lo general la asistencia social requiere algún tipo de 

análisis de prueba de medios y puede estar sujeta a cierta discrecionalidad 

administrativa y/o profesional. (Atkinson, 1995) 

La asistencia social se liga a un servicio de auxilio o soporte y se refiere a aquellas 

actividades que tengan como fin que todos los miembros de la población gocen los 

mismos derechos y oportunidades, que se cubran todas sus necesidades básicas y se 

desarrollen de forma plena en todos los ámbitos de su vida. 

Para la asistencia social consiste en la transferencia de recursos financieros, 

equipo, conocimientos o asistencia técnica hacia lugares vulnerables o sectores 

vulnerables de la población. Persigue distintos objetivos, tales como reducir la pobreza 

o la pobreza extrema, promover el crecimiento económico, luchar contra las 

enfermedades. (Collier, 1999) 

Entonces la asistencia social es esencial, consiste en el conjunto de acciones 

tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 

individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de 
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personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta 

lograr su incorporación a una vida plena y productiva; la asistencia social la presta en el 

caso peruano el Estado y sectores privados. 

2.1.6. Autonomía y no Dependencia 

La autonomía, es decir, la auto organización de lo vivo, se ha convertido en un 

paradigma central de la postmodernidad, que incluye no sólo a la orientación científica 

sino también nuestras maneras de pensar, incluido el campo de la salud. Si se confunde 

dependencia”, por no dependencia y autonomía, se corre el riesgo de devaluar 

radicalmente la situación de la persona dependiente, por lo tanto sus propios ojos como 

frente a la sociedad. Por lo tanto, aplicar al adulto que envejecen los criterios de 

normalidad psicológica, psicológica y social vigentes de los jóvenes adultos es 

infrecuente error que induce una lectura de la vejez en términos de pérdida. 

La expresión “pérdida de autonomía” debería ser borrada de los usos lingüísticos, 

cuando se trate de expresar la dependencia, lo que conlleva de clasificación errónea y 

peligrosa. Algo asimismo aplicable a la invalidez, ya que la dificultad para realizar algo 

no equivale a dependencia, porque no toda incapacidad funcional degenera en hándicap 

o necesidad de ayuda, salvo que otros factores intervengan (ambientales, entorno social, 

personales, etc.). (Garcia Martinez, 2006). 

2.1.7. Sociología y el Estudio de la Alimentación 

Para las ciencias sociales, la alimentación como objeto de investigación presenta 

diversos focos de atención. La economía se ha centrado en identificar el consumo de 

alimentos y la modificación de estos en el tiempo. Para ello, se consideran las fuentes de 

recursos de los hogares los ingresos de las personas y los presupuestos familiares que 

permiten acceder a la canasta básica de alimentos, pero se presta menor interés a los 
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factores de desigualdad asociados a la distribución y el acceso a los recursos que viven 

las sociedades, los cuales inciden en las oportunidades para obtener alimentos 

suficientes y necesarios en el mercado. (Franco Patiño, 2010). 

El acceso a alimentos en las diferentes zonas del Perú, por las realidades de cada 

zona se forma de diferentes maneras, en la zona rural de la provincia del Collao al 

existir una migración de los jóvenes a zonas urbanas, el acceso a alimentos de las 

personas mayores que radican en las zonas rurales del distrito de Pilcuyo solo se hace 

los días de ferias, sin embargo la economía de los adultos mayores de estas zonas 

rurales, son relacionadas a lo que puedan producir como actividad diaria, pensión 65  

genera una economía adicional la cual colabora con la alimentación del adulto mayor. 

La sociología, al analizar la alimentación como una práctica social y no solo como una 

acción de supervivencia realizada cotidianamente que permite la supervivencia humana. 

La situación de hambre en el mundo ha conducido a un interés creciente en lo 

relativo a la alimentación, tanto en el campo académico, como en el campo de la acción 

política, de manera tal que el conocimiento sistemático sobre las condiciones objetivas y 

subjetivas de la situación alimentaria de las sociedades, sirva de brújula para la 

definición y la implementación de políticas orientadas a garantizar el derecho a la 

alimentación de la población. (Franco Patiño, 2010). 

Bajo esta perspectiva la alimentación no solo es un acto físico, sino que genera 

una reproducción social de los individuos involucrados. 

2.1.8. Calidad de Vida 

La calidad de vida de una persona, en un momento dado, se mide por el grado en 

que las preferencias que tiene en ese momento son satisfechas. Como una persona, en 

principio, puede tener preferencias sobre lo que sea esta teoría hace que los factores 
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determinantes de la calidad de vida de una persona Sean realmente muy amplios. (Arita 

Watanabe, 2011). 

Calidad de vida según el autor forma un gran abanico de posibilidades, estas 

variables según las condiciones de los habitantes de una determinada zona geográfica, 

según estas variables sean tomadas como carencias y satisfechas serán tomadas como 

una mejoría en su calidad de vida. 

En la economía clásica del siglo XIX se habla de la felicidad como expresión de 

la posibilidad de consumir y contar con comodidades algo suntuarias, punto que es 

esencial en las bases de la economía del bienestar. La búsqueda del bienestar de la 

población ha servido como guía para definir la política social de los países y en ese 

sentido, el enfoque teórico desarrolla indicadores y metodologías de implementación. 

(Arita Watanabe, 2011) 

La calidad de vida es tomada entonces como la satisfacción de necesidades de las 

personas, dada esta perspectiva se da como medidas de mitigación de la pobreza de 

zonas vulnerables las políticas sociales, estas medidas de combatir la pobreza solo 

buscan el bienestar de la población. 

2.1.9. Los efectos de los Programas Sociales en la Salud de la Población. 

Aunque el objetivo del programa Pensión 65 se centra en la mejora de la 

seguridad económica del adulto mayor, además del incremento en el consumo del 

hogar, se logró mejorar el bienestar emocional del adulto mayor (tasa de depresión, 

satisfacción personal y empoderamiento del adulto mayor). Sin embargo, la ausencia de 

impactos en el uso de servicios de salud y en la salud física del adulto mayor alertan 

sobre  la necesidad de fortalecer las acciones de articulación intersectorial e 
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intergubernamental para la entrega de servicios complementarios. (Cavero Arguedas, 

2017). 

El acceso libre a la salud de los beneficiarios del programa social pensión 65. Es 

un aspecto adicional de este beneficio económico, sin embargo, estas acciones no solo 

están orientados a este programa sino a una población mucho mayor. Esta alta demanda 

de los servicios de salud por parte de este grueso de la población, solo genera que los 

servicios sean limitados por tener una demanda alta por muchos grupos de la población, 

lo cual impide grandes impactos en este grupo vulnerable y también una inadecuada 

información sobre los usos y parámetros de acceso a estos. 

2.2. HIPOTESIS DE INVESTIGACION. 

2.2.1  Hipotesis General  

Los beneficiarios del programa pensión 65 perciben una notable mejoría en su calidad 

de vida, como resultado de su participación en el programa social. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

2.3.1. Pobreza  La pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es 

decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un 

ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, 

empoderamiento y derechos básicos. (Galindo, 2015) 

2.3.2. Pobreza absoluta Se define con respecto a una cantidad de dinero necesario para 

satisfacer necesidades básicas (comida, vestido, etc.) sin incorporar conceptos de 

calidad de vida. (Galindo, 2015) 
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2.3.3. Pobreza relativa  Se define con respecto a un estándar de vida dado en una 

sociedad, es decir, se determina al comparar un individuo con el estatus económico de 

otros miembros de la sociedad. (UNESCO, 2015) 

2.3.4. Pobreza extrema Se define como en situación de Pobreza extrema a la población 

que tiene un ingreso tan bajo que no puede adquirir los nutrientes necesarios para una 

vida sana, es decir está por debajo de la “Línea de Bienestar Mínimo” o tiene más de 

tres carencias. (Galindo, 2015) 

2.3.5. Pobreza crónica La pobreza crónica se asocia a la carencia de activos que 

requieren largos procesos de ahorro e inversión para ser acumulados y puede persistir en 

un horizonte intergeneracional; la pobreza temporal o coyuntural se debe a caídas en los 

rendimientos o en la utilización de los activos disponibles. (Leon Bravo, 2013) 

2.3.6. Política económica La política económica puede definirse como el conjunto de 

directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso 

económico del país, define los criterios generales que sustentan, de acuerdo a la 

estrategia general de desarrollo, los ámbitos fundamentales e instrumentos 

correspondientes al sistema financiero nacional, al gasto público, a las empresas 

públicas, a la vinculación con la economía mundial y a la capacitación y la 

productividad. Todo ello pretende crear las condiciones adecuadas y el marco global 

para el desenvolvimiento de la política social, la política sectorial y la política regional. 

2.3.7. Política social  Las políticas sociales, son las acciones gubernamentales, en 

materia social, diseñadas para dar solución a los problemas de calidad de vida de las 

personas. (Andia Valencia, 2010) 

2.3.8. Programa Social Se considera como un programa social al conjunto de proyectos 

y actividades, y temas relacionados entre sí que tienen un objetivo común y relacionado 
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al desarrollo humano tanto a nivel de generación de capacidades de las personas como 

de condiciones básicas para su desempeño. (Andia Valencia, 2010) 

2.3.9. Desarrollo Humano El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se 

busca la ampliación de las oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y 

sus capacidades. Éste proceso incluía varios aspectos de la interacción humana como la 

participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los 

derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como necesarias para ser 

creativos y vivir en paz. (Andia Valencia, 2010) 

2.3.10. Calidad de Vida La calidad de vida, en consecuencia, implica la conjunción de 

ideales, propósitos, necesidades básicas y recursos, que se constituyen en las realidades 

y contextos en que las personas habitan y construyen sus espacios de relaciones y que 

sirven de referentes comparativos respecto de otros sujetos. (Arias Cortés, 2013). 

2.3.11. Bienestar Personal La noción de bienestar, por su parte, remite a los efectos del 

desarrollo sobre el individuo, las familias y la sociedad. En el extremo opuesto del 

bienestar se encuentran la privación, la miseria y la hambruna. (Uribe Mallarino, 2004) 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente capítulo exponemos los materiales utilizados en la investigación 

también expondremos la metodología relacionada con la presente investigación, 

también veremos el tipo de investigación, el nivel, los enfoques metodológicos, la 

técnica utilizada juntamente con los instrumentos de investigación para la recolección 

de datos, la población es la unidad de análisis. 

 

3.1. MATERIALES. 

 

Los materiales descritos en la siguiente tabla corresponden a los materiales 

utilizados durante el proceso de esta investigación en esta tabla se muestra también los 

servicios solicitados a personal externo como al digitador y a los entrevistadores. 

También se comprenden servicios que serán solicitados para posteriores a la 

sustentación como son los trabajos de impresión de borradores de tesis, y empastes.  



36 
 

Tabla -1. Materiales 

BIENES SERVICIOS 

Papel Bond A4 Transporte 

Lápiz Entrevistador 

USB Internet 

Folder Alimentación 

Lapicero Impresión 

Gorra Pago por entrevista realizada 

Tablero Viatico 

Grabadora Sony Digitador  

Libros Impresión de proyecto 

 fotocopias 

 Empaste 

Fuente: elaboración propia 

3.2. METODOLOGÍA 

El  diseño metodológico utilizado para esta investigación es de carácter 

descriptivo interpretativo, los marcos teóricos se basaron  en resultados, fueron la teoría 

de la percepción, la teoría de las capacidades, la teoría de la asistencia social. 

Para establecer una muestra de estudio, se tuvo en cuenta en primer lugar la 

distribución de la población de mayores de 65 años, las personas entrevistadas en esta 

investigación son personas adultas mayores  de  65 años que radican en las zonas rurales 

todo el tiempo. a pesar de ello representan un grupo heterogéneo de edades, todas las 

personas entrevistadas ha nacido en espacios rurales andinos en el distrito del Pilcuyo 

todos ellos proceden de familias campesinas todas dedicadas a la agricultura y la 

ganadería muchas de estas personas no han tenido acceso a una educación puesto que 
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no concluyeron los años de educación primaria, sus hijos viven en zonas costeras como 

TACNA, ILO, MOQUEGUA, LIMA. Estos migraron con el deseo de una superación 

económica. 

3.2.1. Tipo de estudio 

La presente investigación desarrollada en el centro poblado de Sarapi Arroyo, 

presenta un enfoque metodológico descriptivo interpretativo, empleando métodos de 

tipo cualitativo en donde se buscó aspectos de la realidad con base en las percepciones 

que guían el comportamiento de las personas.  

A través de las herramientas para la adquisición de información estas estrategias 

se centraron en temas relacionados con las mejoras alimentarias y salud, el 

reconocimiento del área de estudio, el acercamiento a la población objeto de estudio se 

realizó mediante entrevistas individuales, dichas entrevistas se realizaron en sus zonas 

de residencia donde se dio a conocer la propuesta de investigación, dichas entrevistas 

fueron la base informativa sobre la percepción y la toma de decisiones que los 

campesinos beneficiarios de pensión 65, acerca de las percepciones respecto al 

programa social. 

3.2.2 nivel de investigación. 

Nivel descriptivo: describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin 

entrar en su esencia. Por lo tanto, constituye el primer nivel de conocimiento científico. 

Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los fenómenos los estudios 

descriptivos recogen las características externas: enumeración y agrupamiento de sus 

partes las cualidades y circunstancias que lo entornan. 

Nivel Interpretativo: Según este paradigma, existen múltiples realidades construidas 

por los actores en su relación con la realidad social en el cual viven. Por eso, no existe 
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una sola verdad, sino que surge como una configuración de los diversos significados 

que las personas le dan a las situaciones en las cuales se encuentra. La realidad social es 

así, una realidad construida con base en los marcos de referencia de los actores. 

Este paradigma se basa en el proceso de conocimiento, en el cual se da una 

interacción entre sujeto y objeto, su finalidad es profundizar nuestro conocimiento y 

compresión, esto permite incorporar la aparición del sujeto, de los actores frente a lo 

instituido. 

3.2.3 Diseño de investigación cualitativo. 

Para la presente investigación utilizaremos el diseño no experimental de tipo 

descriptivo interpretativo, porque este estudio tiene como propósito mostrar las 

percepciones de los beneficiarios sobre los beneficios que brinda el programa social 

pensión 65 en alimentación y salud. 

Fase de recolección de información. 

Técnicas e instrumentos a utilizar. 

 Revisión de fuentes secundarias: tesis, archivos, revistas, textos, libros. 

 Entrevistas: usos dirigidos a los campesinos beneficiarios de programa social 

pensión 65, éste instrumento se aplicó con el fin de obtener respuestas verbales a 

las interrogantes planteadas relacionadas con los objetivos de la investigación, hasta 

obtener un grado de saturación, ya que la entrevista es una técnica flexible capaz de 

adaptarse a cualquier condición, situación, personas, permitiendo la posibilidad de 

aclarar preguntas y orientar la investigación. 

 Técnica de observación:  
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3.2.4. Unidad de análisis. 

La percepción de los beneficiarios del programa pensión 65, sobre los efectos del 

programa social en su calidad de vida el centro poblado Sarapi Arroyo, en Pilcuyo - El 

Collao  2017. 

Tienen como unidad de análisis a los beneficiarios del programa social pensión 65 

en el centro poblado Sarapi Arroyo. 

3.2.5. Dimensión de análisis.  

En la presente investigación se analizó en diferentes dimensiones: desde la  

Dimensión social: Se busca entender las percepciones que tienen los beneficiarios de 

programa social pensión 65 sobre los cambios en su calidad de vida. 

Dimensión cultural: Se busca entender cómo se forman los comportamientos actuales 

de los beneficiarios adaptándose al nuevo ingreso adicional con el que cuentan. 

Dimensión económica: Buscamos entender la influencia directa que tiene esta 

subvención económica. 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

Los criterios de selección de la muestra fueron: 

- Personas adultas mayores  de  65 años que radican en las zonas rurales todo el 

tiempo, según datos obtenidos mediante documentos en el centro poblado Sarapi 

Arroyo existe una población de 72 personas mayores de 65 años. 

- Se identifico 12 personas que superan los 77 años de edad  como población que 

no puede desempeñar trabajos en el campo por su edad. 
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- Tambien  se identifico 18 personas de 65 a 72 de edad  que todavía pueden 

laborar en el campo. 

- Las entrevistas se concluyeron al tener un grado de saturación de los 30 

entrevistas realizadas. 

3.4. POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo de estudio en esta investigación se limitó a 30 beneficiarios 

del programa social pensión 65 del Centro Poblado Sarapi Arroyo. Los entrevistados se 

encuentran en un rango de edad de 65 años a más. Ya que ellos entran en el rango de 

aceptación del programa social. 

3.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Desarrollo de la presente tesis de investigación se utilizó las siguientes técnicas de 

investigación. 

 Revisión de fuentes documentales: Se realizaron diferentes textos sobre programas 

sociales, artículos de revistas, tesis en torno a programas sociales y abandono del 

adulto mayor, ensayos. 

 Entrevista: Se desarrollaron entrevistas utilizando la guía de entrevista, el tiempo 

estimado de aplicación de la entrevista fue aproximadamente 10 minutos cada 

entrevista. 

 

 

 

  



41 
 

CAPITULO IV 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

4.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El Distrito de Pilcuyo se encuentra ubicado a 67 Km. de la Capital Puno y a 12 

Km. de la ciudad de Ilave; (vía asfaltada).  Se encuentra en una altitud de 3850 m.s.n.m. 

su espacio territorial tiene dos áreas bien definidas: una de ellas se halla en la parte 

oeste de la carretera Ilave – Juli y cuenta con una topografía plana, hasta la altura de una 

cadena de cerros, mesetas de roca arenisca en la zona de Wilaqullu y wirajama. 

La otra zona de encuentra en una suave pendiente, que se prolonga hasta la ribera 

del lago Titicaca en la misma se ubican tierras arenosas, aptas para el cultivo. En la 

zona ribereña se encuentran grandes totorales que sirven de forraje para el ganado. 

El centro poblado de Sarapi Arroyo es uno de 8 centros poblados que se 

encuentran ubicados en el Distrito de Pilcuyo. Que pertenece a la Provincia del 

COLLAO – ILAVE, el Centro Poblado de Sarapi Arroyo está ubicado en la zona alta 

del Distrito. Se encuentra ubicado a 3842 m.s.n.m. latitud en grados, minutos y 

segundos:16° 6' Sur y Longitud en grados, minutos y segundos: 69° 34' 0" Oeste. 

Estas comunidades son extensas pampas suelo no es accidentado, es propicio para 

la agricultura, el área geográfica es húmeda porque limita con el lago Titicaca, sus 

tierras son aptas para la agricultura. 

Estas comunidades tienen una población que sobrepasa los 12,779 habitantes, 

divididas en 4509 viviendas lo cual representa un número de dos a tres habitantes por 

vivienda su geografía es de serranía, se produce lluvias en los meses de diciembre a 
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marzo que posibilitan condiciones húmedas y propicias para el crecimiento de los 

cultivos.  

Tabla -2.Situacion Socioeconómica del Distrito de Pilcuyo 

POBLACION VIVIENDA SERVICIOS HABITANTE POR 

VIVIENDA 

   Agua Luz Desagüe  

Urbana 1,372 478 98 3,693 9 3 H/V 

Rural 12,779 4509 - - - 3 H/V 

Total 14,151 4987 - - - 3 H/V 

Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

La accesibilidad desde la capital de la región Puno, a la capital de la Provincia del 

Collao, Distrito de llave, es de 54 km, de Ilave a Pilcuyo es 12 km, haciendo un total de 

66 km, de vía asfaltada; a partir de la ciudad de Pilcuyo al centro poblado de Sarapi 

Arroyo es por carretera afirmada la cual permite el desplazamiento de los moradores de 

la zona a través de motocicletas.  

El centro poblado de SarapI arroyo se encuentran a una distancia de 3 km desde la 

ciudad de Pilcuyo. 

4.2. CLIMA.  

Cuenta con un clima variado, determinado básicamente por las precipitaciones 

pluviales en primavera -verano y la temporada de heladas fuertes son en invierno. La 

proximidad al lago Titicaca condiciona cierta homogeneidad térmica entre las 

estaciones como reguladores climatológicos. 

El régimen de lluvias durante el año tiene el siguiente comportamiento. 

- Verano Lluvioso: De diciembre a marzo 
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- invierno seco De mayo a agosto 

La temperatura media es de 8. 2ª C. varía entre la máxima de 15. 2ª C. una 

mínima de -2. 1ª C. y 13ª C.  de oscilación. 

La humedad relativa mayor se da en la época de lluvias y la de menor valor 

durante la época de invierno. 

El asolamiento mayor se presenta durante los meses de mayo a noviembre. 

4.3. POTENCIALIDADES 

a). Agrícola.  

Es una de las variables más representativas en el distrito de Pilcuyo la población 

se dedica en su totalidad a esta actividad, siembra para ello todos los productos de la 

zona:  cebada, papa, oca trigo, olluco y quinua entre otros. Se percibe que dentro de este 

distrito los fenómenos climatológicos es una de las causas del bajo rendimiento, la 

micro parcelación de tierras- tecnología inadecuada falencia de asesoramiento técnico el 

excesivo uso de fertilizantes que dañan la tierra el desborde de los ríos todos estos 

factores hacen de que el rendimiento de la producción agrícola sea bajo.  También 

debemos de decir uno de los factores que influye en el bajo rendimiento de la 

producción es el crecimiento de la población porque trae la micro parcelación de tierras 

esto hace de que se reduzca cada vez la extensión de terrenos de cultivo esto se presenta 

en la zona baja y media del distrito. 

b). Pecuario 

Esta variable también es fundamental en este distrito el poblador después de la 

parte agrícola se dedica a las labores pecuarias en forma conjunta donde realizan la 

crianza de animales mayores y menores: vacuno, ovino, porcino, caprino- aves 
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domésticas. etc. Los inconvenientes que se presentan son el inadecuado asesoramiento 

de manejo de animales escases de forraje, sanidad animal infraestructura, manejo 

genético, equipo y maquinaria, entre otros.  

c). Comercio 

El comercio es una de las actividades que se desarrolla complementariamente 

pues en el distrito la gran mayoría son agricultores y ganaderos. 

d). Industria 

La actividad de la industria en el distrito no es representativa es decir no es una 

labor que tenga acogida. 

e). Artesanía 

Esta actividad se desarrolla como complemento, es decir no es significante para la 

población por que no existe mercado, apoyo de parte del gobierno central y otras 

entidades. 

f). Pesca 

La actividad de la pesca en el distrito de Pilcuyo se desarrolla en la zona lago 

donde los pobladores extraen especies como el pejerrey carachi amarillo y la trucha de 

jaula luego los venden en los mercados de Pilcuyo, Ilave generando ingresos para cubrir 

los gastos de la canasta familiar. 

La actividad económica que los pobladores Pilcuyo. Desde antaño se ha 

caracterizado por la crianza de ganado (vacuno y ovino) y el cultivo de papa, quinua, 

habas, cebada, avena, oca e izaño. 
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Esta zona se caracteriza por tener como lengua materna el idioma aimara, los 

aymaras se caracterizan por su fuerte fervor religioso; desde antaño se caracterizan por 

su creencia en la madre tierra. (Pachámama) 

4.4. VÍAS DE ACCESO 

La carretera del distrito de Pilcuyo está en regular condición de transitabilad. Se 

tiene asfalto desde el desvió panamericana sur Puno a Desaguadero hasta llegar a C.P. 

Tara cerca de Chipana, una vía en regular mantenimiento, tiene una capa de asfalto muy 

bajo, la distancia es de aproximadamente de 8 Km. El resto está en condición de 

afirmado. En lo que respecta al sistema de comunicaciones el distrito de Pilcuyo no 

cuenta con red de telefonía fija 

4.5. FACTORES DE IDENTIFICACIÓN 

Según el Censo de XI Población y VI de vivienda -2007, La población total de 

distrito de Pilcuyo es de 14,151 habitantes, La población de área rural del distrito de 

Pilcuyo asciende a 12,779 habitantes representando el 90% de la población total y la 

área urbana de 1,372 representando el 10%, la población del distrito de Ilave posee 

bajos niveles de calidad de vida a causa de la insatisfacción de las principales 

necesidades básicos (agua, luz, desagüe y otros) l esto trae como efecto un inadecuado 

desarrollo socioeconómico del distrito de Pilcuyo. Al pasar lo años se ve que la 

población disminuye no solo por la disminución de hijos por familia sino también por la 

migración de campo a ciudad en su mayoría jóvenes quienes buscan una mejor calidad 

de vida, por la escasez de oportunidades laborales y por las dificultades de generar 

mayor valor agregado a los productos agropecuarios que se producen en la zona. 

En el distrito de Pilcuyo, a nivel del sector salud se ubica la microrred Pilcuyo 

conformado por 8 postas médicas encargadas de atender a la población total sin 
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embargo la atención que brindan son deficientes esto debido a una infraestructura y 

equipamiento inadecuada debiendo ampliarlas y mejorarlas. Así mismo la población 

atendida es a nivel de atenciones recuperativas mas no preventivas como debería ser 

Ubicación Geográfica 

Características Generales 

Departamento :Puno 

Provincia :El Collao 

Distrito :Pilcuyo 

Extensión :157.00km2 

Altitud :3836.00 m.s.n.m. 

Población Total  :14151 habitantes 

Posición Geográfica :Latitud Sur 16°, 15' y 03" : Longitud Oeste 69°, 38' y 03" 

  

Limites 

Por el norte : Con el Rio Ilave o Blanco 

Por el sur : Con el Lago Titicaca y parte de Juli 

Por el este : Con la el Lago titicaca 

Por el oeste : Con el Distrito de Ilave 

 

División Política 

El Distrito del Pilcuyo cuenta con 8 centros poblados, por ende, con ocho 

Municipalidades menores debidamente integradas por un alcalde y sus regidores. 

También cuenta en su área geográfica con 14 comunidades. 
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Tabla 3. Division Política del Distrito de Pilcuyo 

Municipalidades Menores (Centros Poblados) 

1.  Villa de Chipana 

2.  Centro Poblado Menor de Cachipucara 

3.  Centro Poblado Menor de San Pedro de Huayllata. 

4.  Centro Poblado Menor de Villa Asunción de 

Accaso 

5.  Centro Poblado Menor de Villa Maquercota. 

6.  Centro Poblado Menor de Ticona Cusullaca 

7.  Centro Poblado Menor de Sarapi Arroyo 

8.  Centro Poblado Menor de Marcuyo 

 Comunidades Campesinas  

1 Usaja 

2 Jalluyo Compuyo. 

3 Vilca Maquera 

4 Ccaña Maquera 

5 Peñaloza 

6 Titicachi. 

7 Chasqui Totorphuju 

8 Achacuni 

9 Cconapi sumariri. 

10 Sancuta. 

11 Chojña chojñani. 

12 Huariquisana 

13 Ccollpalaya. 

14 Machaccmarca 

 

Fuente: tesis Post. Grado. Toponimos Aimaras de la Comunidades del Distrito de Pilcuyo. 
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Delimitación Espacial 

Ubicación del Centro Poblado Sarapi  Arroyo 

El Centro Poblado Sarapi Arroyo se encuentra en la parte media del Distrito de 

Pilcuyo al sur del distrito a 5 km del área urbana del distrito. 

 

Límites del Centro Poblado Sarapi  Arroyo. 

Tabla 4. Division Política del Distrito de Pilcuyo 

 

Características Generales 

Departamento :Puno 

Provincia :El Collao 

Distrito :Pilcuyo 

Extensión :773.12 Hc. 

Altitud :3836.00 m.s.n.m. 

Población Total  :250 habitantes 

Limites 

Por el norte : Con el C. P. Marcuyo 

Por el sur : Con el Lago titicaca 

Por el este : Con la C. C. de Achacuni 

Por el oeste : Con el C. P. Marcuyo 

Fuente: tesis Post. Grado. Toponimos Aimaras de la Comunidades del Distrito de Pilcuyo. 
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Fuente: tomado de 

http://www.mujeresaymaras.com/proyecto/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=49&Itemid=59&lang=en 

Figura 1. Mapa de Ubicacion del Distrito de Pilcuyo 

http://www.mujeresaymaras.com/proyecto/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59&lang=en
http://www.mujeresaymaras.com/proyecto/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59&lang=en
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Figura 2. Ubicación del Centro Poblado de Sarapi Arroyo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: tomado de https://www.google.com.pe/maps/search/limites+de+ 

   pilcuyo/@-15.8524583,-70.0205404,14z/data=!3m1!4b1 

 

 

 

  



51 
 

CAPITULO VI 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En el presente capitulo se presentan los resultados de la investigación, los mapas 

hermenéuticos están relacionador con los parámetros de investigación los cuales están 

basados en los objetivos de la investigación como eje de los resultados obtenidos, los 

resultados están presentados en mapas hermenéuticos generados por el software atas ti. 

Software de investigación cualitativa.  

 Los resultados obtenidos durante la investigación están resumidas en los mapas 

hermenéuticos presentados a largo del capitulo. Analizar las percepciones de los 

usuarios del programa sobre los cambios incorporados en su alimentación. 
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5.1. CUANTO PERCIBE UD. DEL PROGRAMA SOCIAL PENSIÓN 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 3. Cuanto Percibe Ud. Del Programa Social Pensión 65 

Fuente: Elaboración Propia (Software Cualitativo Atlas Ti) 
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 Como se muestra en el gráfico se observa ante la pregunta: cuanto percibe usted 

económicamente de programa pensión 65,  

“no es mensual sino cada dos meses 250 soles me dan, pero 

eso es cada dos meses seria 125 cada mes.”(Daniel) 

 La percepción de la subvención económica de 250 soles cada dos meses 

percibin, este ingreso brinda seguridad económica a las personas mayores de 65 años 

que son beneficiarios de este programa social. 

“Compramos algunas cosas, sobramos la planta nos 

hacemos quedar para las verduras nosotros sabemos cómo 

manejar la plata” (Josefa) 

 Del grafico observamos que la compra de insumos alimentarios no es su única 

forma de gasto de la subvencion económica, los beneficiarios realizan sus gastos de 

manera independiente de acuerdo a sus necesidades. 

 “Cuando voy a cobrar en taxi expreso me lleva por 50 soles 

de ida y vuelta” 

 Estos gastos se realizan de maneras diversas, algunos beneficiarios 

discapacitados  ó de  avanzada edad  no puede trasladarse desde su domicilio hasta el 

banco de la Nacion para el retiro del dinero para eso solicitan el servicio de taxi para su 

traslado.  

“A veces compramos carne, fruta, el saco de harina nos 

aguanta dos meses la carne para una semana compramos 

dos kilos, apenas nos alcanza la pensión.”(petrona) 
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“Compramos arroz 130 soles por sacó… Carne, los jueves 

nos compramos, harinas entonces la plata se acaba en eso 

nada más.”(Grigorio) 

 

 Los beneficiarios del programa pensión 65, el dinero de subvencion económica 

es utilizado para adquision de productos alimenticios como seriales por saco, verduras, 

carne para la semana, y lo consederan insuficiente. 

 El tema de la pobreza no se puede desligar del tema del desarrollo y del tema la 

desigualdad, pero no son similares, la pobreza y las medidas para combatirla dependen 

de las políticas publicas del Estado de acuerdo a un enfoque de desarrollo e igualdad. 

Los enfoques de desarrollo tienen la característica de intervenir directamente en la 

sociedad mediante políticas y programas de acción sustentando objetivos que deben ser 

medidos en el tiempo, diseñando instrumentos y estrategias para alcanzarlos para así 

poder generar un modelo de desarrollo que atienden a las sociedades. Sin embargo, 

descuidan las características de la sociedad a la cual quieren intervenir. (Plaza, 2008) 

 

 Una forma habitual para medir el bienestar  de la población  es el levantamiento  

de linea de base de una poblacion que se encuentran por debajo de lo que se califica 

nivel de pobreza, como índices de pobreza, Para solucionar esta deficiencia. Teniendo 

en cuenta el bienestar de los individuos, que ha sido utilizado desde entonces muchos 

investigadores superando uno de los problemas que se encuentran al comparar el 

bienestar de diferentes sociedades en el cual los indicadores habituales, los ingresos per 

cápita, sólo tienen en cuenta la situación media de la población. 
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5.2. EL SER BENEFICIARIO DEL PROGRAMA SOCIAL PENSIÓN 65 HA 

GENERADO CAMBIOS IMPORTANTES EN SU ALIMENTACIÓN. 

 

Figura 4   El ser beneficiario del programa social pensión 65 ha generado cambios 

importantes en su alimentación 

Fuente: Elaboración Propia (Software Cualitativo Atlas Ti) 
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 Del gráfico podemos observar que al percibir este ingreso bimensual: existen dos 

perspectivas por parte de los beneficiarios, poca mejora y se mejora. 

“casi no hay diferencia si me estoy mejorando, solamente 

diría que alguito habíamos aumentado”  (Victor ) 

 El benefiaciario no hace una diferenciación lo anterior y actual de su calidad de 

vida, en su percepción reconoce mejoría sustancial. 

“siempre he mejorado con esa plata he mejorado, antes 

comíamos solo papa, chuño, ahora yo me compró fideos 

azúcar y harina” (mario) 

“antes no había eso, pero comprábamos siempre, antes 

comíamos quinua, cebada, Papa y chuño, ahora se 

compra harina, arroz, fideos antes también cuando no 

había comprábamos Papa a veces también comprábamos 

chuño”  

“como bien me compró carne de cordero y pescado”  

 

 El beneficiario en su percepción consideran que este dinero recibido genera una 

mejora en la actual alimentación que tienen en su hogar, antes de ser beneficiario .del 

programa solo consumían lo que ellos producían ahora es adquerido los productos 

importados con el dinero de la subvencion económica. 

se muestran cambios en la percepción de los beneficiarios, estos cambios en su 

alimentación, muestran una diferencia entre los productos que consumían anteriormente 

y los que se consumen actualmente. 

 

 Ante la pregunta cree usted que el programa cumple con lo que esperaba. 



57 
 

“para mí sí creo que cumple por eso me compró algunos 

medicamentos yo mando para que compre alguien porque 

yo no puedo ir a comprar en un solo domingo acabaría la 

plata”  

 

“para mí pensión 65 estaría bien porque los de edad no 

tenemos suficiente fuerza para ganarnos aparte el dinero 

porque ya estamos en la tercera edad estamos 

conformes”   

 

 La percepción de los beneficiarios del programa social, se sienten satesfechas  

por lo que ellos  se ven atendido por el Estado, algunos beneficiarios son de avanzada 

edad, no pueden trabajar para generar ingreso, con la  subvencion económica  adqueren 

medicamentos. 

“si nos apoyamos con lo que tenemos otros con sus 

vaquitas con su queso yo pienso que nada nos aguantaría 

para todo el mes” 

“pero ellos algunos tienen sus cosas sus animales ellos no 

valoran” 

 Los beneficiarios se apoyan con los ellos producen, se solamente vivieran del 

programa pensión 65 no llegaría abastecerse para todo el mes. 

Pero aquellos beneficiarios que todavía tienen buena producción en ganadería y 

agricultura no lo valoran a subvencion económica del programa lo ven algo 

insignificante.   
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 De esta manera, se logrará entender al desarrollo de un modo más abarcativo. 

Por último, no debemos fiar la dimensión ética del desarrollo. Desarrollar significa, 

básicamente, utiliza recursos, tanto materiales como humanos. Punto. Los de su región 

frágil estabilidad a esta comprometidos con las generaciones. La decisión, tanto política 

como social, de qué recursos utilizar, y cómo hacerlo es profundamente ética ya que 

tiene consecuencias directas sobre la sociedad. (Berton, 2009). 

 

 Los beneficios económicos que se tiene como resultado de pensión 65 presentan 

dos puntos de vista en base a ingresos propios que ellos pueden generar, se observó que 

ambos grupos tienen un punto de vista de satisfacción, sin embargo, aquellos 

beneficiarios que no cuentan con forma alguna de generar recursos adicionales, como 

ganados y poder obtener productos derivados consideran que el ingreso adicional es 

insatisfactorio, que produce pocas mejoras, entonces sólo se consideran satisfactorio si 

es que existe un ingreso adicional que pueda mejorar este beneficio.  

 

 Los programas sociales son creados para combatir directamente la pobreza, sin 

embargo, también tiene que generar cambios en el pensamiento de los involucrados 

generando no sólo una colaboración si no, pensar en desarrollar las capacidades de los 

beneficiarios. 
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5.3. PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE COMPRA CON MAYOR 

FRECUENCIA

 

Figura 5 Que productos compra con mayor frecuencia 

Fuente: Elaboración Propia (Software Cualitativo Atlas Ti) 
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 Del gráfico observamos que al recibir la subvención económica los productos 

que son adquiridos con mayor frecuencia:  

“Detergente para lavar la ropa yo creo que es suficiente” 

“Antes usábamos de ropa de bayeta, lo que nosotros 

producimos ahora usamos ropa sintética con lo que queda del 

programa pensión 65”  

 Observamos que los beneficiarios usan su pension en la compra de vestementa 

todo sentitico lo que el mercado produce, anteriormente usaban ropa producido por ellos 

mismo. 

“Compro arroz harina y algunas cositas más y también mis 

hijos me lo compran algunas cositas que me faltan porque 

ellos viven lejos más consumo lo que es arroz y harina,” 

 

 Entre los insumos alimentarios más adquiridos para su alimentación, 

encontramos productos  que el  mercado produce como, arroz, y harina, son los 

alimentos mas consumidos, cuando viene de vesita sus hijos, se lo compran los mismos 

productos. 

 

“Para mi pensión 65 estaría bien porque los de edad no 

tenemos suficiente fuerza para ganarnos aparte el dinero, 

porque ya estamos en la tercera edad, estamos 

conformes.”(Maria) 

 Para los beneficiarios, la subvención económica es consederada como derecho 

ganado por lo que ellos ya no tienen fuerza para trabajar están satesfichos  beneficiarios 

no pueden desempeñar actividades económicas productivas. 
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 Ante la pregunta relacionada considera usted que el dinero recibido satisface sus 

necesidades de alimentación: los beneficiarios consideran que estos ingresos adicionales 

se consideran satisfactorio en la medida que puedan desempeñar actividades que puedan 

generar ingresos propios como parte de sus actividades diarias. 

Las necesidades intermedias que seleccionarán corresponden a alguna de las dos 

necesidades básicas. Así, por ejemplo, para evitar enfermarse físicamente, la gente debe 

vivir en un ambiente saludable y tener acceso a una serie de bienes y servicios en 

suficiente cantidad y calidad. Cada necesidad intermedia tendrá una base material 

identificable en términos de comprensión biomédica. Éstas necesidades pueden 

agruparse en necesidades de agua y alimentos, vivienda, ambiente laboral, ambiente 

físico y cuidado de la salud. (Groppa, 2004). 

 

 De acuerdo a los resultados parece claro tener una mejora en la alimentación y 

se genera una expectativa sobre los alimentos a adquirir sin embargo al brindar una 

pensión económica, se genera una libre disposición de esta. El gráfico se observa que no 

solamente se requiere insumos alimenticios sino estos insumos van desde insumos para 

limpieza, vitaminas y se usa para vestimenta, si bien la adquisición de insumos 

alimenticios se ha ampliado, los aspectos nutricionales también tendrían que ser 

verificados, los beneficiarios del programa social adquiere una diversidad de productos, 

los cuales tienen distintos costos de acuerdo a sus cantidades adquiridas, es por esta 

razón que los productos producidos en las zonas colaboran o beneficia a una economía 

precaria. 
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5.4. LOS BENEFICIOS QUE BRINDA EL PROGRAMA SON ADECUADOS A 

SUS NECESIDADES ALIMENTARIAS 

 

Figura 6. Los beneficios que brinda el programa son adecuados a sus necesidades 

alimentarias 

Fuente: Elaboración Propia (Software Cualitativo Atlas Ti) 
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 Del gráfico podemos definir ante la pregunta los beneficios que brinda el 

programa son adecuados a sus necesidades alimentarias. 

“Nosotros solamente nos apoyamos y ahora tenemos la 

facilidad de cualquier cosa fácil levantamos el dinero que 

sacamos cada mes”(Tomas) 

 Mostrando que existe una seguridad económica que brinda el programa   da 

faselidad para dar usos diversas, formas de gasto de dinero. 

“El dinero que me está dando el gobierno le agradezco este 

apoyo, los uso para tractorear, también para alimentos y 

ropa.”(Petrona) 

 Los beneficiarios del programa pensión 65 agradecen al gobierno por haber 

criado las políticas publicas, la  subvención económica es utilizado de maneras diversas 

, para servicio de tractorio, alimentación, salud y vestimenta. 

 

“Yo me compro medicamentos, pero de naturista no de la 

farmacia no del hospital, es con la plata de 

pensión.”(Eduardo) 

 Los beneficiarios que las personas mayores usan el dinero en medicinas 

alternativas y en la compra de medicamentos ajenos a su seguro de salud pensando que 

en sistema integral salud pagarían plata. 

 

 ¿De acuerdo al beneficio que da el programa ha mejorado su alimentación?, 

mostramos en el grafico que gran parte del dinero recibido es destinado a su 

alimentación, la compra de insumos alimenticios que refieren es insuficiente. 
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“Suficiente para mi sería suficiente porque también mis hijos 

me dan plata.” 

 Pero sin embargo existe apoyo económico de los hijos lo cual hace precisar que 

se consideran satisfactorio.  

“Pero para mis necesidades de acá es suficiente porque acá 

nosotros tenemos terrenos, cebada nos sembramos también 

papita con eso es suficiente nomas,” 

 También existen los ingresos propios como los recursos de sus áreas laborales 

como es la agricultura y la ganadería. 

 

 Proponer un esquema de clasificación de las necesidades de acuerdo con dos 

criterios. El primero, de necesidades existenciales como las de: ser, tener, hacer y estar. 

El segundo según categorías axiológicas donde proponen las de subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento y participación, ocio, creación, identidad y libertad. 

En la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, la alimentación y abrigo no 

deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores que la necesidad 

fundamental de subsistencia. (Elizalde Hevia, Martí Vilar, & Martínez Salvá, 2006). 

 

 Si el efecto de recibir transferencias se presenta como una solución a posibles 

deficiencias o problemas la investigación muestra que solo esto se basa en mejoras 

alimenticias sino a distintos problemas que pueda enfrentar el público beneficiario de 

esta asistencia social, entonces esta pensión se presenta como una solución porque 

mejora de forma sustancial en diversos aspectos la vida de los beneficiarios, mejora los 

niveles de consumo de alimentos, permite también que el adulto mayor salga de una 

situación de dependencia. Sin embargo, se resalta también que ante una creciente 



65 
 

demanda de mejoras de parte de los beneficiarios de esta zona de estudio. Se muestra 

una mejoría en su calidad de vida. 

  

 La asistencia social se liga a un servicio de auxilio o soporte y se refiere a 

aquellas actividades que tengan como fin que todos los miembros de la población gocen 

los mismos derechos y oportunidades, que se cubran todas sus necesidades básicas y se 

desarrollen de forma plena en todos los ámbitos de su vida. 
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5.5. CONDICIONES DE SALUD ACTUALES PERCIBIDOS POR LOS 

BENEFICIARIOS. 

5.5.1. Presencia de enfermedades en los beneficiarios 

 
      Figura 7. Presencia de enfermedades 

      Fuente: Elaboración Propia (Software Cualitativo Atlas Ti) 
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 El gráfico podemos observar en la pregunta padece usted alguna enfermedad: 

existen diferentes malestares en los beneficiarios: 

“Estoy mal de la vista solo me está manteniendo el centro de 

salud con gotitas que me dan para que mejore, cuando las 

personas están lejos no lo puedo reconocer, mi vista está muy 

bajo.”(Benito) 

 La presencia de enfermedades como la discapacidad visual natural en personas 

mayores, dificultades al caminar todos estos malestares generan limitaciones para el 

desarrollo de su trabajo y actividades diarias. 

Del gráfico también podemos observar la pregunta relacionada del dinero que recibe de 

pensión 65 cuanto es destinado a la compra de medicamentos: 

Existen dos perspectivas están los que adquieren medicamentos y los que no adquieren 

medicamentos. 

“La plata que saco de pensión 65 si compro medicamentos, 

yo me compro medicamentos, pero de naturistas no de la 

farmacia no del hospital es con la plata de pensión 

65.”(Agustin) 

 Los beneficiarios  muestra que existen personas que adquieremos  

medicamentos,   de los naturistas las medicinas alternativas porque existe una 

desconfianza en los medicamentos recibidos en el centro de salud. 

“A veces porque yo estoy asegurado en el seguro me da 

medicina no gasto casi en eso en comida no más se va.” 

 La percepción de los beneficiarios del programa pension 65  se  observó que 

existe un grupo que no adquiere medicamentos  con el dinero  sino es atendido en el 
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centro de salud, esta gratuidad abarca desde la atención hasta la medicación mas gasto 

hacen en la alimentación. 

“pero alguno me compro, pero no puede decir los montos 

alguna vez me compro del hospital también de particulares, 

pero no puedo decir el monto.” 

 Los beneficiarios, no realizan compra de medicamentos diariamente, estas 

compras se realizan solo de ser necesarios, lo cual dificulta que se tenga un registro de 

gasto mensual hace compraen en el  hospital y particulares pero no presisa el monto. 

Desde su concepción, pensión 65 tuvo claro que era necesario ir mas allá de la entrega 

de subvención económica, por ello se articuló para promover que los adultos mayores 

en pobreza extrema afiliados al programa social accedan al seguro de manera 

automática y reciban la atención médica gratuita y de calidad en los centros de salud y 

hospitales del sector salud en todo el territorio nacional. (Villalobos Castillo, 2016) 

 Este incremento en la compra de medicamentos muestra un desarrollo 

económico puesto que se tienen la disponibilidad y acceso a ingresos para la compra de 

medicamentos y de insumos, con respecto a la salud de la población del centro poblado 

se puede decir que existe una relación entre el consumo de medicamentos y el apoyo 

social. Al estar trabajando en zonas rurales con bajos recursos económicos, una de las 

posibles causas de la relación. Sin embargo, la relación existente y como se puede 

observar en el gráfico gran parte de los medicamentos son entregados de forma gratuita, 

pero existe desconfianza en ellos. Sin embargo, se muestran la importancia de la 

adquisición de medicina alternativa se algunos beneficiarios del programa social 

pensión 65. 
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 Aunque algunos todavía laboran en sus tierras esta ocupación disminuye cuando 

la edad se hace más avanzada, y los adultos mayores que no tienen una familia cerca 

son los que más tienen ratios de ocupación. 
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5.5.2 Los medios de comunicación informan sobre pensión 65 

 
Figura 8. Los Medios de Comunicación Informan Sobre Pensión 65 

Fuente: Elaboración Propia (Software Cualitativo Atlas Ti) 
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 Del gráfico podemos observar ante la pregunta los medios de comunicación 

informan sobre pensión 65. 

“Seguro quizás está informando, pero yo nunca he 

escuchado casi yo no escucho radio”. 

 Existe un grupo de beneficiarios que no escucha medios radiales. Lo cual 

imposibilita la obtención de información de los beneficios y fechas de cobranza de este 

programa social. 

“Los que hablan son la radio campesina en Juli y también da 

fechas para ir a cobrar en Juli si informa tal comunidad para 

cobrar el día tal hora va a ser así informan.” 

 Sin embargo los beneficiarios afirman que existen medios de comunicación 

radial en el distrito de juli los cuales informan sobre días y horas de pago. 

“si algunas veces al radio escucho habla de pensión 65 pero 

no todos hablan de aymara hablan castellano y yo entiendo 

más aymara no puedo comprender todo lo correcto y también 

algunas cosas yo ya me olvidó no puedo decir tal como dice 

radio.” 

 

 Sin embargo estos comunicados no siempre están en lengua aimara lo cual 

dificulta su comprensión puesto que los beneficiarios son personas mayores que hablan 

únicamente el idioma aimara también se muestra que existe una desinformación en 

medios de comunicación de las zonas de Ilave y Pilcuyo. 

 

 Los medios, pues, son tecnologías que se extienden y amplifican los sentidos y 

funciones cognitivas del ser humano, incrementando así su alcance y casi, pero también 
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actuando como filtro que determina la manera en que se percibe el mundo y si 

interactúa con el punto. Para Mc.Luham el modo en que vivimos se deriva directamente 

del modo en que procesamos la información del mundo que nos rodea. De ahí el famoso 

aforismo de e” medio es el mensaje”en tanto que extensión de nuestras capacidades 

cognitivas, el medio determina la manera en que interpretamos nuestra existencia social. 

(Aguado Terron, 2004). 

 

 Los medios de comunicación son importantes para la difucion de acciones y 

beneficios pero estos deben de ser adecuados a cada población tanto en idioma con en 

embergadura para una comunicación adecuada. Implementar este tipo de comunicación 

debe considerarse forma fundamental, dado que gran parte de los beneficiarios al ser 

mayores de edad solo son pueden hablar sus idiomas nativos. En la zona de estudio el 

idioma Aimara forma parte de una cultura altoandina, por ello se debería considerar que 

las comunicaciones que sean destinadas a tipos de públicos sean apropiadas. 
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5.6. CAMBIOS QUE OCASIONO EL PROGRAMA PENSIÓN 65. 

5.6.1. Cuantas personas dependen económicamente de ud. 

 
Figura 9. Cuantas personas dependen económicamente de ud. 

Fuente: Elaboración Propia (Software Cualitativo Atlas Ti) 
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 Del gráfico se puede observar que los beneficiarios del programa pensión 65: 

“Solo mi esposa nomas porque sobrevivimos los dos yo sigo 

siendo jefe de familia” 

“Mi esposa todavía no es beneficiaria le falta todavía mi 

esposa depende de mí todavía.”(Victor) 

 En caso de saber cuántas personas dependen económicamente de los 

beneficiarios de pensión 65:  se siente como jefe de familia por que el mantiene el 

hogar, solo viven con sus conyugues, mostrando que solo sus conyugues que dependen 

de ellos económicamente, su conyugue todavía no es beneficiario.  

“Solo somos mi esposa y yo los dos estamos solo aquí” 

“ya vivimos solos con mi esposa ya no mantengo a 

nadie.”(Santiago)) 

 Viven en su mayoría con su cónyuge, de los que viven con su cónyuge muestran 

que solamente viven entre dos personas con la ausencia de sus hijos esto por la 

búsqueda de opciones laborales fuera de sus áreas de nacimiento. 

 

 El resto de analizar a las familias en un país tan diversos como el Perú y de 

generar políticas públicas de fortalecimiento de las familias obliga a traspasar las 

fronteras del concepto de hogar, entendido como el conjunto de personas que ocupan 

una vivienda, comparten las comidas principales y asumen en grupo la atención de sus 

necesidades. Las personas que comparten lazos familiares aunque no reciben en la 

misma vivienda o no compartan la misma olla tienen responsabilidades familiares con 

todos sus parientes, sus abuelas, tíos o sobrinos. (Bolívar Borja, 2018) 
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 En la zona rural de la sierra, las oportunidades laborales no son altas, esta 

deficiencia en la búsqueda de trabajo conlleva a que gran parte de los jóvenes hijos de 

campesinos emigren a zonas que les puedan brindar estos accesos a medios económicos, 

esta migración tiene también repercusión en la vida social de las comunidades reflejado 

en el abandono del hogar familiar dejando en este caso a los adultos mayores. Estos con 

sus parejas, estas migraciones se desarrollan no solo en algunas comunidades sino en 

toda la zona de la sierra, esto es reflejado en el abandono de los adultos mayores del 

centro poblado Sarapi Arroyo. Y que la gran mayoría de estos solo viva con su esposa o 

conviviente. 

  

 La presente investigación presenta el impacto de esta migración, porque parte de 

esta situación de abandono del adulto mayor es intrínseco a la búsqueda de 

oportunidades labores. 
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5.6.2. Percepción sobre cambios importantes en los vecinos beneficiarios del 

programa pensión 65. 

 
Figura 10.A percibido cambios importantes en sus vecinos beneficiarios del 

programa pensión 65 

Fuente: Elaboración Propia (Software Cualitativo Atlas Ti) 
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 Del grafico podemos observar que existen diferentes percepciones de los 

beneficiarios con respecto a otros beneficiarios, respecto a los cambios percibidos en su 

vida cotidiana de sus vecinos: como se muestra existen poca mejora, mejora y 

desconocimiento. 

“Igual nomas estamos no hemos mejorado mucho, pero un 

poquito mejor siempre estamos esa facilidad de los 250 soles 

nos ayuda.” 

 En el gráfico la percepción de los beneficiarios es que ha habido poca mejora 

dado que el cambio no es significativo, pero tienen la facilidad de administrar su  

dinero. 

“Aquí vive el tío Timoteo es beneficiario tambien y si ha 

mejorado un poquito mejor siempre desde que le están dando 

ya más antes andábamos todos sucios ahora ya siquiera se 

lava como es solo ahora veo que ya se cocina.” 

 La entrevista se hace que percibi del vecino que  también es beneficiario, dando 

su percepción se ha cambiado en su calidad de vida, en vistimenta y alimentación, 

higuine personal  y  los cuales hacen visibles estos cambios en su vida cotidiana. 

“Una vez cuando fui a recoger pensión 65 faltaba 100 soles y 

no me di cuenta solo me dio menos o yo lo hice perder 

porque yo recojo de 4 meses.” (Petrona) 

 Algunos de los  beneficiarios  del programa pensión 65, que reciben esta 

subvención económica prefieren retirar su pensión cada cuatro meses para de esa 

manera acumular una cantidad más elevada, al momento de retirar falta el monto 

acumolado. 
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 Del gráfico también podemos precisar ante la pregunta cree usted que el 

programa social pensión 65 es apropiado con lo que actualmente requiere como persona 

mayor: se muestra que existe satisfacción y también una insatisfacción. 

“De lo que recibimos no nos alcanza, está bien para un 

domingo yo gasto 100 soles, cuando estamos en la feria allá 

comemos también en la pensión nos ayudamos también con 

eso aparte nos vendemos queso para ayudarnos”(Mariano) 

 El  beneficiario manifiesta no es suficiente la subvencion económica, en un diá 

domingo de feria acabariamos  el denero,nos apoyamos con lo que producimos de 

nuestras vacas vendemos su queso como ingreso económico. 

“Para mis necesidades de acá es suficiente porque acá 

nosotros tenemos terrenos, cebadita nos sembramos también 

papita con eso es suficiente nomás”(Julian) 

 Existe un grupo que muestra su satisfacción ante lo proporcionado como 

subvención económica todavía genera ingresos propios como sus cosechas y productos 

derivados. 

 

 Estamos seguros de que ese 9% seguirá mejorando, porque el adulto mayor lo 

que acostumbraba era estar en su casa y esperar el momento de pago; y antes de que 

existiera pensión 65 y eso aguardaba, en cambio ahora tiene una dinámica y un 

reconocimiento local. Es una persona económicamente activa y que se desarrolla en la 

sociedad por esta intervención. (Buen Dia, 2016). 

 En la `presente investigación consideramos que el acceso a una pensión 

anticipada lleva a ponderación de los gastos, generando que los beneficiarios tengan 

cambios en sus vidas cotidianas, de esta manera gran parte de esta población recurre a 



79 
 

una utilización diferenciada de este beneficio. Algunos de los pensionistas para poder 

acceder a cantidades mayores esperan 4 meses. Lo cual indica que se prefiere ahorrar 

este ingreso, este ponderamiento de gastos es independiente a cada beneficiario, sin 

embargo, estos mejoramientos en la calidad de vida no están visible puesto que parece 

cubrir necesidades básicas de alimentación y vestido. 
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5.6.3. Cree usted que es necesario o muy necesario la subvencion economica  

pensión 65. 

 
Figura 11. Cree ud. que es necesario este subvencion economica pensión 65 

Fuente: Elaboración Propia (Software Cualitativo Atlas Ti) 
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 Del grafico podemos observar que la subvención económica proporcionada por 

pensión 65 es: Necesario. 

“Para mi es necesario, porque yo soy sola y mis hijos 

también ya están lejos no viven acá viven en Lima” (Simon) 

 El beneficiario manifiesta que la subvención económica del programa  pensión 

65, como se muestra en el gráfico se considera necesario porque muchos de los 

beneficiarios viven solos, sus hijos migraron a otras ciudades. 

“Los hijos no se recuerdan para darnos dinero así los hijos a 

mí no me mandan plata, porque yo pienso que ellos necesitan 

para ellos porque tienen hijos.”(Petrona) 

 Los beneficiarios se sienten abandonados por sus hijos, migraron a otras 

ciudades en busca de mejores condiciones de vida  la subvención económica, entonces 

en este gráfico se muestra que existe una dependencia hacia los beneficios brindados 

por el programa social pensión 65. 

 

 Así, es común observar un gran número de acciones instrumentadas por 

instancias gubernamentales, particularmente los gobiernos municipales, que van desde 

la entrega de productos básicos como cobijas y despensas hasta la puesta en práctica de 

programas sociales estructurados que pretenden disminuir la pobreza y la desigualdad 

de la población a partir de transferencias condicionadas de efectivo; ante esta gran 

diversidad de acciones municipales es importante lograr identificar aquellas que pueden 

ser catalogadas como asistencia social y las que pertenecen a la política social. (Rosas 

Arellano, 2014). 
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 Muchos de los beneficiarios del programa social pensión 65. Son persona que no 

laboran cotidianamente por su avanzada edad. Lo cual dificulta el poder conseguir 

ingresos, el programa social pensión 65 se considera necesario por la imposibilidad de 

generar ingresos económicos. 

 

 Bajo estas evidencias esta subvención económica se considera necesario dado 

que no tienen apoyo familiar para la adquisición de insumos para su alimentación.  
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5.6.4. Ud. se siente una persona independiente en su Comunidad. 

 
Figura 12. Ud. se siente una persona independiente en su Comunidad 

Fuente: Elaboración Propia (Software Cualitativo Atlas Ti) 
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 Como se muestra en el gráfico anterior a la pregunta usted se siente una persona 

independiente en su comunidad se muestra que existe una dependencia por parte de los 

beneficiarios al programa social pensión 65. 

“Yo necesito y es necesario para mí porque ya no tengo 

fuerza para trabajar”(Eduardo) 

 Los beneficiarios dependen del programa social  es por la falta de capacidades 

físicas de los beneficiarios del programa pensión 65. 

“Yo agradezco a pensión 65 yo no hago nada, pero nos da 

esa pensión quisiera que me aumente me faltan porque vivo 

solo y sin hijos están lejos también y yo me quedo sola acá.” 

 Los beneficiarios tienen dependencia del programa, agradecen  al gobierno por 

criar las políticas públicas, existe en personas mayores un abandono familiar debido a la 

búsqueda del trabajo de sus hijos. 

“Yo necesito apoyo de alguien cuando estoy mal, pero 

cuando estoy bien todavía no”. 

“Pero si ya no andaría también quedríamos ayuda, cuando 

ya no podría caminar no podría ir a comprar a la ciudad y 

necesitaría apoyo de alguien de mis hijos.” 

 

 El beneficiario se siente independiente, todavía no pide apoyo, mientras no sufra 

de alguna enfermedad. 

 La percepcion de los beneficiarios del programa pensión 65  se muestra en el 

gráfico podemos ver que existe una incertidumbre, existen personas mayores, cuales 

aseguran sentirse independientes, puesto que existe un apoyo familiar, y si se 

encuentran bien de salud. 



85 
 

 El nivel de dependencia en el adulto mayor se relaciona con numerosos cambios 

que experimenta este grupo sectario, tanto del estilo de vida como del sistema social y 

familiar, que influye directamente sobre sus funcionalidades; para la Organización 

Mundial de la Salud representa el principal determinante del estado de salud entre los 

envejecidos, midiendo su estado de salud no en términos de déficit sino en “mantención 

de la capacidad funcional”, que corresponde a la capacidad de una persona para llevar a 

cabo actividades necesarias para lograr el bienestar a través de la interrelación de sus 

campos biológico, psicológico y social, con la existencia de adultos mayores 

funcionalmente sanos o capaces de vengarse si mismos y funcionalmente alterados o 

con dificultades para su auto desempeño. (Isabel del Pilar, 2012). 

 

 Bajo los resultados de la investigación el sentimiento de dependencia o 

independencia está ligado a la posibilidad de desempeñar actividades para la obtención 

de recursos económicos y ante la presencia o ausencia de enfermedades, Estos factores 

deteminan esta percepción conjuntamente con la idea de a mas edad menos capacidades 

para desempeñarse libremente.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

 la subvencion económica que brinda el programa pensión 65   genera efectos 

positivos en el bienestar de los adultos mayores mejorando su alimentación, esta 

subvencion economica es utilizada para la adquisición de alimentos. 

 

SEGUNDA:  

 la subvencion economica que brinda pensión 65 es utilizado para la adquisición 

de medicamentos lo cual mejora la salud de los beneficiarios, también cada beneficiario 

cuenta con un seguro de salud en paralelo a la pensión generando estabilidad y 

seguridad en los beneficiarios 

 

TERCERA:  

 La subvencion económica que brinda el programa social pension 65, ha 

generado cambios visibles en la población beneficiaria. Mejorando su higiene, 

generando cambios en su forma de vestir y sustento económico en sus actividades 

diarias. 

 

- . 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

 Recomiendo que el estado debe de incorporar programas de sensibilización en el 

programa social pension 65 este componente debe incorporar temas de buena 

alimentación y nutrición en el adulto mayor para asegurar que su alimentación sea 

adecuada. 

 

SEGUNDA: 

 Recomiendo que se debería implementar cronogramas de visitas domiciliarias 

para un adecuado monitoreo de la salud de los adultos mayores, dado que muchos de 

ellos ya no pueden desplazarse con normalidad por su avanzada edad. 

 

TERCERA: 

 Recomiendo que el programa social debe comprender mecanismos de 

información mas adecuados a la realidad de cada región debe realizar capacitaciones el 

uso de recursos adecuadamente, para que lleguen a una calidad de vida los 

beneficiarios. 
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ANEXOS A: Guia de Entrevistas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGIA 

 

Guía de entrevista 

 

A. Información Básica de la Localidad 

 

Fecha de la Entrevista …………/……………/………….. 

Departamento: ………………………. Provincia……………………… 

Distrito…………………….. 

Comunidad campesina ………………………………………..  

programa social del que es beneficiario 

…………………………………………………………….. 

 

B. Aspectos Generales 

 

1. EDAD     

     

a) 60 a 65  b) 66 a 70 c) 71 a 75 d) 76 a 

80 

 

e) 81 a 86                          f)     Mayor de 87 

  

2. SEXO     

     

a) Masculino b) Femenino   

     

3. ESTADO 

CIVIL 

    

     

a) Soltero b) casado 

(a) 

c) viudo (a) d) divorc

iado 

 

     

4. LUGAR DE NACIMIENTO 

 

           

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. GRADO DE INSTRUCCION 

 

a) Sin instrucción b) Primaria completa 

c) Primaria incompleta d) Secundaria completa 

e) Secundaria incompleta f) Superior técnica completa 

g) Superior técnica incompleta h) Superior universitaria completa 

i) Superior universitaria. incompleta 

     

6. ¿ SABE LEER Y ESCRIBIR? 

 

a) Si b) no    
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7. OCUPACION 

 

a) Agricultor, ganadero b) trabajador dependiente 

c) trabajador independiente d) comercian

te 

e) sin ocupación 

 

8. otras actividades que realiza 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Objetivo general 

 

Identificar las Percepciones de los Beneficiarios del Programa Pensión 65, Sobre los 

Efectos del Programa Social en su Calidad de Vida en el Centro Poblado Sarapi Arroyo, 

Pilcuyo - el Collao. 2016 

 

Objetivo específico 1: - Analizar cuáles son los cambios en la alimentación de los 

beneficiarios del programa social pensión 65. 

 

9. ¿El ser beneficiarios del programa social pensión 65 ha generado cambios 

importantes en su vida diaria? ¿como? 

 

10. ¿Este programa social considera Ud. le beneficia satisfactoriamente? ¿de qué 

forma? 

 

11. ¿Los beneficios de este programa son adecuados a sus necesidades? ¿de qué 

forma? 

 

12.  ¿Cuánto percibe Ud. económicamente del programa pensión 65? 

 

13.  ¿Cuánto de los que recibe del programa social es destinado a su alimentación? 

 

14.  ¿Qué productos compra con mayor frecuencia? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

15. Considera Ud. que el dinero recibido satisface sus necesidades de alimentación. 

 

16. ¿De acuerdo al beneficio que da el programa ha mejorado su alimentación? 

 

17.  ¿Cree Ud. que los vecinos beneficiarios del programa social han tenido cambios 

en su vida cotidiana? ¿porque? 

 

18. ¿Los medios de comunicación informan sobre los beneficios del programa 

social? 

 

19. ¿Cree Ud. que el programa social pensión 65 es apropiado con los que 

actualmente se requiere como persona mayor? ¿de qué forma? 
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20. ¿Cree Ud. que el programa cumple con lo que Ud. esperaba? ¿Por qué? 

 

21. ¿Ud. se siente una persona independiente en su comunidad? 

 

Objetivo especifico 2:- Identificar las condiciones de salud actual percibidos por los 

beneficiarios del programa pensión 65. 

 

22. ¿Padece Ud. alguna enfermedad? 

 

23. ¿Cuántas personas viven con Ud. actualmente? 

 

24. ¿De las personas que viven con Ud. cuantas dependen económicamente 

directamente de Ud. 

 

25. ¿Cuánto ingreso mensual actualmente genera fuera del programa social pensión 

65? 

 

26. ¿Cree Ud. que es necesario o muy necesario este ingreso económico adicional 

(pensión 65)? 

 

27. ¿El dinero que recibe de pensión 65 es destinado a la compra de medicamentos? 

¿Cuánto? 

 

28. ¿Sufre Ud. alguna incapacidad? 
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ANEXOS B: Imágenes de la investigación  

 

A. Fotos de Trabajo de Campo. 

 

Trabajo de Campo: 

fotografia tomada con 

los entrevistados, 

beneficiarios del 

programa social 

pension 65. 

La foto fue tomada en 

su vivienda. 

 

  

 

Trabajo de Campo: 

fotografia tomada con 

los entrevistados, 

beneficiarios del 

programa social 

pension 65. 

La foto fue tomada en 

su vivienda. 
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Trabajo de Campo: 

fotografia tomada con 

los entrevistados, 

beneficiarios del 

programa social 

pension 65. 

La foto fue tomada en 

su vivienda. 

 

 

Trabajo de Campo: 

fotografia tomada con 

los entrevistados, 

beneficiarios del 

programa social 

pension 65. 

La foto fue tomada en 

su vivienda. 
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Trabajo de Campo: 

fotografia tomada con 

los entrevistados, 

beneficiarios del 

programa social 

pension 65. 

La foto fue tomada en 

su vivienda. 

 

  

 

Trabajo de Campo: 

fotografia tomada con 

los entrevistados, 

beneficiarios del 

programa social 

pension 65. 

La foto fue tomada en 

su vivienda. 
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Trabajo de Campo: 

fotografia tomada con 

los entrevistados, 

beneficiarios del 

programa social 

pension 65. 

La foto fue tomada en 

su vivienda. 
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ANEXOS C: Entrevista digitada  
 

Entrevista digitada 20180124094525 

Entrevista nª3 

 

¿Cuánto percibe Ud. económicamente del programa pensión 65? 

Cada mes sacó 250 de 2 meses  

¿cuánto de los que reciben del programa social es destinado a su alimentación? 

Esa plata utilizó para tractorear, alimentación  

¿qué producto compra con mayor frecuencia? 

Compro arroz harina y algunas cositas más y también mis hijos me lo compran algunas 

cositas que me faltan porque ellos viven lejos más consumo lo que es arroz y harina, a 

veces me enfermo me llevan a puno. 

¿Considera usted que el dinero recibido satisface sus necesidades de alimentación? 

Más gasto cuando me enfermo, entonces también mis hijos apoyan cuando me enfermo 

no solamente gasto de pensión si no más gasto, más estoy con el apoyo de mis hijos mi 

hijo me lleva Puno para que me revise porque estaba mal. 

¿El ser beneficiario del programa social pensión 65 ha generado cambios importantes en 

su alimentación? 

Cómo yo voy los domingos y los jueves que es feria me compro carne y verduras gasto 

más de 100 soles aproximadamente la plata que recibo no es suficiente se acaba el 

dinero que me da pensión 65  

¿Este programa social considera usted le beneficia satisfactoriamente en este aspecto? 

¿De qué forma? 

Si me siento satisfecha.  

¿los beneficios que brinda este programa son adecuados a sus necesidades alimentarias? 

¿De qué forma? 

El dinero que me está dando el gobierno le agradezco este apoyo lo uso para 

tractorear, también para alimentos y ropita, agradezco esta plata lo que me está dando 

el gobierno porque antes no había pensión 65 la plata que me da gasto de 50, 60 pero 

en terreno  

¿de acuerdo al beneficio que da el programa a mejorar su alimentación? 

la plata que nos da el gobierno más me gasto a mi enfermedad y alimentación también 

mis hijos que viven lejos me dan también apoyan con algún dinero para mi salud y 
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alimentación cuando me enfermado mis hijos me llevaron a puno para que me revise 

me revisen y lo gasté 200 soles y también me hicieron análisis de sangre porque tenía 

hemorragia por nariz entonces me llevo tres veces para tratamiento a Puno. 

¿cree usted que los vecinos beneficiarios del programa social han tenido cambios en su 

vida cotidiana? ¿Por qué? 

Si estamos mejorando así están hablando, pero también algunos no gastan guardan y 

se hacen robar, así como al vecino lo robaron 7000 soles y le robó más 2000 de la 

iglesia que ella manejaba dice guardado. 

¿los medios de comunicación informan sobre los beneficios del programa social? 

En la radio yo no escuchó, solamente escucho de los hermanos que hablan dice que 

habla en radio Ilave, pero yo nunca he escuchado hablar de pensión 65. 

¿Cree usted que el programa social pensión 65 es apropiado con lo que actualmente se 

requiere como persona mayor? ¿De qué forma? 

Suficiente para mí sería suficiente porque también mis hijos me dan plata con eso me 

apoyo incluso todavía faltaría. Mi hijo que vive en lima el mi envía, Entonces con eso 

más me apoyo Entonces con eso siquiera algo me apoya ahora si no habría eso no me 

alcanzaría la plata una vez cuando fui a recoger pensión 65 faltaba 100 soles y no me 

di cuenta sólo me dio menos o yo lo hice perder porque yo recojo de 4 meses tenía que 

ser 500 soles y faltaba 100 soles solo de 400 soles. 

¿cree usted que el programa cumple con lo que usted esperaba? ¿Por qué? 

No sabría que decir si mejora o no. 

¿usted se siente una persona independiente en su comunidad? 

Yo vivo sola no pido ayuda mis vecinos a nadie porque yo estoy sola acá en mi casa. 

¿padece usted alguna enfermedad? 

Estoy mal nariz tengo hemorragia. 

¿el dinero que recibe de pensión 65 es destinado a la compra de medicamentos? 

¿cuánto? 

La plata que sacó de pensión 65 si compro medicamento, pero si gasto no te podría 

decir cuánto mis hijos también me apoyan para comprar medicamento. 

¿cree usted que es necesario o muy necesario este ingreso económico adicional pensión 

65? 

Para mí es necesario, porque yo soy sola y mis hijos también ya están lejos no viven 

acá viven en Lima. 
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Entrevista digitada 20180124100522 

Entrevista nª4 
 

¿Cuánto percibe Ud. económicamente del programa pensión 65? 

250 soles cada dos meses eso que decir 125 cada mes. 

¿cuánto de lo que recibes del programa Social es destinado a su alimentación? 

Casi todo nos compramos en alimentos a veces la plata se va rápido compramos arroz 

130 soles por saco... carne, los jueves nos compramos harinas entonces la plata se 

acaba en eso nada más. 

¿considera usted que el dinero recibido satisface sus necesidades de alimentación? 

No es suficiente nos apoyamos con nuestros productos que sembramos  

¿el ser beneficiarios del programa social pensión 65 ha generado cambios importantes 

en su alimentación? ¿cómo? 

Casi no hay diferencias si me estoy mejorando solamente diría que alguito habíamos 

aumentado, porque con la plata que nos da estoy comprando, pero no lo diferenció 

mucho, a veces se acaba. 

está bien este programa social 

¿considera Ud. que el dinero recibido satisface sus necesidades de alimentación? 

Lo que nos da el programa no satisface lo que nos da cada dos meses es poquito 

nosotros nos apoyamos con nuestros productos para los programas adecuados para tu 

alimentación 

¿los beneficios que brinda Este programa son adecuados a sus necesidades alimentarias? 

¿De qué forma?  

Solamente nos alcanza para alimentación nada más, algo mejor en lo que en 

alimentación estamos. 

¿De acuerdo al beneficio que da el programa ha mejorado su alimentación? 

Si, en algo hemos mejorado en alimentación cómo dice pensión 65 es para 

alimentarnos seguramente hemos mejorado porque nos compramos carnes y verduritas 

y como ya no tengo hijos con quién entonces solo vivimos dos personas 

¿cree Ud. que los vecinos beneficiarios del programa social han tenido cambios en su 

vida cotidiana? ¿Por qué? 

Seguro han mejorado porque yo no sé mucho de ellos casi no yo no visitó Y 

seguramente estarán mejorando no podría decir 

¿los medios de comunicación informan sobre los beneficios del programa social? 

seguro quizás está informando, pero yo nunca he escuchado casi yo no escuchó radio. 

¿cree usted que el programa social pensión 65 es apropiado con los que actualmente se 

requiere como persona mayor? ¿De qué forma? 

yo diría que no es suficiente porque es como cada dos meses y eso demora en pagar y 

como la plata se gasta rápido. 

¿cree usted que el programa cumple con lo que Ud. esperaba? ¿Por qué? 

yo esperaría que mejore programa porque nosotros ya nos estamos suficiente fuerza 

para trabajar porque no tenemos fuerza suficiente  

¿usted se siente una persona independiente en su comunidad? 
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Todavía no pido ayuda porque todavía yo camino, pero si ya no andaría también 

queríamos ayuda cuando ya no podría caminar no podría ir ni a comprar a la ciudad y 

necesitaría apoyo de alguien mis hijos ya no viven acá están lejos quizás cuando ya no 

camine lo podría pedir apoyo cuando ya no pueda caminar no sé qué voy a hacer ahora 

que estoy un poco enfermo. 

¿parece usted de alguna enfermedad? 

Estoy mal de vista sólo me está manteniendo el centro de salud con las gotitas que me 

dan para que mejore, cuando las personas estan lejos no lo puedo reconocer mi vista es 

muy bajo 

¿el dinero que recibe de pensión 65 es destinado a la compra de medicamentos? 

¿cuánto? 

los medicamentos que me dan en el centro de salud es gratuito, pero alguno me 

compró, pero no puede decir los montos alguna vez me compro del hospital también de 

particulares, pero no puede decir el monto.  

¿cuánto ingreso mensual actualmente general fuera del programa social pensión 65? 

Los hijos no me apoyan económicamente Porque viven lejos tienes familia y nosotros 

con lo que nosotros nos vendemos con nuestros productos que acá tenemos, con eso nos 

apoyamos, los hijos no se recuerdan para darnos dinero así los hijos a mí no me 

mandan plata porque yo pienso que ellos necesitan para ellos porque tienen hijos para 

qué voy a mentir que me están mandando plata.  

¿cree usted que es necesario o muy necesario este ingreso económico adicional pensión 

65? 

Para mí esta pensión 65 si es necesario porque nos apoya 

¿cuantas personas viven con Ud. actualmente? 

Yo vivo con mi esposo nada más somos dos personas 

¿de las personas que viven con usted Cuántas dependen económicamente directamente 

de usted? 

Nosotros solamente vivimos con mi esposo claro ahí nietos que tengo, pero vienen a 

visitar un rato estando dos días máximo de visita nomas vienen. 


