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Resumen 

 

El propósito principal es determinar cuál es la relación que existe entre gestión 

presupuestal y nivel de interacción social en un centro integral de atención al 

adulto mayor en Callao. En relación a la metodología, se partió de un enfoque 

cuantitativo, tipo básico, diseño no experimental y transversal, y nivel descriptivo 

correlacional. La población examinada estuvo conformada por 178 adultos 

mayores del centro integral de atención al adulto mayor. Luego de un muestreo 

no probabilístico y de técnica intencionada, se obtuvo la muestra de un total de 

94 encuestados. Los resultados arrojaron según el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman, existe una relación entre la gestión presupuestal y el nivel de 

interacción social en un centro integral de atención al adulto mayor. Siendo esta 

relación de magnitud moderada (,567**) y de  tendencia positiva, asimismo el p 

valor es menor al grado de significancia estadística (p = .000 < 0.00); en ese 

sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta  la hipótesis alterna. Por tanto, se 

concluye que sí existe relación entre gestión presupuestal y nivel de interacción 

social en un centro integral de atención al adulto mayor en el distrito de 

Bellavista, en Callao 2021. 

Palabras clave: gestión presupuestal, nivel de interacción social, satisfacción 

social, soledad social, adulto mayor.  
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Abstract 

 

 

The main purpose is to decide the relationship that exists between budget 

management and the level of social interaction in a comprehensive care center 

for the elderly in Callao. Regarding the methodology, it was based on a 

quantitative approach, basic type, non-experimental and cross-sectional design, 

and correlational descriptive level. The examined population consisted of 178 

older adults from the comprehensive center for the elderly. After a non-

probabilistic and deliberate technique sampling, the sample was obtained from a 

total of 94 respondents. The results yielded according to Spearman's Rho 

correlation coefficient, there is a relationship between budget management and 

the level of social interaction in a comprehensive care center for the elderly. Being 

this relation of moderate magnitude (. 567 **) and of positive tendency, likewise 

the p value is less than the degree of statistical significance (p = .000 <0.00); in 

this sense, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 

accepted. Therefore, it is concluded that there is a relationship between budget 

management and the level of social interaction in a comprehensive care center 

for the elderly in the Bellavista district, in Callao 2021. 

Keywords: budget management, level of social interaction, social satisfaction, 

social loneliness, older adult
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I. INTRODUCCIÓN 

En el siglo XXI, los cambios en la tecnología, biotecnología y en la sociedad han 

afectado la longevidad y el crecimiento mundial de la población adulto mayor. Esta 

longevidad del adulto mayor es un fenómeno demográfico general, expresada en 

una relación de crecimiento constante y parejo entre el grupo etario mayor de 65 

años a más y el grupo etario joven; y es cambiante por los factores de fertilidad, 

mortalidad y longevidad. Hoy en día, el bienestar de un adulto mayor está en 

relación a su seguridad económica, inserción social, y su soledad. Hoy, se mira al 

envejecimiento como aquel proceso inevitable que debiera ser visto como la etapa 

de la vida para seguir aprendiendo. 

En los países desarrollados existen políticas públicas de apoyo económico 

al adulto mayor para promover su vida social. En Holanda, para el 2030 se estima 

que un 25% de su población ya será un adulto mayor de 65 años o más; por lo cual 

se han impulsado subsidios económicos en programas de vivienda comunitaria; 

que es una modalidad de vivienda donde vive el adulto mayor de forma 

independiente con un mayor nivel de socialización comunitario, menor soledad, 

menor movilidad y con menores costos de atención médica. Esta figura de vivienda 

comunitaria surgió en los años 1960 en Dinamarca y se difundió a Europa llegando 

a Norteamérica, hemisferio sur y Asia. En España año 2020, un adulto mayor vive 

obligado a trabajar para sobrevivir a un mundo mecanizado propio de la 

productividad. 

Mientras que en Latinoamérica, la magnitud del proceso de envejecimiento 

y la cantidad de servicios por ofrecer demuestran no estar balanceados, habiendo 

una brecha por cubrirse. En Cuba 2019, los estudios del adulto mayor lo abordaron 

como un fenómeno social que debió ser aceptado por la persona misma y la 

colectividad. En Chile 2019, se consideró el aspecto social, como la idea generatriz 

para la función de intercambio social en el diseño de sus viviendas. En Colombia 

2020 se apoyó al adulto mayor con programas económicos. 

En Perú, mediante estudios del año 2021 en una municipalidad de la selva; 

se realizó la medición de fisioterapia en un centro comunitario del grupo etario 

adulto mayor con presencia mayoritariamente femenina. Mientras que, en la 

provincia de Arequipa año 2018, se ha denotado en casi 45 años un aumento del 

adulto mayor de 60 años en tres veces a una tasa anual del 1,7%, el adulto mayor 
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superior a 60 años aumentó en un 3,3% anual, y el adulto mayor de 80 años 

aumentó en un 3,6%; fenómeno al que debió adecuarse. 

A nivel nacional, son los gobiernos locales y municipales los encargados de 

ofrecer a la población infraestructura pública que responda a sus necesidades, 

como es mediante Ley N.º 30490 que es una ley exclusiva del grupo etario adulto 

mayor emitida a mediados del 2016; para la generación de centros de socialización 

para la tercera edad mediante espacios de interacción social que en coordinación 

y articulación con instituciones como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y la Dirección persona Adulto Mayor, ofrecen de servicios básicos para 

el desarrollo social y bienestar del adulto mayor en condición autovalente. 

Según la Dirección de la persona Adulto Mayor a mayo 2020, a nivel nacional 

solo existen 890 centros integrales de atención al adulto mayor; pero, con 

insuficiencia monetaria, equipamiento, e implementación de recursos que limitan la 

cualidad en el desarrollo del servicio. Sin embargo, existe la persistencia de los 

gobiernos locales de la ineficiencia de la gestión presupuestal por la falta de 

planificación en los fondos para ejecutar proyectos públicos, la mala contratación 

de personal no competente y sin el perfil idóneo, y los problemas de corrupción 

entre funcionarios públicos ocasionando un descontento en la población. 

Según Ley N° 28411, ley relacionada al presupuesto de la nación del año 

2004, norma del presupuesto del estado peruano y que operativiza la gobernación 

pública; en su Programa Presupuestal 0142 en la Actividad 5005802, refieren que 

las personas adultas mayores reciban las atenciones de prevención de riesgo en 

dichos centros de socialización al adulto mayor. Garantizar el bienestar del adulto 

mayor es un reto de política pública. 

En el ámbito Local al 2018, se hicieron estudios en dos centros de 

socialización al adulto mayor en un distrito de Lima Sur y en otro distrito de Lima 

Norte, y se observaron sus procesos y su implementación en base al plan marco 

del adulto mayor en el territorio nacional para el periodo 2013-2017. En la provincia 

del Callao, se cuenta con seis distritos con significativa población adulta mayor y la 

presencia de centros de socialización al adulto mayor, los cuales desarrollan 

actividades meramente celebrativas o efímeras, con un bajo nivel de socialización 

o aislados en vez de impulsar actividades estratégicas que fomenten la interacción 

social y den cumplimiento a la ley integral del adulto mayor. Así, las municipalidades 
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argumentan su incumplimiento a la falta de presupuesto. La razón del estudio es 

establecer la conexión entre gestión presupuestal y nivel de interacción social en 

un centro de socialización integral al adulto mayor en Callao. 

Se formuló el problema general ¿Cuál es la relación entre gestión 

presupuestal y nivel de interacción social en un centro de socialización integral al 

adulto mayor en el Callao? Y los específicos: ¿cuál es la relación que existe entre 

gestión presupuestal y cohesión social en un centro de socialización integral al 

adulto mayor en el Callao? ¿Cuál es la relación que existe entre gestión 

presupuestal y satisfacción social en un centro de socialización integral al adulto 

mayor en el Callao? ¿Cuál es la relación que existe entre gestión presupuestal y 

soledad social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el Callao? 

El trabajo se justifica por ser teórica por la investigación de ambas variables; 

práctica porque está dirigida a la gestión presupuestal. Y metodológica, por el uso 

de recopilación de data y el instrumento de medición de cada variable. 

Como objetivo general determinar la relación que existe entre gestión 

presupuestal y nivel de interacción social en un centro de socialización integral al 

adulto mayor en el Callao. Para los objetivos específicos, determinar la relación 

entre gestión presupuestal y cohesión social en un centro de socialización integral 

al adulto mayor en el Callao; determinar la relación entre gestión presupuestal y 

satisfacción social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el 

Callao; determinar la relación entre gestión presupuestal y soledad social en un 

centro de socialización integral al adulto mayor en el Callao. 

Por último, se enuncia la hipótesis general que existe relación directa entre 

gestión presupuestal y nivel de interacción social en un centro de socialización 

integral al adulto mayor en el Callao. Para las específicas, se plantea: existe 

relación directa entre gestión presupuestal y cohesión social en un centro de 

socialización integral al adulto mayor en el Callao; existe relación directa entre 

gestión presupuestal y satisfacción social en un centro de socialización integral al 

adulto mayor en el Callao; existe relación directa entre gestión presupuestal y 

soledad social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el Callao. 

Este es el motivo en la presente investigación para que el Estado propicie la práctica 

y participación del adulto mayor.  
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II. MARCO TEÓRICO 

En relación a estudios nacionales se citó a Tirado (2021) en el estudio siguiente 

determinó la relación entre la variable presupuesto y la variable proyectos públicos 

en una comunidad. Metodología de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

tipo básico y nivel descriptivo correlacional. Del grupo estudiado de 138 empleados 

administrativos de dicha municipalidad, y luego de un muestreo probabilístico de 84 

encuestados. Se afirmó una relación moderada de ,610 entre ambas variables de 

estudio, recomendándose fomentar la exploración de ambas variables para un 

mejor conocimiento y ejercicio de la gestión pública, acoto (Tirado, 2021). 

Según Vargas & Zavaleta (2020) investigaron a las administraciones ediles 

en el norte del país, de diseño no experimental, longitudinal y correlacional 

predictivo. Se midió la calidad del gasto, con conexión directa y relevante entre la 

gestión del presupuesto por resultados y la calidad del erario (coeficiente 

correlación: 0.69); recayendo los indicadores en programas sociales que cubran 

grandes brechas: el saneamiento urbano y rural, el acceso al servicio de las 

telecomunicaciones, y programas educacionales (nivel primaria y secundaria). Se 

evidenció falta de diseño en los indicadores que midieron el gasto social y se 

concluyó que los gobiernos locales y su gestión presupuestal (incremento de 

recursos) no lograron atender los problemas sociales; porque se cree que ejecutar 

todo el presupuesto es cumplir una meta, sin revisar la condición del erario público. 

López (2019) hizo una investigación con metodología aplicada, de enfoque 

cuantitativo, de nivel predictivo, de diseño no experimental y de corte longitudinal. 

No existió una muestra porque se consideró el 100% de la población. Para el 

proceso de indagación de datos, se hizo el procedimiento de la revisión 

documentaria y el instrumento utilizado fue la ficha de análisis documental. 

Finalmente se estableció que la administración presupuestaria por objetivos base 

desarrollada en la administración municipal de salida, si posibilitó conseguir el 

modelo de predicción confiado para el ejercicio económico 2019-2022 de la 

administración regional. 

Asimismo Núñez et al. (2019), en el estudio de paradigma positivista, de 

enfoque cuantitativo y tipo de diseño correlacional causal evidenciaron resultados 

de modelos estadísticos logísticos de las competencias gerenciales y 

profesionales, y de qué manera influyeron positivamente cuando se trabajó en una 



 

5 

 

etapa inicial de la gestión presupuestaria de una institución pública, quedando 

demostrado la efectividad predictiva de la verosimilitud de surgimiento de las 

categorías de la variable dependiente que arrojó un 66,5%; y concluyo dándose la 

sugerencia en el futuro para los procesos de sensibilización a cargo de las 

autoridades que dirigen alguna institución pública en el gobierno peruano. 

Para Cavero et al (2017) describieron la gestión del Ministerio de Economía 

y Finanzas y el instrumento presupuestario por resultados y su impacto  al programa 

social Pensión 65 que ofrecen seguridad económica al adulto mayor de extrema 

pobreza. De la encuesta: salud y bienestar del adulto mayor, con indicadores: 

inestabilidad en la oferta de trabajo, salud integral de este grupo etario. Metodología 

de diseño regresión discontinua y se basó en el parámetro de admisibilidad del 

temario: la situación de pobreza. La muestra fue de 3500 adultos mayores entre 65 

y 80 años (agosto 2012), aplicado en 12 regiones entre el 2012-2015. Pensión 65 

brindó salud emocional al adulto mayor, pero no aumentaron los servicios de salud 

física. Se recomendó fortalecer este programa. 

Según Olivera & Tournier (2016) realizaron un estudio cuantitativo de una 

muestra de 4,151 peruanos entre 65 y 80 años. Se buscó medir bienestar en la 

vejez (pensiones no contributivas) y el enfoque multidimensional de la pobreza y 

para ello se usó el instrumento la encuesta con nueve indicadores. Dicho estudio 

aporto una perspectiva de intervención pública de variables fáciles de medir y de 

monitorear como: la alimentación, la nutrición y la autoestima en el adulto mayor. 

En los estudios internacionales Ohta et al.(2021) citaron sobre la relación 

estrecha que existe de la autonomía del gobierno local en comunidades japonesas 

que reciben apoyo estatal, y se comparó con los indicadores que son: la longevidad 

sin discapacidad saludable y la rentabilidad, entre dos comunidades rurales 

japonesas y su relación con el presupuesto. Se utilizó un enfoque de métodos 

mixtos. De la investigación se pudo evidenciar que el indicador: la longevidad sin 

discapacidad fue mayor en comunidades que presentaron un nivel de autonomía 

de múltiples funciones, porque se logró crear nuevos roles para el adulto mayor 

mejorando así las relaciones comunitarias. 

Entonces Buritica & Ordoñez (2020), propusieron para el siguiente caso de 

estudio de un diseño de modelo de gestión integral y cuyo diagnóstico consideró 

estrategias tales de actividad física, deporte y de recreación. Luego, propuso 
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mediante el diagnóstico de acciones, de modelo metodológico a corto, mediano y 

largo plazo; confeccionando programas y procesos consistentes para así poder 

obtener herramientas que estuvieran a favor del envejecimiento saludable. De esta 

forma, se fue retando a la administración pública del municipio caleño. 

Pedreros & Suárez (2020) investigaron acerca de la política pública nacional 

del envejecimiento en Engativá en Colombia para el periodo 2017-2020. Fue un 

estudio comparativo y transversal con otros países de la región latinoamericana, y 

se evaluó la relación de los subsidios económicos y las entidades responsables, 

demostrándose que existen barreras para recibir este apoyo estatal. Se concluyó 

que recae en la familia unida funcionar como el principal responsable directo en 

primera instancia para el logro del bienestar del adulto mayor ante cualquier 

necesidad básica de tipo económica. 

Yong (2018) a través de su estudio basado en varios métodos: el descriptivo, 

el explicativo, el deductivo y el inductivo para poder fundamentar el cumplimiento 

de los objetivos del presupuesto anual. Del estudio se concluyó cuáles son las 

falencias que tiene la institución, del insuficiente recurso fiscal del 80% para cubrir 

las necesidades, de la necesidad de mejoría de la administración presupuestaria 

aplicando auditorías de gestión, propiciar reuniones periódicas con el área técnica, 

área administrativa y área financiera para poder atender con eficiencia en el 

siguiente periodo contable el presupuesto asignado a este grupo etario adulto 

mayor de la localidad de Quevedo, Ecuador. 

González (2017) aplicó la investigación científica al campo de la 

investigación cultural, mediante el uso de las políticas culturales municipales y la 

gestión cultural comunitaria en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estudio de tipo 

multidisciplinario, micro econométrico, de método de la valoración contingente (de 

bienes y servicios culturales); encuestas cuantificables que midieron el bienestar 

social y la provisión de un servicio cultural en políticas públicas culturales. 

Continuamos con la segunda variable Interacción Social en los antecedentes 

internacionales en contextos muy distantes al caso peruano. 

Van den Berg et al. (2021) dicho estudio holandés, usó metodología 

cuantitativa, y plantearon la hipótesis de autogestión construcción-colectiva y la 

relación directa o indirecta con la cohesión social en comunidad, la satisfacción 

social y la soledad. Para realizar la medición de la cohesión social se utilizó el 
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instrumento cuestionario de una sola dimensión como fue la cohesión del 

vecindario, basado en 18 ítems según su autor Buckner (1988) y con una escala 

Likert de cinco puntos. Para el concepto satisfacción social se utilizaron 3 ítems; y 

para el concepto sobre la soledad se usó 11 ítems, según su autor De Jong Gierveld 

& van Tilburg (2010). La muestra comprendió 326 encuestados, se aplicó el modelo 

de ecuación estructural de variables latentes y variables observadas (relación 

directa entre autogestión construcción-colectiva y las 3 variables internas), y de los 

resultados concluyeron que existe relación directa entre variables. El estudio amplio 

el conocimiento de las variables con la finalidad de generar mejores vecindarios 

con niveles de cohesión social, ausencia de soledad y percepción de satisfacción 

social dirigido a adultas mayores para un envejecimiento activo. El software 

estadístico fue LISREL (versión 8.54; Jöreskog & Sörbom2003). 

Loi et al. (2021) citaron cual es la relación existente del envejecimiento en el 

lugar de un adulto mayor y la rentabilidad de la tecnología de vida asistida. Se 

utilizaron valoraciones económicas diferentes para indicador 1 y para el indicador 

de la salud. Se aplicó el protocolo de Campell y Cochrane Economic Methods. La 

realidad mencionada es la misma para Japón y otros países asiáticos y comprende 

poblaciones similares con este proceso demográfico de envejecimiento mundial. El 

estudio demostró que la tecnología de vida asistida puede llegar a reducir costos 

de salud a largo plazo, pero se hace necesario contar con mayores datos confiables 

de orden cualitativo. 

Glass & Lawlor (2020) estudiaron una comunidad estadounidense y cuál fue 

la relación que existió entre los sentimientos de soledad y satisfacción en diferentes 

conjuntos habitacionales de vivienda comunitaria para el adulto mayor. Las 

encuestas recopilaron datos de la satisfacción y de la soledad, obteniéndose las 

razones para mudarse a esa comunidad. Durante el momento de la mudanza se 

evidenció que los encuestados se habían mostrado satisfechos y con bajos niveles 

del valor la soledad, y que solo se afectó un 24% de la muestra La muestra fue de 

gente de raza blanca, género femenino y grado de instrucción educativo alto (n = 

86, tasa de respuesta del 56%) fue de 68 ± 6.573. Se concluyó que la vivienda 

comunitaria si promueve el sentido de comunidad y bienestar. 

Henriquez & Sánchez (2020) investigaron un programa educativo de una 

cátedra universitaria y su relación con la promoción del empoderamiento de 
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habilidades en el adulto mayor al interior de una comunidad cubana. Para el estudio 

se asumió la perspectiva psicosocial latinoamericana. De la muestra basada en 30 

estudiantes capitalinos, se utilizó técnicas teórico-metodológicas, las entrevistas y 

los cuestionarios con indicadores basados en el empoderamiento. Se concluyó que 

el programa educativo facilitó las habilidades de gestión, propició el vínculo con la 

comunidad, e incrementó la interacción social en los proyectos para adultos 

mayores. 

Henríquez (2019) citó la realidad chilena del adulto mayor el cual vive con 

bajos niveles de socialización debido a que sus viviendas no contemplan espacios 

comunitarios sociales y más bien son viviendas del tipo hospitalarias; y por otro lado 

está su difícil inseguridad económica. Luego, del censo del 2017, se pudo constatar 

la presencia de una mayor cantidad de suicidios de adultos mayores con una tasa 

de 13,6 casos por cada 100 mil habitantes. Se concluyó, propiciar el apoyo y la 

participación social mediante la comunidad para la promoción de un envejecimiento 

activo. 

Con respecto a la investigación la variable nivel de Interacción Social en un 

centro comunitario de socialización integral al adulto mayor, se pudo evidenciar 

escasa literatura nacional del nivel artículo científico o nivel posgrado. En su lugar, 

se halló tesis del adulto mayor en la especialidad de Trabajo Social o literatura de 

salud y ambos en el nivel de pregrado. También se halló estudios de planes de 

inversión en el sector privado de innovadores centros de atención al adulto mayor 

del nivel de posgrado, y minoritarios estudios cuantitativos en gestión pública. 

En los estudios nacionales tenemos, Ruiz et al. (2021) argumentaron 

mediante su estudio teórico y práctico sobre las políticas públicas y el servicio social 

gerontológico en el adulto mayor. Argumentado en las teorías del Estado y la 

Gerontología. Utilizaron una población de 628 adultos mayores, y una muestra de 

239, con un nivel de confianza de 95%, y un Alpha de Cronbach 0.05. La 

investigación fue de tipo básica, de diseño descriptivo, no experimental, 

correlacional y transversal. Tuvo su fuente principal en el INEI 2017-2019 para la 

identificación de los problemas más resaltantes de un adulto mayor. Se concluyó 

una conexión adecuada positivamente elevada entre las variantes de estudio. 

Asimismo, el estudio habitual del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2020) el cual publicó en su tradicional informe sobre la población adulta 
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mayor, y su relación con las dimensiones del envejecimiento y los indicadores 

siguientes: familias con adultos mayores, formación educativa, salud, acceso a 

servicios básicos, ocupación económica, acceso a programas sociales y a la 

identidad según género y domicilio. Se acotó que debido a la emergencia sanitaria 

por COVID-19 en la quincena de marzo 2020 a través de Decreto Supremo N° 044-

2020-PCM, se estableció la emergencia sanitaria que ocasionó una cuarentena 

obligatoria hasta el 30 junio 2021. Por dicha razón el trabajo metodológico se basó 

en las entrevistas mixtas; es decir se hizo uso de la entrevista en casa por casa, y 

en otras ocasiones se hizo la entrevista mediante la vía telefónica. 

García & Villa (2020) citaron el contexto de las organizaciones de programas 

sociales impulsadas por las municipalidades en centros comunitarios o en un centro 

de socialización integral al adulto mayor, y de los colectivos organizados en sus 

intereses comunes como el colectivo la Asociación de Organizaciones de Personas 

Adultas Mayores del Distrito de Los Olivos ocurrido en el año 2007. Al inicio sus 

actividades fueron de índole recreativo, pero luego tomaron mayor protagonismo 

voluntario, inclusivo socialmente y democrático; haciendo de conocimiento sus 

propuestas políticas al gobierno central y local generando actividades de 

sensibilización social y educativa y la valoración social y política del adulto mayor 

en coordinación con otros colectivos. 

Tito (2018) citó una investigación cuantitativa, que utilizó la estrategia 

asociativa comparativa, de diseño transversal, de población de 113 personas y de 

una muestra no probabilística censal. Se usó la escala de “A gusto con su vida” y 

se obtuvo diferencias significativas (p < 0.05) según género, nivel de participación, 

edad, estado civil y nivel económico. Los resultados no dieron diferencias 

significativas (p > 0.05) según género, grado de instrucción o número de hijos 

adultos aplicada en adultos mayores con asistencia al centro comunitario. Se 

concluyó, que pueden existir variables de orden social y demográfico que 

permitieron se alcance altas puntuaciones en la escala: satisfacción con la vida. 

Calderon & Hernández (2017), citaron un estudio descriptivo, transversal, de 

diseño correlacional; muestra de 168 féminas de 60 años a mas, con instrumentos 

de evaluación como la mini evaluación nutricional y el cuestionario SF-36. El estudio 

matemático: Excel 2013 y el software SPSS. Se determinó la conexión entre las 

variables estatus alimenticio y cualidad de vida; mediante el coeficiente de 
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correlación de Spearman, de correlación positiva (0.397), y se concluyó que una 

mejor alimentación es por un mayor bienestar, producto de la estimulación 

mediante la socialización e interacción social del grupo etario femenino mayor y 

cómo influyo en su calidad de vida nutricional. 

Luego de investigar varios antecedentes nacionales y antecedentes 

internacionales del último quinquenio sobre la variable gestión presupuestal, en la 

línea gestión pública, revisaremos en su marco teórico orígenes de la 

administración presupuestaria, sus dimensiones, indicadores y sus definiciones. 

Chiavenato (2007) estudio a principios del siglo XX, que surgieron dos 

postulados de la administración; por un lado el ingeniero estadounidense Frederick 

Winslow Taylor (1903) y su teoría de la administración científica, quien estudió los 

conceptos teóricos de la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la compañía y la 

relación y ocupación de la masa obrera. El segundo aporte teórico lo estudia el 

europeo Henri Fayol (1949), y su teoría clásica, que enfoco el proceso de mejora 

continua y su incidencia en la empresa y su relación con principios genéricos de la 

administración. Ambos teóricos de una misma época, y aportaron una gran base a 

las ciencias de la administración. Por lo que se concluye, que la eficiencia de una 

organización, recae en el conocimiento de la gestión presupuestal. 

Es así que la teoría general de la administración es aplicada tanto en el 

sector estatal y en el sector no estatal; en empresas de tipo rentable y en empresas 

sin fines de lucro; y esta teoría estudia a las organizaciones. Para los fines de la 

tesis; mencionaremos la función de las municipalidades; como aquellas 

organizaciones estatales que no tienen fines de lucro y donde la gestión 

presupuestal se debe entender bien las teorías administrativas para optimizar los 

recursos y mejorar los procesos administrativos. 

Otros tratadistas según Marcó et al. (2016), mencionaron la presencia de 

otras organizaciones como son los organismos públicos y las empresas públicas, 

cuyo estilo de gestión gerencial se debe a su tipo de organización, al tipo de 

presupuesto, y al manejo de sus recursos públicos y el tipo de clasificación (p. 13). 

Siguiendo la línea de las organizaciones estatales Hurtado & Gonzales 

(2015) analizaron las comunas ediles peruanas en su gestión presupuestal y su 

gestión planificación; mediante el uso del instrumento: planificación y gestión; 

evidenciándose el uso de varios planes de gestión, y observándose que solo un 
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49.95% de las comunas consiguen tener elaborado su plan operativo, y que este 

déficit ocasiona una baja articulación entre la planificación estratégica y la gestión 

presupuestal, valiosas herramientas de gestión si se desea alcanzar el desarrollo 

de una localidad y el bienestar de su población. Para Eslava et al. (2019) se 

entiende al presupuesto público como el instrumento de política pública y toma de 

decisiones en gasto público. Según Butteler (2008) es una adecuada gestión 

municipal con políticas presupuestales y la planificación edil estratégica. 

Por otro lado, Sánchez (2003) cito en el Acuerdo nacional y gestión 

presupuestaria en el Perú periodo 1993-2003, el cumplimiento de la ley de gestión 

presupuestaria (las normas técnicas, la metodología y la transferencia presupuestal 

a cada entidad estatal), y abordo el no cumplimiento de la ley de prudencia fiscal 

(endeudamiento, equilibrio financiero y créditos suplementarios) para generar 

nuevas prácticas fiscales. De ambas leyes y situaciones anteriores se generaron 

nuevas discusiones conceptuales de la gestión presupuestaria; como son el 

presupuesto y su descentralización territorial, como aquel beneficio económico que 

genera convergencia y cohesión social para el bien de una sociedad. 

Para Muñiz (2009), define a la gestión presupuestal como aquella 

herramienta de planificación que integra un conjunto de procesos de varias áreas 

administrativas de una organización, expresada en gastos, ingresos y en recursos 

de un periodo determinado, para cumplir un objetivo trazado en sus estrategias. 

Asimismo el autor acota, que el presupuesto representa la herramienta de gestión 

esencial que indicara donde debe ponerse mayor énfasis para conseguir los 

resultados, que debe contener suficiente información para su cálculo, que sea una 

herramienta con datos pertinentes, claros y que sirva como instrumento de 

planificación, comunicación entre áreas y control de actividades. 

Para hacer la medición de la variable gestión presupuestal, se obtuvo las 

siguientes dimensiones: planificación, organización, dirección y control. 

Para Muñiz (2009) la dimensión Planificación, es considerada como la base 

de toda función directiva y tiene dos propósitos; que es la de conformar una 

estructura para el éxito de los propósitos establecidos y es el fundamento de todas 

las actividades establecidas para un periodo determinado (p. 44). También se 

considera a la planeación como todas aquellas acciones en conjunto destinadas al 

logro de objetivos, metas y estrategias según Marcó et al. (2016) (p. 44). 
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Luego, la dimensión organización: Es la dimensión que comprende dentro 

de una organización la división de labores según las áreas de trabajo, es la 

adecuada clasificación de las actividades del trabajo; y están basados en las 

normas y funciones establecidas de cada área según su obligación y el nivel de 

jerarquía según Muñiz (2009) (p. 45). 

Para la dimensión Dirección comprende al interior de una organización tratar 

con los empleados para poder orientarlos en el cumplimiento cabal de un propósito 

fundamental como son el logro de los objetivos organizacionales según Muñiz 

(2009) (p. 45). Los responsables de la gestión presupuestal deben ser polivalentes 

y bien calificados para generar fiabilidad y precisión en los datos de Muñiz (2009), 

(p.46). Para esta dimensión será de mucha utilidad el uso del control interno. 

La dimensión Control: implica la ejecución de acciones de tipo correctivas y 

acciones de tipo preventivas que van a apoyar en el proceso de la planeación, 

Muñiz (2009) (p. 46). Por otro lado, el control es considerado un pilar en las 

organizaciones empresariales, porque permite hacer observaciones en la eficiencia 

y eficacia de las operaciones, credibilidad de los registros, y en la culminación de 

normas y regulaciones del proceso productivo Mendoza et al. (2018) (p. 207). 

Para la variable Interacción Social, tomaremos el tratadista más afín. La 

Interacción Social es conocido por Goffman (1959); gran científico social y su 

postulado la interacción cara a cara (el orden de las interacciones y la co presencia 

en la vida cotidiana) enfocado en su obra The Presentation of Self in Everyday Life 

en el cual define a la interacción social como aquellos niveles de socialización 

presenciales de la persona y como influyen entre los demás de forma recíproca en 

una mutua presencia continua Goffman (1959)(p. 27). Así Hacking (2004) comento 

sobre la sociología de Erving Goffman que es complementaria para clasificar las 

personas y realza la interacción cara a cara. Para Jenkins (2008) el tratado 

sociológico de Goffman ofreció muchas ideas amplias y útiles en el tiempo porque 

abarca las prácticas de los individuos hasta épocas contemporáneas de inicios del 

siglo XXI, trascendiendo Goffman en 1959. Coincide Stone (1957) con Goffman en 

las infinitas situaciones sociales y costumbres de las personas mediante una 

investigación detallada. Estos son escenarios para la interacción social y la estancia 

de este grupo etario en un centro comunitario de socialización integral. 
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Conseguir medir la variable nivel de interacción social en un centro de 

socialización integral al adulto mayor, se escogieron las dimensiones: la cohesión 

social, la satisfacción social y la soledad de un centro de socialización al adulto 

mayor. El bienestar de vida de una persona adulta mayor está en relación a su 

desarrollo social sostenible. Griffin et al.(2020) en la actualidad un adulto mayor 

experimenta con más frecuencia sensaciones de soledad y de aislamiento social, 

debido a que el adulto mayor puede vivir más años, es un ser más longevo, y vive 

más tiempo solo sin hijos y sin la familia que está ocupada en sus actividades 

propias generacionales. Para Weijs-Perrée et al (2015) las sociedades actuales que 

envejecen pasan más tiempo solas, y la cohesión social comunitaria brinda una 

ventaja de mayor satisfacción social, previno la soledad y amplio el contacto social 

del adulto mayor en relación a otros contextos habitacionales no comunitarios. 

Según Cramm et al.(2013) este principio de cohesión social comunitaria se 

definió como el refuerzo de la satisfacción social por su alto grado de socialización 

y organización. Von Hippel et al.(2008) definieron a la satisfacción social como el 

grado de satisfacción entre las amistades y comunidad. Esta satisfacción y la 

comunidad ayudaron ampliamente en el bienestar de las personas Delmelle et al. 

(2013). El abandono personal y el retraimiento social se constituyeron como un 

efecto perjudicial en el bienestar de la persona adulta mayor Glass & Vander Platts 

(2013); Glass & Lawlor (2020). Otro concepto de la soledad social es aquella 

situación subjetiva en el adulto mayor, y el nivel de sus relaciones entre amistades 

y compañeros es de un nivel inferior a lo anhelado, denominándose como la 

soledad social; y de igual manera se consideró las situaciones de intimidad y 

confianza de lo anhelado y de lo que no se ha concretado entendido como la 

soledad emocional De Jong Gierveld & van Tilburg (2010) (p. 121). La soledad es 

un sentimiento incómodo, inaceptable, que no es lo mismo que estar solo. Cramm 

et al (2013) estudiaron el capital social como el apoyo recíproco de las relaciones 

indirectas entre los vecinos inmediatos; y la cohesión social sería el bienestar del 

adulto mayor. De diseño transversal, muestra de 945 de 1440, nivel de respuesta 

al 66%, y los colaboradores bordeaban≥ 70 años y un estilo de vida independiente. 

En otros estudios Forrest & Kearns (2001) ratificaron la relación de la cohesión 

social y el capital social ante las crisis de nuestras sociedades y el rol del vecindario. 

Verdugo et al. (2007)enfoca el escenario co-housing de oportunidades en la vida.  
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III. METODOLOGÍA 

Una investigación comprenderá varios procesos sistematizados, a criterio, 

empirismo y aplicación al tratamiento de un hecho o dificultad según Hernandez et 

al (2014) (p. 4). Para Alan & Cortez (2018) la investigación científica aportara 

novedosos entendimientos que resolverán dificultades de la sociedad actual; y 

seguirá un riguroso proceso y hará uso de una profunda reflexión de la realidad. 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

La investigación se sustentara en el paradigma Positivista. De Franco & 

Solorzano (2020) argumentaron que es aquel sustento de una investigación con 

método científico para demostrar una verdad mediante el razonamiento y el uso de 

la lógica deductiva e inductiva. Para Sandín (2003) “enuncio del paradigma como 

aquella concepción e interpretación de una realidad y el análisis de su relación 

sujeto-objeto” (como lo citaron en De Franco & Solórzano, 2020, p. 6). Asimismo, 

la investigación es de enfoque cuantitativo de tipo básica. Para Alan & Cortez 

(2018), manifestaron que una investigación básica es señalada también 

investigación pura o teórica por contener sustentos teóricos únicamente, y no 

considerar aspectos con fines prácticos. Para Baena (2014) la investigación pura 

estudiara el problema con el objetivo de ampliar su conocimiento. 

Asimismo, Vara (2012) en la investigación se complementara con la teoría 

de la prueba de hipótesis a través del método hipotético deductivo el cual se 

realizará con premisas generales para concluir en premisas especificas; la que se 

constituirá en la hipótesis usada para contrastación de su validación, y de esa 

manera se generaran las teorías y se plantearan las soluciones a los problemas. 

Según Cabezas et al. (2018) la investigación cuantitativa; consistirá en la 

recopilación de data que prueben una hipótesis, apoyada de cuantificación 

numérica y análisis estadístico, para proponer guías y demostrar postulados. Según 

Hernandez et al. (2014) la investigación consistirá en la recopilación de datos para 

probar una hipótesis y hacer la cuantificación mediante una medición matemática y 

el uso de la evaluación estadística, y así proporcionar guías. Asimismo, explora dos 

conceptos relacionados en un momento determinado. 

El nivel de la investigación será descriptivo y correlacional. Es descriptivo 

porque describirá un hecho en estudio y es correlacional porque medirá el rango de 

relación entre cada variable estudiada. Para Rodriguez (2020) el nivel descriptivo 
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aludirá de manera figurativa al estudio exacto de una foto con sus características y 

contexto. También se le denominara a la investigación descriptiva como 

investigación estadística, y se ocupa de todo estudio que pueda ser contado para 

el beneficio de las personas. Y para la investigación correlacional, es cuando el 

estudio es estadístico y determina si se relacionan dos o más variables entre sí. 

El Diseño de investigación es no experimental y transversal. No es 

experimental porque la información recabada de cada variable no ha sido alterada 

y fue observada tal cual su realidad; y es transversal porque el acopio de 

información se dará en un único momento y tiempo. Para Rodriguez (2020) el 

diseño no experimental transversal será la observación de un hecho como tal en su 

contexto natural. Es sistémico, empírico y observable netamente sin manipulación. 

Para la investigación transversal Alan & Cortez (2018) citaron, serán las 

investigaciones recabadas de información en un solo momento (p. 35). 

Según Hernandez et al. (2014), referirán sobre “la investigación transversal, 

se caracterizara por el acopio de información a realizarse en un solo momento y 

tiempo con el objetivo de analizarse cuál será su nivel de interrelación” (p. 154). 

 

Figura 1. Esquema del diseño de la investigación 
 

3.2 Variables y operacionalizacion 

Definición conceptual: Gestión presupuestal 

Muñiz (2009), definirá la gestión presupuestal como la herramienta de 

planificación que integra un conjunto de procesos de varias áreas administrativas 

de una organización, expresada en gastos, ingresos y en recursos de un periodo 

determinado, para cumplir un objetivo trazado en sus estrategias (p. 41). 
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Definición operacional: Gestión presupuestal 

La variable se medirá mediante las dimensiones: planeación, organización, 

dirección y control, y los indicadores medidos a través de 16 ítems; se utilizara la 

escala tipo Likert; y se utilizara los niveles: alto, moderado y bajo. 

Tabla 1 

Matriz de Operacionalizacion de la variable Gestión Presupuestal 

Variables de 
estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión indicadores ítems 
Escala de 
medición 

Gestión 
presupuestal 

Define la gestión 
presupuestal 
como la 
herramienta de 
planificación que 
integra un 
conjunto de 
procesos de 
varias áreas 
administrativas de 
una organización, 
expresada en 
gastos, ingresos y 
en recursos de un 
periodo 
determinado, para 
cumplir un 
objetivo trazado 
en sus estrategias 
(Muñiz, 2009, p. 
41). 

La variable se 
medirá 
mediante las 
dimensiones: 
planeación, 
organización, 
dirección y 
control, sus 
respectivos 
indicadores y a 
través de 16 
ítems; se 
utilizara la 
escala tipo 
Likert; y se 
utilizara los 
niveles: alto, 
moderado y 
bajo. 

 objetivos It.1 Escala de Likert 

 Planeación plazos It.2 ordinal 

 

 actividades sociales It.3 Niveles y Rangos 

    horarios It.4   

    estructura It.5 Nivel alto 

  
Organización jerarquía It.6 

Rango:  
(60-80) 

   implementación It.7 Nivel moderado 

  
  acompañamiento It.8 

Rango:  
(38-59) 

    observación It.9 Nivel bajo 

 
Dirección promoción It.10 

Rango: 
 (16-37) 

 

 
supervisión de 
labores 

It.11  

   orientaciones It.12 (5)muy de acuerdo 

   tareas rutinarias It.13 (4)de acuerdo 

 

Control control interno It.14 
(3)ni de acuerdo / 
ni en desacuerdo 

   control externo It.15 (2)desacuerdo  

      
inspección de 
funciones 

It.16 
(1)muy en 
desacuerdo  

Fuente: elaboración propia 

Definición conceptual: Interacción Social 

Según Goffman (1959), denominara la interacción social aquella capacidad del 

individuo de socializar de manera presencial y como la calidad de esas relaciones 

amicales son recíprocas y permanentes en el tiempo. (p. 27). 

Definición operacional: Interacción Social 

La variable se medirá mediante las dimensiones, cohesión social, satisfacción 

social, y soledad, sus respectivos indicadores y a través de 20 ítems; se utilizara la 

escala tipo Likert; y se utilizara los niveles: alto, moderado y bajo. 
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Tabla 2 

Matriz de Operacionalizacion de la variable Nivel de Interacción Social 

Variables de 
estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión indicadores ítems Escala de 
medición 

Interacción 
social 

Denomina la 
interacción 
social como 
aquella 
capacidad del 
individuo de 
socializar de 
manera 
presencial y 
como la 
calidad de 
esas 
relaciones 
amicales son 
recíprocas y 
permanentes 
en el tiempo. 
(Goffman, 
1959, p. 27). 

La variable se 
medirá 
mediante las 
dimensiones: 
cohesión 
social, 
satisfacción 
social y 
soledad, sus 
respectivos 
indicadores y 
a través de 20 
ítems; se 
utilizara la 
escala tipo 
Likert; y se 
utilizara los 
niveles: alto, 
moderado y 
bajo. 

 amistades It.1 
Escala de 
Likert 

  familiaridad It.2 ordinal 

 
 membresía It.3 

Niveles y 
Rangos 

  
Cohesión 
Social 

interdependencia 
amical 

It.4   

    confianza It.5 Nivel alto 

  
 reciprocidad It.6 

Rango:       
(60-80) 

  
 cara a cara It.7 

Nivel 
moderado 

  
  comunidad It.8 

Rango:         
(38-59) 

    bienestar social It.9 Nivel bajo 

 
 red social It.10 

Rango:           
(16-37) 

  contacto social It.11  

 

Satisfacción 
Social 

organización 
social 

It.12 
(5)muy de 
acuerdo 

 
  

envejecimiento 
activo 

It.13 (4)de acuerdo 

 

  
emoción  
social 

It.14 

(3)ni de 
acuerdo / ni 
en 
desacuerdo 

 Soledad soledad It.15 (2)desacuerdo  

      
exclusión  
social 

It.16 
(1)muy en 
desacuerdo  

        

soledad 
emocional 

It.17 
  

    

aislamiento 
social 

It.18 
 

    

sentimiento 
desagradable 

It.19 
 

        

desconexión 
social 

It.20 
  

Fuente: elaboración propia 

 

Escala de medición 

La escala es ordinal. El instrumento es el cuestionario, y la técnica es la encuesta 

tipo Likert, con niveles y cuyos datos se presentarán según niveles diferenciados 

para cada variable. 
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3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

Población 

La población de la presente investigación en el Centro Integral de atención al Adulto 

Mayor (CIAM) de Bellavista en Callao; estuvo conformada por la totalidad de 178 

adultos mayores conectados mediante grupo de WhatsApp regularmente al centro 

de socialización comunitaria y a los talleres virtuales. La muestra estudiada del 

CIAM fue de 94 adultos mayores colaboradores. Ñaupas et al. (2013) citaron que 

la población es aquella agrupación de individuos, o de instituciones con 

características homogéneas y que se constituyen como la razón principal en la 

investigación (pp.205). 

Criterios de inclusión 

Se consideró a la población adulto mayor de 60 años en adelante y en condición 

autovalente, con capacidades de movilidad no reducida y habilidades cognitivas 

saludables. 

Criterios de exclusión 

Son los criterios que no engloban al grupo de investigación; es decir adultos 

mayores con movilidad reducida y que no socializan en plataformas digitales. 

Tabla 3 

Caracterización de la muestra adultos mayores WhatsApp TALLERES-CIAM BELLAVISTA 

Adultos Mayores conectados a talleres virtuales   Total 

Adultos mayores colaboradores   94 

Fuente: autoría propia   

 

Muestra 

Se consideró a la porción de población seleccionada utilizada para la real obtención 

de información relevante y pertinente con el propósito de llevar a cabo la 

investigación para la realización de medir y observar de cada una de las variables 

que son el objeto de una investigación Bernal (2006), (p. 161). Por contexto Covid 

no se hizo un cálculo matemático de la muestra sino mediante muestras dirigidas. 

Muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico y la técnica intencionada ya que no se ha 

podido hacer ningún tipo de aleatoriedad. Además, se le conoce como muestras 

dirigidas porque para su proceso de selección han sido orientadas según sus 

características y no por un dictamen estadístico Hernández et al. (2014) (pp.180). 
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Y la unidad de análisis serán la población adulto mayor con asistencia regular virtual 

a la plataforma zoom a los talleres: memoria, coaching y taichi, dictados por el grupo 

de WhatsApp TALLERES-CIAM BELLAVISTA en pandemia y que respondieron por 

vía telefónica al cuestionario: “gestión presupuestal y nivel de interacción social” 

formulario y la suscrita investigadora consignaba en la encuesta las respuestas. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiabilidad 

La técnica utilizada será la encuesta dirigida a la población vulnerable el adulto 

mayor del CIAM Bellavista y se efectuará con asistencia vía telefónica; respetando 

el aislamiento social por el COVID-19. Hernandez et al. (2014) (pp.326), la 

validación de un instrumento se da si presenta un nivel adecuado de pertinencia y 

de claridad. 

El instrumento de investigación diseñado para la recopilación de data es el 

cuestionario definido: “gestión presupuestal y nivel de interacción social” para 

ambas variables, conformado de 36 preguntas mediante el formulario google, 

aplicado en un lapso breve, con formato tipo Likert y con 5 niveles para responder. 

Figura 2. Ficha Técnica del instrumento de validación Gestión Presupuestal 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Gestión Presupuestal   

Objetivo: Medir la relación Gestión Presupuestal en el Centro Integral 

de atención al Adulto Mayor en Bellavista, Callao 2021     

Autor: (Muñiz, 2009)         

Adaptado por: Julia Elena Flores Loayza       

Administración: Individual          

Duración: 05 minutos         

Población: adultos mayores del grupo TALLERES-CIAM BELLAVISTA 

Aplicación: Online con asistencia vía telefónica     

Escala Likert y los niveles: muy en desacuerdo (1), desacuerdo (2), 

Ni de acuerdo/ni en desacuerdo (3) de acuerdo (4), muy de acuerdo (5).(politómica)   

Dimensiones e ítems: cuatro dimensiones y 16 ítems     

Compuesto de tres niveles y rangos: alta, moderada y baja……………………… 

Figura 3. Ficha Técnica del instrumento de validación del nivel de Interacción Social 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Interacción Social   

Objetivo: Medir la relación del nivel de Interacción Social en el Centro Integral 

de atención al Adulto Mayor en Bellavista, Callao 2021     

Autor: (Hoffman. 1959)(Cramm & Nieboer 2015)         

Adaptado por: Julia Elena Flores Loayza       

Administración: Individual          

Duración: 05 minutos         

Población: adultos mayores del grupo TALLERES-CIAM BELLAVISTA 

Aplicación: Online con asistencia vía telefónica     

Escala Likert y los niveles: muy en desacuerdo (1), desacuerdo (2), 

Ni de acuerdo/ni en desacuerdo (3) de acuerdo (4), muy de acuerdo (5). (politómica)   

Dimensiones e ítems: tres dimensiones y 20 ítems     

Compuesto de tres niveles y rangos: alta, moderada y baja……………………… 
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Validez y confiabilidad 

Se ha recurrido a la experiencia de expertos que evalúen y observen el instrumento 

y puedan dar juicio de que se está cumpliendo con los estándares para la 

recolección de datos suficientes. 

Figura 4. Validez de contenido por juicio de expertos del Cuestionario 

        

Nº  Grado 
académico  

Nombres y Apellidos  
del experto  

Dictamen 

1 Doctor  Ángel Salvatierra Melgar Aplicable 

2 Magíster  José Esteban Valenzuela 
Napanga 

Aplicable 

3 Magíster  Luis Ángel Flores Loayza Aplicable 

Fuente Autoría Pr 
    

Así mismo, según Hernández y Mendoza (2018) (pp.324), la confiabilidad es la 

cualidad inherente al investigador científico para así dar manejo a la labor de 

medición del instrumento y los niveles de validez para la indagación de datos 

significativos que sirvan de aporte de manera coherente. 

Tabla 4. 

Análisis de confiabilidad de Alpha de Cronbach de la prueba piloto. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,921 20 

 

Tabla 5. 

Análisis de confiabilidad de Alpha de Cronbach de cada variable 

Estadísticas de fiabilidad 

variables  Alfa de 
Cronbach 

N° de 
elementos 

variable 1: gestión presupuestal ,967 16 

variable 2: nivel de interacción social ,961 20 

      

El Alpha de Cronbach de cada variable presenta un alto grado de confiabilidad 

considerado Coeficiente alfa >.9 como excelente. 

3.5 Procedimientos 

Se observó la realidad problemática en el centro de socialización integral al adulto 

mayor en Bellavista, Callao; en el contexto de pandemia; y se planteó el análisis de 

las variables gestión presupuestal y nivel de interacción social; se formuló el 

problema de investigación, los objetivos, se recopiló información de antecedentes 

nacionales e internacionales de artículos científicos afines a la problemática del 
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adulto mayor, información de campo y observación virtual de los talleres del grupo 

WhatsApp TALLERES-CIAM BELLAVISTA; tratadistas reconocidos que aportaron 

al diseño de la matriz de operacionalizacion de las variables; desarrollar sus 

dimensiones, y generar el cuestionario por variables. El instrumento de medición 

fue validado por juicio de expertos afines al tema. Y se aplicó una prueba piloto a 

personas que no formaron parte de la unidad de análisis  y la confiabilidad del Alpha 

de Cronbach logrado fue de ,921 como altamente confiable por acercarse al número 

uno. Se siguió el acopio de data mediante la encuesta en escala Likert y el uso del 

formulario Google, se difundió a los integrantes adultos mayores del grupo 

WhatsApp TALLERES-CIAM BELLAVISTA y se encuesto vía virtual y vía telefónica 

debido al aislamiento por la pandemia del Covid-19. Se procesó la data acopiada 

con Excel y SPSS, obteniéndose los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

3.6 Método de análisis de datos 

Primero se aplicó cada instrumento a cada variable, y luego se evaluó, se calificó y 

se procesaron datos mediante el software Excel; y para el diseño descriptivo de 

tablas y figuras, la interpretación de las pruebas de hipótesis en relación a las 

dimensiones se usó el software SPSS v.24. Para Hernandez et al. (2014) la data 

acopiada adquiere un valor relevante investigado y es procesada estadísticamente. 

La estadística descriptiva aplicada en la recopilación de datos cuantitativos: los 

resultados se mostrarán mediante frecuencias, tablas y figuras; la interpretación de 

las hipótesis; explicación de la estadística explorada; y se hará la correlación y 

contrastación. En cambio la estadística inferencial se aplica para la contrastación 

de todas las hipótesis formuladas en base al estadígrafo Rho de Spearman. 

3.7 Aspectos éticos 

En la investigación se ha procedido con honestidad en el uso de los datos y 

resultados obtenidos, los cuales solo servirán para dicho fin, sin divulgar nombres 

de los encuestados y manteniendo el anonimato. También se está respetando las 

fuentes referenciadas de autores consultados en base al estilo de las normas APA 

aplicada en la redacción del texto; así también la aplicación del software de citas 

bibliográficas Mendeley. Las tablas y figuras son el reflejo de la investigación y son 

de elaboración propia. La emisión del juicio de expertos se hizo en consideración 

del coeficiente Alfa de Cronbach.  
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IV. RESULTADOS 

Se consideraron los resultados de la estadística descriptiva en función a los 

puntajes de la gestión presupuestal y nivel de interacción social en un centro de 

socialización integral adulto mayor por niveles según los datos recabados en el 

levantamiento de información. 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias por nivel de la gestión presupuestal en un centro de 

socialización integral al adulto mayor en el distrito Bellavista en Callao 2021. 

Variable 1: gestión presupuestal 

  Frecuencia % 
        % 
    válido 

% 
acumulado 

Válido bajo 4 4.3 4.3 4.3 

moderado 6 6.4 6.4 10.6 

alto 84 89.4 89.4 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Figura 6. Niveles porcentuales de la gestión presupuestal en un centro de 

socialización integral al adulto mayor en el distrito de Bellavista en Callao 2021. 

La exposición de resultados en la tabla y figura, identifican los niveles de la gestión 

presupuestal en un centro integral de atención al adulto mayor y se interpreta que 

se percibió al 89.36% un alto nivel de gestión presupuestal, el 6.38% se percibe un 

nivel moderado de gestión presupuestal, y el 4.26% percibe un bajo nivel en gestión 

presupuestal en dicho centro integral en el distrito de Bellavista en Callao 2021. 

Tabla 7 
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Nivel de las dimensiones de la gestión presupuestal en un centro de socialización 

integral al adulto mayor en el distrito de Bellavista en Callao 2021. 

         

dimensiones de la variable gestión presupuestal 

niveles 
planeación dirección organización control 

pi % pi % pi % pi % 

bajo 5 5.3 4 4.3 4 4.3 4 4.3 

moderado 14 14.9 22 23.4 11 11.7 5 5.3 

alto 75 79.8 68 72.3 79 84.0 85 90.4 

Total 94 100.0 94 100.0 94 100.0 94 100.0 

 

Figura 7. Nivel de las dimensiones de la gestión presupuestal en un centro de 

socialización integral al adulto mayor en el distrito de Bellavista en Callao 2021. 

Se obtuvo resultados en los niveles de frecuencia de las dimensiones de la gestión 

presupuestal en un centro de socialización integral al adulto mayor, mostraron los 

niveles más resaltantes de las dimensiones siguientes: el control que obtuvo el 

mayor nivel alto con un 90.4%; seguido de las dimensiones organización que 

obtuvo 80.4%; la dimensión planeación con un 79.8% y por último la dimensión 

dirección con un 72.3%. Esta dimensión dirección presento un 23.4% en nivel 

moderado. Se evidencio que la dimensión Planeación requiere mayor atención con 

un nivel Bajo del 5.3% que se percibe en el centro de socialización integral al adulto 

mayor en Bellavista, Callao –2021. 

Tabla 8 

Nivel de la Interacción Social en un centro de socialización integral al adulto mayor 

en el distrito de Bellavista en Callao – 2021. 
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Variable 2 : nivel de interacción social 

  Pi % 
% 

 válido 
% 

acumulado 

Válido bajo 4 4.3 4.3 4.3 

moderado 35 37.2 37.2 41.5 

alto 55 58.5 58.5 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Figura 8. Niveles de la Interacción Social en un centro de socialización integral al 

adulto mayor en el distrito de Bellavista en Callao – 2021. 

Con respecto a los niveles de la Interacción Social en un centro de socialización 

integral al adulto mayor en Bellavista Callao, se obtuvo un 58.51% que percibió alto 

nivel de Interacción Social, seguido del 37.23% de percepción de nivel moderado 

de Interacción Social, y se obtuvo un 4.26% de percepción de nivel bajo de 

Interacción Social en un centro de socialización integral al adulto mayor en 

Bellavista Callao – 2021. 

Tabla 9 

Distribución de las dimensiones del nivel de Interacción Social en un centro de 

socialización integral al adulto mayor en el distrito de Bellavista en Callao – 2021. 

dimensiones del nivel de Interacción Social 

niveles 
cohesión 

social 
  

satisfacción 
social 

  soledad   

  
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

bajo 4 4.3 4 4.3 5 5.3 

moderado 18 19.1 33 35.1 34 36.2 

alto 72 76.6 57 60.6 55 58.5 
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Total 94 100.0 94 100.0 94 100.0 

 

Figura 9. Niveles de las dimensiones del nivel de Interacción Social en un centro de 

socialización integral al adulto mayor en el distrito de Bellavista en Callao – 2021. 

Asimismo, se obtuvieron los resultados porcentuales de las dimensiones del nivel 

de Interacción Social en un centro de socialización integral al adulto mayor en 

Bellavista Callao, y se percibió un nivel alto en la dimensión cohesión social con un 

76.6%, y el 19.1% en nivel moderado, seguido de las dimensiones satisfacción 

social con un 60.6% y la dimensión soledad con un 58.5%. Sin embargo, el 36.2% 

percibe un nivel moderado la soledad; seguido de la satisfacción social en un 35.1% 

nivel moderado. Se percibe un 4.3% de nivel bajo las dimensiones cohesión social 

y satisfacción social, sin embargo la soledad se percibe en un nivel bajo de 5.3% 

en el centro de socialización integral al adulto mayor de Bellavista, Callao –2021. 

Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general de la investigación 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión presupuestal y el nivel de 

interacción social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el distrito 

de Bellavista en Callao – 2021 

Hg: Existe una relación significativa entre la gestión presupuestal y el nivel de 

interacción social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el distrito 

de Bellavista en Callao – 2021 

Nivel de significación: α = 0.000 
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Por las características de la métrica del instrumento y la intensión de la hipótesis se 

utilizó al estadístico de prueba. Rho de Spearman. 

Denegar la hipótesis nula si: p_valor <0.000 

Tabla 10 

Grado de correlación y nivel de significación entre gestión presupuestal y nivel de 

interacción social en un centro de socialización integral al adulto mayor en 

Bellavista Callao – 2021. 

Correlaciones 

 
gestión 

presupuestal 

nivel de 

interacción 

social 

Rho de 

Spearm

an 

gestión 

presupuestal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,567* 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 94 94 

nivel de 

interacción 

social 

Coeficiente de correlación ,567* 1,000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 94 94 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Los resultados que se aprecian en la tabla, referente al grado de correlación entre 

las variables determinada por el Rho de Spearman 0.567 representando moderada 

relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p 

< 0,000 quien permite denegar la hipótesis nula. Existe una relación significativa 

entre la gestión presupuestal y el nivel de interacción social en un centro de 

socialización integral al adulto mayor en el distrito de Bellavista en Callao – 2021. 

Hipótesis especifica 1 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión presupuestal y la cohesión 

social en un centro integral de atención al adulto mayor en el distrito de Bellavista 

en Callao – 2021. 

Ha: Existe una relación significativa entre la gestión presupuestal y la cohesión 

social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el distrito de 

Bellavista en Callao – 2021. 

Tabla 11 

Grado de correlación y nivel de significación entre la gestión presupuestal y la 

cohesión social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el distrito 

de Bellavista en Callao – 2021. 

Correlaciones  

 
gestión 

presupuestal 

cohesión 

social 
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Rho de 

Spearman 

gestión 

presupuestal 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,472 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 94 94 

cohesión 

social 

Coeficiente de 

correlación 

,472 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 94 94 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Asimismo, se tienen los resultados entre la gestión presupuestal y la cohesión 

social, detectados por el estadístico de correlación de Rho de Spearman de 0.472, 

representando moderada relación positiva, además el p_valor < 0.000, siendo 

implicante denegar la hipótesis nula. Existe una relación significativa entre la 

gestión presupuestal y la cohesión social en un centro de socialización integral al 

adulto mayor en el distrito de Bellavista en Callao – 2021. 

Hipótesis específica 2 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión presupuestal y la 

satisfacción social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el 

distrito de Bellavista en Callao – 2021. 

Ha: Existe una relación significativa entre la gestión presupuestal y la satisfacción 

social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el distrito de 

Bellavista en Callao – 2021. 

Tabla 12 

Grado de correlación y nivel de significación entre la gestión presupuestal y la 

satisfacción social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el 

distrito de Bellavista en Callao – 2021. 

Correlaciones 

 
gestión 

presupuestal 

satisfacción 

social 

Rho de 

Spearman 

gestión 

presupuestal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,438  

Sig. (bilateral) . ,000  

N 94 94  

satisfacción 

social 

Coeficiente de correlación ,438 1,000  

Sig. (bilateral) ,000 .  

N 94 94  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Asimismo, se tienen los resultados entre la gestión presupuestal y la satisfacción 

social, detectados por el estadístico de correlación de Rho de Spearman de 0.438, 

quien representa una moderada relación positiva, además el p_valor < 0.000, 

siendo implicante denegar la hipótesis nula. Existe una relación significativa entre 

la gestión presupuestal y la satisfacción social en un centro de socialización integral 

al adulto mayor en el distrito de Bellavista en Callao – 2021. 

Hipótesis específica 3 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión presupuestal y la soledad 

en un centro de socialización integral al adulto mayor en el distrito de Bellavista en 

Callao – 2021. 

Ha: Existe una relación significativa entre la gestión presupuestal y la soledad en 

un centro de socialización integral al adulto mayor en el distrito de Bellavista en 

Callao – 2021. 

Tabla 13 

Grado de correlación y nivel de significación entre la gestión presupuestal y la 

soledad en un centro de socialización integral al adulto mayor en el distrito de 

Bellavista en Callao – 2021. 

Correlaciones 

 
gestión 

presupuestal 

soledad  

social 

Rho de 

Spearma 

n 

 gestión  

presupuestal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,494* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 94 94 

soledad 

 social 

Coeficiente de correlación ,494* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 94 94 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Sin embargo, los resultados entre la gestión presupuestal y la soledad detectados 

por el estadístico de correlación de Rho de Spearman de 0.494, representaron una 

moderada relación positiva, además el p_valor < 0.000, quien implica rechazar la 

hipótesis nula. Existe una relación significativa entre la gestión presupuestal y la 

soledad social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el distrito 

de Bellavista en Callao – 2021. 

En resumen, según resultados se admite la relación entre ambas variables y 

además del valor estadístico p_valor < 0.000 y se rechazan las hipótesis nulas 

aplicadas a cada caso hipotético deductivo mediante tablas y sustentos respectivos.  
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V. DISCUSION 

A mediados de marzo 2020 se generó en Perú la inmovilización social obligatoria 

ocasionada por la pandemia por el Covid-19, lo que origino drásticos cambios en la 

sociedad, desde nuestras costumbres sociales, educativas y laborales; afectando 

así la salud emocional del grupo etario adulto mayor. Para poder comprobar las 

hipótesis planteadas se recurrió al uso de la ciencia mediante la estadística 

descriptiva y procesar los resultados, y también se recurrió a los hallazgos de 

referencias de los antecedentes nacionales e internacionales investigados y 

desarrollados por cada variable estudiada en cada extremo investigado. 

A partir del objetivo general planteado, se propuso a verificación, la relación 

entre gestión presupuestal y nivel de interacción social en un centro de socialización 

comunitario del adulto mayor en Bellavista Callao. De acuerdo a la estadística 

descriptiva que fue objetivo de medición de las variables, a través de la encuesta 

realizada, a los 94 adultos mayores encuestados, se determinó que la mayoría 

reconoce a la gestión presupuestal y el nivel de interacción social, la que se realiza 

de manera moderada (0,567), la misma que fue sujeta a evaluación a pesar de la 

emergencia sanitaria por la pandemia mundial. 

Este reconocimiento moderado de gestión presupuestal y nivel de 

interacción social lo podemos fundamentar con el estudio de Vargas & Zavaleta 

(2020), cuando investigaron a las administraciones ediles en el norte del país, 

midiéndose la calidad del gasto, con conexión directa y relevante entre la gestión 

del presupuesto por resultados y la calidad del erario (coeficiente correlación: 0.69); 

evidenciándose falta de diseño en los indicadores que midieron el gasto social. Por 

lo que se concluyó que los gobiernos locales y su gestión presupuestal; no 

consiguieron atender problemas sociales; por existir la creencia que ejecutar todo 

el presupuesto es cumplir una meta, sin revisar la condición del erario público. 

En otras latitudes encontramos el caso del escenario optimo a seguirse en 

los estudios de Ohta et al. (2021), quienes citaron sobre la relación estrecha que 

existe de la autonomía del gobierno local en comunidades japonesas que recibieron 

apoyo estatal, y la longevidad sin discapacidad saludable porque se logró crear 

nuevos roles para el adulto mayor mejorando así las relaciones comunitarias. 

Asimismo podemos seguir mencionando realidades mundiales en donde el adulto 

mayor es un eje de la política pública por el nivel de reforzamiento presupuestal 
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asistido que recibe para su envejecimiento activo. Y mencionaremos a Loi et al. 

(2021), quienes citaron la relación existente del envejecimiento en el lugar de un 

adulto mayor y la rentabilidad de la tecnología de vida asistida. La realidad 

mencionada es la misma para Japón y otros países asiáticos y comprende 

poblaciones similares con este proceso demográfico de envejecimiento mundial. El 

estudio demostró que la tecnología de vida asistida puede llegar a reducir costos 

de salud a largo plazo. Asimismo, todos estos resultados de antecedentes 

internacionales, evidencian la conceptualización de estudios más remotos como el 

realizado por. Forrest & Kearns (2001) quienes ratificaron la relación de la cohesión 

social y el capital social ante las crisis de nuestras sociedades y el rol del vecindario 

como escenario de oportunidades en la vida y la identidad social. Pero también 

podemos citar estudios menos antiguos como Cramm, et al. (2013) quienes 

estudiaron el capital social como el apoyo recíproco de las relaciones indirectas 

entre los vecinos inmediatos; y la cohesión social que sería el bienestar del adulto 

mayor. 

En la misma línea, tomando el entorno de la pandemia por COVID-19, y la 

percepción de los adultos mayores del centro de socialización integral al adulto 

mayor en Bellavista Callao con respecto al nivel de interacción social, la misma que 

es considerada como moderada (0,567), se encuentra una coincidencia con la 

problemática detallada por Henríquez (2019) quien citó la realidad chilena del adulto 

mayor el cual vive con bajos niveles de socialización debido a que sus viviendas no 

contemplan espacios comunitarios sociales y más bien son viviendas del tipo 

hospitalarias; y por otro lado está su difícil inseguridad económica.  

Esta no es la única realidad que mencionan de la necesidad y bienestar de 

la interacción social en el adulto mayor, la encontramos en una realidad 

latinoamericana como sigue; Henriquez & Sánchez (2020), investigaron un 

programa educativo de una cátedra universitaria y su relación con la promoción del 

empoderamiento de habilidades en el adulto mayor al interior de una comunidad 

cubana. Se concluyó que el programa educativo facilitó las habilidades de gestión, 

propició el vínculo con la comunidad, e incrementó la interacción social y 

satisfacción social en los proyectos para adultos mayores. 

Del mismo modo, los resultados obtenidos, coinciden con la 

conceptualización de Goffman (1959) de la interacción social como aquellos niveles 
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de socialización presenciales de la persona y como influyen entre los demás de 

forma recíproca en una mutua presencia continua. 

Continuando en esa misma línea el entorno de la pandemia por COVID-19 y 

según la hipótesis especifica 1 planteada de la relación entre la variable gestión 

presupuestal y la dimensión cohesión social en un centro de socialización integral 

al adulto mayor en Bellavista Callao, y de acuerdo a la estadística descriptiva a 

través de la encuesta realizada a los 94 adultos mayores encuestados; se 

determinó que la mayoría percibe que se realiza de manera moderada (0,472); y 

estos resultados los contrastaremos con otras realidades idóneas como referentes 

a seguir. En consideración a los antecedentes empleados en el desarrollo de la 

investigación citaremos a Van den Berg et al. (2021) en su estudio realizado de 

autogestión construcción-colectiva y su relación con la cohesión social, e hicieron 

la medición de la cohesión social con el instrumento cuestionario cohesión social 

comunitaria, basado en 18 ítems y concluyeron la cohesión social comunitaria es 

relevante para la salud y el confort del adulto mayor que envejece. 

Del mismo modo, los resultados obtenidos, coinciden con la 

conceptualización de Weijs-Perrée et al. (2015) sobre las sociedades actuales que 

envejecen pasan más tiempo solas, y es la cohesión social comunitaria la que 

brinda una ventaja en relación a otros contextos habitacionales no comunitarios de 

menor convivencia colectiva. 

Asimismo, en esa misma línea el entorno de la pandemia por COVID-19 y 

según la hipótesis especifica 2 planteada de la relación entre la variable gestión 

presupuestal y la dimensión satisfacción social en un centro de socialización 

integral al adulto mayor en Bellavista Callao, y de acuerdo a la estadística 

descriptiva a través de la encuesta realizada a los 94 adultos mayores encuestados; 

se determinó que la mayoría percibe que se realiza de manera moderada (0,438); 

y estos resultados los contrastaremos con otras realidades idóneas como 

referentes a seguir. En consideración a los antecedentes empleados en el 

desarrollo de la investigación citaremos a Glass & Lawlor (2020) estudiaron una 

comunidad estadounidense y cuál fue la relación que existió entre los sentimientos 

de soledad y satisfacción en diferentes conjuntos habitacionales de vivienda 

comunitaria para el adulto mayor. Las encuestas recopilaron datos de la 

satisfacción, obteniéndose las razones para mudarse a esa comunidad. Durante el 
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momento de la mudanza se evidenció que los encuestados se habían mostrado 

satisfechos, y que solo se afectó un 24% de la muestra. 

También es propicio mencionar en los antecedentes nacionales los estudios 

de Tito (2018) quien citó una investigación cuantitativa, de diseño transversal, de 

población de 113 personas y de una muestra no probabilística censal; y que usó la 

escala “A gusto con su vida” aplicada en adultos mayores con asistencia al centro 

comunitario. Se concluyó, que existen variables de orden social y demográfico que 

permitieron se alcance altas puntuaciones en la escala: satisfacción con la vida. 

Asimismo, estos resultados, evidencian la conceptualización realizada por 

Von Hippel et al. (2008) definieron a la satisfacción social como el grado de 

satisfacción entre las amistades y el resto de personas de su comunidad. Esta 

satisfacción y la comunidad ayudaron ampliamente en el bienestar de las personas 

Delmelle et al. (2013). 

Y luego, en esa misma línea del contexto de la pandemia por COVID-19 y 

según la hipótesis especifica 2 planteada de la relación entre la variable gestión 

presupuestal y la dimensión soledad social en un centro de socialización integral al 

adulto mayor en Bellavista Callao, y de acuerdo a la estadística descriptiva a través 

de la encuesta realizada a los 94 adultos mayores encuestados; se determinó que 

la mayoría percibe que se realiza de manera moderada (0,494); y estos resultados 

los contrastaremos con otras realidades idóneas como referentes a seguir. En 

consideración a los antecedentes empleados en el desarrollo de la investigación 

citaremos a García & Villa (2020) quienes abordaron el contexto de las 

organizaciones de programas sociales impulsadas por las municipalidades en 

centros comunitarios o en un centro de socialización integral al adulto mayor, y de 

los colectivos organizados en sus intereses comunes como el colectivo la 

Asociación de Organizaciones de Personas Adultas Mayores del Distrito de Los 

Olivos ocurrido en el año 2007. Dichos colectivos han tomado mayor protagonismo 

voluntario, de inclusión social y democrática; generando actividades de 

sensibilización social y educativa y la valoración social y política del adulto mayor 

en coordinación con otros colectivos; demostrando la prevención de soledad social. 

Asimismo, estos resultados, evidencian la conceptualización realizada por 

Glass & Lawlor (2020) en el concepto de la soledad como aquella situación 

subjetiva en el adulto mayor comprometido, en la cual el nivel de sus relaciones 
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entre amistades y compañeros es de un nivel inferior a lo anhelado, denominándose 

como la soledad social; y de igual manera se consideró las situaciones de intimidad 

y confianza de lo anhelado y de lo que no se ha concretado entendido como la 

soledad emocional De Jong Gierveld & van Tilburg (2010) (p. 121). Parte de la 

conceptualización de la investigación en torno a la soledad, concluyen que es un 

sentimiento incómodo, inaceptable, que no es lo mismo que estar solo. 

Esta investigación se realizó con el propósito principal de ampliar el 

entendimiento de la gestión presupuestal y el nivel de interacción social en un 

centro de socialización integral al adulto mayor en el distrito de Bellavista Callao; y 

suscitado en medio del entorno de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-

19 iniciado a mediados de marzo 2020; y es esta condición de pandemia y de 

atención al adulto mayor, en que se desarrolla dicha investigación para hacer de 

conocimiento la situación actual del adulto mayor en la sociedad peruana. 

Finalmente, la importancia y pertinencia del presente estudio se enfoca en 

los centros de socialización comunitarios integrales al adulto mayor a cargo de los 

gobiernos ediles, en sugerir se adopten nuevas modalidades de gestión 

presupuestal y niveles de interacción social; en base a la combinación de coincidir 

intersectorialmente las leyes siguientes: i) La Ley N° 30490 del adulto mayor ii) La 

Ley N° 28411 del presupuesto del estado peruano; y adicionar la intersección del 

enfoque de iii) la Ley N° 29090 sobre la regulación de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones; para plantear la necesidad de incorporar al CIAM en el componente 

de aportes de habilitaciones urbanas con la finalidad de concebir la figura de 

vivienda comunitaria (co housing – covivienda) (http://www.cohousing.org/); modelo 

usado en otras latitudes con ventajas de generar barrios con interacción social 

viviendo de manera comunitaria en viviendas independientes compartiendo áreas 

comunes entre vecinos como espacios de actividades socio-recreativas pasivas, de 

comedor, parrilladas; mediante una autogestión presupuestal y consolidar así el 

robustecimiento de la calidad de vida del adulto mayor Verdugo et al. (2007), 

acompañado del presupuesto y un mejor manejo territorial a cargo de la gestión 

edil. Devesa (2017). Del mismo modo, esta investigación es un precedente para 

próximos estudios, a fin de confirmar que los resultados obtenidos son fuente viable 

para comprobaciones posteriores donde decidan implementar la relación de las 

variables gestión presupuestal y nivel de interacción social; en otros ámbitos.  
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VI. CONCLUSIONES 

Primera 

Se evidencia la existencia de una relación significativa entre la gestión presupuestal 

y el nivel de interacción social en un centro de socialización integral al adulto mayor 

en el distrito de Bellavista, Callao, cuantificada por la correlación el Rho de 

Spearman de 0.567, demostrando moderada relación positiva, y luego el p < 0,000; 

y la encuesta dio el 89.36% y percibió moderada gestión presupuestal; y un 58.51% 

percibió moderada interacción social. Se propone la hipótesis general que existe 

relación directa entre gestión presupuestal y nivel de interacción social. 

Segunda 

Se evidencia existir una relación de significación entre la gestión presupuestal y la 

cohesión social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el distrito 

de Bellavista en Callao, cuantificada por la correlación el Rho de Spearman de 

0.472, demostrando moderada relación positiva, y luego el p_valor < 0.000, y que 

alude denegar la hipótesis nula. Según encuesta el 76.6% presento un nivel 

moderado de cohesión social. Se plantea existe relación directa entre gestión 

presupuestal y cohesión social. 

Tercera 

Se evidencia existir una relación de significación entre la gestión presupuestal y la 

satisfacción social en un centro de socialización integral al adulto mayor en el 

distrito de Bellavista en Callao, cuantificada por la correlación el Rho de Spearman 

de 0.438, demostrando moderada relación positiva, y luego el p_valor < 0.000, y 

que alude denegar la hipótesis nula. Según encuesta el 60.6% presento un nivel 

moderado de satisfacción social. Se plantea existe relación directa entre gestión 

presupuestal y satisfacción social. 

Cuarta 

Finalmente, se evidencia una relación de significación entre la gestión presupuestal 

y la soledad en un centro de socialización integral al adulto mayor en el distrito de 

Bellavista en Callao, cuantificada por la correlación el Rho de Spearman de 0.494, 

demostrando moderada relación positiva, y luego el p_valor < 0.000, y que alude 

denegar la hipótesis nula. Según encuestada el 58.5%% presento un nivel 

moderado de soledad. Se plantea existe relación directa entre gestión presupuestal 

y soledad en un centro de socialización integral al adulto mayor en el Callao.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda de los resultados de la relación entre gestión presupuestal y nivel 

de interacción social en el Centro Integral al Adulto Mayor (CIAM) de Bellavista: 

Primera 

Luego de analizar los resultados el cual demuestra un nivel moderado de relación 

entre gestión presupuestal y nivel de interacción social, se recomienda que el centro 

de socialización integral al adulto mayor en Bellavista Callao, incluya en sus 

objetivos institucionales, el fortalecimiento de gestión presupuestal y nivel de 

interacción social; para la promoción y difusión distrital del CIAM estratégicamente 

en los vecindarios y dar aseguramiento al cumplimiento de la ley del adulto mayor. 

Segunda 

Otros análisis de los resultados demuestran un nivel moderado de relación entre 

gestión presupuestal y cohesión social, se recomienda que el centro socialización 

integral al adulto mayor en Bellavista Callao, incluya en sus objetivos estratégicos, 

fortalecer la gestión presupuestal y la cohesión social; mediante la promoción 

estratégica distrital del CIAM en vecindarios en cuyo ordenamiento territorial pueda 

ser adaptado el patrón de vivienda comunitaria por sus ventajas de socialización 

comunal reforzando nuevos paradigmas positivistas. 

Tercera 

Mas análisis de los resultados demuestran un nivel moderado de relación entre 

gestión presupuestal y satisfacción social, se recomienda que el centro de 

socialización integral al adulto mayor en Bellavista Callao, incluya en sus objetivos 

específicos, el robustecimiento de gestión presupuestal y satisfacción social; 

mediante la presencia estratégica del CIAM en vecindarios con espacios públicos 

que permitan una mayor convivencia colectiva del adulto mayor con gestión pública. 

Cuarta 

Finalmente, los análisis de los resultados demuestran un nivel moderado de 

relación entre gestión presupuestal y soledad, se recomienda que el centro de 

socialización integral al adulto mayor en Bellavista Callao, incluya en sus objetivos 

específicos, el fortalecimiento de gestión presupuestal y soledad social; mediante 

la presencia estratégica de manera conexa del CIAM y centros comunitarios de 

salud mental; Cavero et al (2017) propiciando la movilidad reducida y la ausencia 

de soledad social en el adulto mayor con visión de gestión pública intersectorial.  
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DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 



 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 

Señor(a)(ita): Julia Elena Flores Loayza 
 
Presente 

 

Asunto:    VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

 
 

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Académico de Maestría con 
mención en Gestión Pública de la Universidad Cesar Vallejo, en la sede Lima Norte., promoción 
2020-02, aula A8, requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información 
necesaria para poder desarrollar nuestra investigación. 
El título de investigación es: “La Gestión Presupuestal y el nivel de Interacción Social en un Centro 
Integral de atención al Adulto Mayor en Callao 2021”. y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 

 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

 

- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

 
 

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

 
 

Atentamente. 
 
 
 
 
 
 

Firma 
Apellidos y nombres: Flores Loayza, Julia Elena 

   _ 

D.N.I: 07974793  



 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable: Gestión Presupuestal [con su respectivo autor, año y página] 

Para Muñiz (2009), define la gestión presupuestal como aquella herramienta de planificación que 

integra un conjunto de procesos de varias áreas administrativas de una organización, expresada en 

gastos, ingresos y en recursos de un periodo determinado, para cumplir un objetivo trazado en sus 

estrategias. (p.41) 

 
Dimensiones de las variables: [con su respectivo autor, año y página] 

 
Dimensión 1: Planeación 

 
Para Muñiz (2009) la dimensión Planificación, es considerada como la base de toda función 

directiva y tiene dos propósitos; que es la de conformar una estructura para el logro de los objetivos 

trazados y es el fundamento de todas las actividades establecidas para un periodo determinado 

(p.44). 

 
Dimensión 2: Organización 

 
La dimensión organización: Es la dimensión que comprende dentro de una organización la división 

de labores según las áreas de trabajo, es la adecuada clasificación de las actividades del trabajo; y 

están basados en las normas y funciones establecidas de cada área según su responsabilidad y el 

nivel de jerarquía (Muñiz, 2009, p. 45). 

 
Dimensión 3: Dirección 

 
La dimensión Dirección comprende al interior de una organización tratar con los empleados para 

poder orientarlos en el cumplimiento fundamental de los objetivos organizacionales (Muñiz, 2009, p. 

45). Los responsables de la gestión presupuestal deben ser polivalentes y bien calificados para 

generar fiabilidad y precisión en los datos. (Muñiz, 2009, p.46) 

 
Dimensión 4: Control 

 
La dimensión Control: implica la ejecución de acciones de tipo correctivas y acciones de tipo 

preventivas que van a apoyar en el proceso de la planeación, (Muñiz, 2009, p. 46). Para Mendoza 

et al. (2018, p. 207).consideran un pilar en las organizaciones empresariales, porque permite hacer 

observaciones en la eficiencia y eficacia de las operaciones, en la confiabilidad de los registros, y 

en el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones de los procesos productivos. 



Variable: Interacción Social [con su respectivo autor, año y página] 

-------------------------------------------------------------------------------------------La Interacción Social es conocido por Erving 

Goffman uno de los grandes científicos sociales con su postulado de la interacción cara a cara (el orden de 

las interacciones y la co-presencia en la vida cotidiana) teoría que realza como tema central la «situación 

social». La Interacción social inicial y otras interacciones sociales puede ser definida como aquellas 

interacciones sociales presenciales del individuo y sus influencias de unos con otros recíprocamente en 

una mutua presencia continua (1959; p. 27) 

 

Dimensiones de las variables: [con su respectivo autor, año y página] 

Dimensión 1: Cohesión Social 
-------------------------------------------------------------------------------------------Según Cramm & Nieboer (2015) dicha 

Cohesión social vecinal refuerza la satisfacción social por su alto grado de organización social. Para Weijs- 

Perrée et al. (2015) en una sociedad que envejece y viven solos más tiempo, la cohesión social del vecindario 

ha ganado valor en la sociedad, por su relación con la satisfacción social y prevención de la soledad social 

del adulto mayor. Entonces, la cohesión social vecinal se asume como la base para la ampliación de la red 

social local de un adulto mayor. 

 

Dimensión 2: Satisfacción Social 
 
Para Von Hippel et al. (2008) define la satisfacción social al grado de satisfacción entre sus contactos sociales 

y su red social. Esta satisfacción y la red social ayudan ampliamente en el bienestar de las personas (Delmelle 

et al.,2013). 

 

Dimensión 3: Soledad social 
-------------------------------------------------------------------------------------------La soledad y el aislamiento social son un 

impacto perjudicial en la salud de las personas (Glass & Vander Plaats, 2013; Glass, 2020). Es la soledad “la 

situación subjetiva del individuo involucrado, cuya serie de relaciones con amistades y compañeros es inferior 

a lo deseable (soledad social), y similar es en las situaciones de intimidad en las relaciones de confianza que 

uno desea y no se ha realizado (soledad emocional) ”(De Jong-Gierveld & van Tilburg, 2010, p. 121). 



MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. Variable: Gestión Presupuestal (Muñiz, 2009) 

 

Variables de estudio 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión indicadores ítems Escala de medición 

Gestión presupuestal 

Define la gestión 
presupuestal como la 
herramienta de 
planificación que 
integra un conjunto 
de procesos de varias 
áreas administrativas 
de una organización, 
expresada en gastos, 
ingresos y en 
recursos de un 
periodo determinado, 
para cumplir un 
objetivo trazado en 
sus estrategias 
(Muñiz, 2009, p. 41). 

La variable se 
medirá mediante 
las dimensiones: 
planeación, 
organización, 
dirección y control, 
sus respectivos 
indicadores y a 
través de 16 ítems; 
se utilizara la 
escala tipo Likert; y 
se utilizara los 
niveles: alto, 
moderado y bajo. 

 objetivos It.1 Escala de Likert 

 Planeación plazos It.2 ordinal 

 

 actividades sociales It.3 Niveles y Rangos 

    horarios It.4   

  
  estructura It.5 Nivel alto 

  
Organización jerarquía It.6 

Rango:  
(60-80) 

   implementación It.7 Nivel moderado 

  
  acompañamiento It.8 

Rango:  
(38-59) 

  
  observación It.9 Nivel bajo 

 
Dirección promoción It.10 

Rango: 
 (16-37) 

 

 supervisión de labores It.11  

   orientaciones It.12 (5)muy de acuerdo 

 
  tareas rutinarias It.13 (4)de acuerdo 

 

Control control interno It.14 
(3)ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo 

 
  control externo It.15 (2)desacuerdo  

      inspección de funciones It.16 (1)muy en desacuerdo  

 

Fuente: Elaboración propia. 



MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. Variable: ……Interacción Social (Goffman, 1959) 

 
Variables de 
estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión indicadores ítems Escala de 
medición 

Interacción 
social 

Denomina la 
interacción social 
como aquella 
capacidad del 
individuo de 
socializar de 
manera presencial y 
como la calidad de 
esas relaciones 
amicales son 
recíprocas y 
permanentes en el 
tiempo. (Goffman, 
1959, p. 27). 
 
Dimensiones: 
Cohesión social: 
Cramm & 
Nieboer 
(2015) 
Satisfacción 
Social 
Von Hippel 
et al. 
(2008) 
Soledad social 
(Glass & 
Vander Plaats 
2013), 
(Glass, 2020) 

La variable se 
medirá mediante las 
dimensiones: 
cohesión social, 
satisfacción social y 
soledad social, sus 
respectivos 
indicadores y a 
través de 20 ítems; 
se utilizara la escala 
tipo Likert; y se 
utilizara los niveles: 
alto, moderado y 
bajo. 

 amistades It.1 Escala de Likert 

  familiaridad It.2 ordinal 

  membresía It.3 Niveles y Rangos 

  Cohesión Social 
interdependencia 
amical 

It.4   

   confianza It.5 Nivel alto 

  
 reciprocidad It.6 Rango:       (60-80) 

  
 cara a cara It.7 Nivel moderado 

  
 comunidad It.8 Rango:         (38-59) 

   Satisfacción Social bienestar social It.9 Nivel bajo 

 
 red social It.10 

Rango:           (16-
37) 

  contacto social It.11  

 
 organización social It.12 (5)muy de acuerdo 

 
Soledad Social 
 

envejecimiento activo It.13 (4)de acuerdo 

 
  

emoción  
social 

It.14 
(3)ni de acuerdo / ni 
en desacuerdo 

  soledad It.15 (2)desacuerdo  

     
exclusión  
social 

It.16 
(1)muy en 
desacuerdo  

        
soledad emocional It.17 

  

    
aislamiento social It.18 

 

    

sentimiento 
desagradable 

It.19 
 

        
desconexión social It.20 

  

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE……Gestión Presupuestal 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Planeación Si No Si No Si No  

1 ¿Esta ud. de acuerdo que el objetivo principal del CIAM-Callao es la socialización del adulto mayor? x  x  x   

2 ¿Esta ud. de acuerdo con los plazos para inscribirse en el CIAM-Callao? x  x  x   

3 ¿Esta ud. de acuerdo con las actividades sociales organizadas por el CIAM-Callao? x  x  x   

4 ¿Esta ud. de acuerdo con los horarios de los talleres virtuales organizadas por el CIAM-Callao? x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: Organización Si No Si No Si No  

5 ¿Esta ud. de acuerdo con la estructura de los curso dictados por el CIAM-Callao? x  x  x   

6 ¿Esta ud. de acuerdo con la jerarquía de funciones del personal administrativo del CIAM-Callao? x  x  x   

7 ¿Esta ud. de acuerdo con la implementación de recursos durante los talleres virtuales en el CIAM-Callao? x  x  x   

8 ¿Esta ud. de acuerdo con el acompañamiento al adulto mayor en los paseos turísticos del CIAM-Callao? x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Dirección Si No Si No Si No  

9 ¿Esta ud. de acuerdo que los directivos del CIAM-Callao hagan observación a las charlas y consultas? x  x  x   

10 ¿Esta ud. de acuerdo que los directivos participen en las actividades de promoción del CIAM-Callao? x  x  x   

11 ¿Esta ud. de acuerdo que los directivos del CIAM-Callao supervisen las labores de los empleados? x  x  x   

12 ¿Esta ud. de acuerdo que los directivos del CIAM-Callao den orientaciones al personal permanentemente? x  x  x   

 DIMENSIÓN 4: Control Si No Si No Si No  

13 ¿Esta ud. de acuerdo que la limpieza a los servicios higiénicos del CIAM-Callao sea de forma rutinaria? x  x  x   

14 ¿Esta ud. de acuerdo que existe un control interno de los talleres virtuales en el CIAM-Callao? x  x  x   

15 ¿Esta ud. de acuerdo que exista un control externo del CIAM-Callao a los familiares del adulto mayor? x  x  x   

16 ¿Esta ud. de acuerdo que se haga inspección a las funciones del personal de terapias en el CIAM-Callao? x  x  x   

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: SALVATIERRA MELGAR ANGEL. DNI: 19873533. 
Especialidad del evaluador: ESTADISTICA Y MATEMATICA 

 
1 claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3  relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE        nivel de Interacción Social 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Cohesión Social (interdependencia amical) Si No Si No Si No  

1 ¿Esta ud. de acuerdo que en el CIAM-Callao socializa fácilmente con los demás compañeros? x  x  x   

2 ¿Esta ud. de acuerdo en que tiene una familia propia al interior del CIAM-Callao? x  x  x   

3 ¿Esta ud. de acuerdo en sentirse miembro de este grupo del CIAM-Callao? x  x  x   

4 ¿Esta ud. de acuerdo que al visitar el CIAM-Callao puede hacer amigos? x  x  x   

5 ¿Esta ud. de acuerdo que existe confianza entre los demás miembros del CIAM-Callao? x  x  x   

6 ¿Esta ud. de acuerdo que existe reciprocidad entre los compañeros (as) del CIAM-Callao? x  x  x   

7 ¿Esta ud. de acuerdo que la interacción Cara a Cara es importante en el CIAM-Callao? x  x  x   

8 ¿Esta ud. de acuerdo que al visitar el CIAM-Callao le da un sentido de Comunidad? x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: Satisfacción Social Si No Si No Si No  

9 ¿Esta ud. de acuerdo en que se percibe bienestar entre sus amistades del CIAM-Callao? x  x  x   

10 ¿Esta ud. de acuerdo que ha conseguido formar una red social de amigos en el CIAM-Callao? x  x  x   

11 ¿Esta ud. de acuerdo que siente satisfacción con sus contactos sociales del CIAM-Callao? x  x  x   

12 ¿Esta ud. de acuerdo que existe una buena organización social dentro del CIAM-Callao? x  x  x   

13 ¿Esta ud. de acuerdo que su envejecimiento es cada vez más activo gracias al CIAM-Callao? x  x  x   

14 ¿Esta ud. de acuerdo que cada encuentro al interior del CIAM-Callao le produce emoción? x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Soledad Si No Si No Si No  

15 ¿Esta ud. de acuerdo que es importante conversar de la soledad en el CIAM-Callao? x  x  x   

16 ¿Esta ud. de acuerdo que han disminuido sus niveles de exclusión social gracias al CIAM-Callao? x  x  x   

17 ¿Esta ud. de acuerdo que el CIAM-Callao haga charlas de la soledad emocional? x  x  x   

18 ¿Esta ud. de acuerdo en ayudar a otros compañeros que tienden a hacer aislamiento social? x  x  x   

19 ¿Esta ud. de acuerdo conversar en el CIAM-Callao de la Soledad como un sentimiento desagradable? x  x  x   

20 ¿Esta ud. de acuerdo que el CIAM-Callao lo abstrae y le hace sentir una desconexión social del mundo 
real? 

x  x  x   

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: SALVATIERRA MELGAR ANGEL. DNI: 19873533. 
Especialidad del evaluador: ESTADISTICA Y MATEMATICA 

 
1 claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE……Gestión Presupuestal 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Planeación Si No Si No Si No  

1 ¿Esta ud. de acuerdo que el objetivo principal del CIAM-Callao es la socialización del adulto mayor? x  x  x   

2 ¿Esta ud. de acuerdo con los plazos para inscribirse en el CIAM-Callao? x  x  x   

3 ¿Esta ud. de acuerdo con las actividades sociales organizadas por el CIAM-Callao? x  x  x   

4 ¿Esta ud. de acuerdo con los horarios de los talleres virtuales organizadas por el CIAM-Callao? x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: Organización Si No Si No Si No  

5 ¿Esta ud. de acuerdo con la estructura de los curso dictados por el CIAM-Callao? x  x  x   

6 ¿Esta ud. de acuerdo con la jerarquía de funciones del personal administrativo del CIAM-Callao? x  x  x   

7 ¿Esta ud. de acuerdo con la implementación de recursos durante los talleres virtuales en el CIAM-Callao? x  x  x   

8 ¿Esta ud. de acuerdo con el acompañamiento al adulto mayor en los paseos turísticos del CIAM-Callao? x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Dirección Si No Si No Si No  

9 ¿Esta ud. de acuerdo que los directivos del CIAM-Callao hagan observación a las charlas y consultas? x  x  x   

10 ¿Esta ud. de acuerdo que los directivos participen en las actividades de promoción del CIAM-Callao? x  x  x   

11 ¿Esta ud. de acuerdo que los directivos del CIAM-Callao supervisen las labores de los empleados? x  x  x   

12 ¿Esta ud. de acuerdo que los directivos del CIAM-Callao den orientaciones al personal permanentemente? x  x  x   

 DIMENSIÓN 4: Control Si No Si No Si No  

13 ¿Esta ud. de acuerdo que la limpieza a los servicios higiénicos del CIAM-Callao sea de forma rutinaria? x  x  x   

14 ¿Esta ud. de acuerdo que existe un control interno de los talleres virtuales en el CIAM-Callao? x  x  x   

15 ¿Esta ud. de acuerdo que exista un control externo del CIAM-Callao a los familiares del adulto mayor? x  x  x   

16 ¿Esta ud. de acuerdo que se haga inspección a las funciones del personal de terapias en el CIAM-Callao? x  x  x   

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: VALENZUELA NAPANGA JOSE ESTEBAN. DNI: 08422851 
Especialidad del evaluador: A R Q .  DISEÑO ARQUITECTONICO, URBANISTA, PLANEAMIENTO, CONSTRUCCION, TASACION, INVESTIGACION. 

 
1 claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3  relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 

 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE        nivel de Interacción Social 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Cohesión Social (interdependencia amical) Si No Si No Si No  

1 ¿Esta ud. de acuerdo que en el CIAM-Callao socializa fácilmente con los demás compañeros? x  x  x   

2 ¿Esta ud. de acuerdo en que tiene una familia propia al interior del CIAM-Callao? x  x  x   

3 ¿Esta ud. de acuerdo en sentirse miembro de este grupo del CIAM-Callao? x  x  x   

4 ¿Esta ud. de acuerdo que al visitar el CIAM-Callao puede hacer amigos? x  x  x   

5 ¿Esta ud. de acuerdo que existe confianza entre los demás miembros del CIAM-Callao? x  x  x   

6 ¿Esta ud. de acuerdo que existe reciprocidad entre los compañeros (as) del CIAM-Callao? x  x  x   

7 ¿Esta ud. de acuerdo que la interacción Cara a Cara es importante en el CIAM-Callao? x  x  x   

8 ¿Esta ud. de acuerdo que al visitar el CIAM-Callao le da un sentido de Comunidad? x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: Satisfacción Social Si No Si No Si No  

9 ¿Esta ud. de acuerdo en que se percibe bienestar entre sus amistades del CIAM-Callao? x  x  x   

10 ¿Esta ud. de acuerdo que ha conseguido formar una red social de amigos en el CIAM-Callao? x  x  x   

11 ¿Esta ud. de acuerdo que siente satisfacción con sus contactos sociales del CIAM-Callao? x  x  x   

12 ¿Esta ud. de acuerdo que existe una buena organización social dentro del CIAM-Callao? x  x  x   

13 ¿Esta ud. de acuerdo que su envejecimiento es cada vez más activo gracias al CIAM-Callao? x  x  x   

14 ¿Esta ud. de acuerdo que cada encuentro al interior del CIAM-Callao le produce emoción? x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Soledad Si No Si No Si No  

15 ¿Esta ud. de acuerdo que es importante conversar de la soledad en el CIAM-Callao? x  x  x   

16 ¿Esta ud. de acuerdo que han disminuido sus niveles de exclusión social gracias al CIAM-Callao? x  x  x   

17 ¿Esta ud. de acuerdo que el CIAM-Callao haga charlas de la soledad emocional? x  x  x   

18 ¿Esta ud. de acuerdo en ayudar a otros compañeros que tienden a hacer aislamiento social? x  x  x   

19 ¿Esta ud. de acuerdo conversar en el CIAM-Callao de la Soledad como un sentimiento desagradable? x  x  x   

20 ¿Esta ud. de acuerdo que el CIAM-Callao lo abstrae y le hace sentir una desconexión social del mundo 
real? 

x  x  x   

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: VALENZUELA NAPANGA JOSE ESTEBAN DNI: 08422851 
Especialidad del evaluador: A R Q .  DISEÑO ARQUITECTONICO, URBANISTA, PLANEAMIENTO, CONSTRUCCION, TASACION, INVESTIGACION. 

 
1 claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión                             
  



 

 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE      Gestión Presupuestal 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Planeación Si No Si No Si No  

1 ¿Esta ud. de acuerdo que el objetivo principal del CIAM-Callao es la socialización del adulto mayor? x  x  x   

2 ¿Esta ud. de acuerdo con los plazos para inscribirse en el CIAM-Callao? x  x  x   

3 ¿Esta ud. de acuerdo con las actividades sociales organizadas por el CIAM-Callao? x  x  x   

4 ¿Esta ud. de acuerdo con los horarios de los talleres virtuales organizadas por el CIAM-Callao? x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: Organización Si No Si No Si No  

5 ¿Esta ud. de acuerdo con la estructura de los curso dictados por el CIAM-Callao? x  x  x   

6 ¿Esta ud. de acuerdo con la jerarquía de funciones del personal administrativo del CIAM-Callao? x  x  x   

7 ¿Esta ud. de acuerdo con la implementación de recursos durante los talleres virtuales en el CIAM-Callao? x  x  x   

8 ¿Esta ud. de acuerdo con el acompañamiento al adulto mayor en los paseos turísticos del CIAM-Callao? x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Dirección Si No Si No Si No  

9 ¿Esta ud. de acuerdo que los directivos del CIAM-Callao hagan observación a las charlas y consultas? x  x  x   

10 ¿Esta ud. de acuerdo que los directivos participen en las actividades de promoción del CIAM-Callao? x  x  x   

11 ¿Esta ud. de acuerdo que los directivos del CIAM-Callao supervisen las labores de los empleados? x  x  x   

12 ¿Esta ud. de acuerdo que los directivos del CIAM-Callao den orientaciones al personal permanentemente? x  x  x   

 DIMENSIÓN 4: Control Si No Si No Si No  

13 ¿Esta ud. de acuerdo que la limpieza a los servicios higiénicos del CIAM-Callao sea de forma rutinaria? x  x  x   

14 ¿Esta ud. de acuerdo que existe un control interno de los talleres virtuales en el CIAM-Callao? x  x  x   

15 ¿Esta ud. de acuerdo que exista un control externo del CIAM-Callao a los familiares del adulto mayor? x  x  x   

16 ¿Esta ud. de acuerdo que se haga inspección a las funciones del personal de terapias en el CIAM-Callao? x  x  x   

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: FLORES LOAYZA LUIS ANGEL DNI: 09673200 
Especialidad del evaluador: MAGISTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
1 claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión                             
 
 

 



 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE        nivel de Interacción Social 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Cohesión Social (interdependencia amical) Si No Si No Si No  

1 ¿Esta ud. de acuerdo que en el CIAM-Callao socializa fácilmente con los demás compañeros? x  x  x   

2 ¿Esta ud. de acuerdo en que tiene una familia propia al interior del CIAM-Callao? x  x  x   

3 ¿Esta ud. de acuerdo en sentirse miembro de este grupo del CIAM-Callao? x  x  x   

4 ¿Esta ud. de acuerdo que al visitar el CIAM-Callao puede hacer amigos? x  x  x   

5 ¿Esta ud. de acuerdo que existe confianza entre los demás miembros del CIAM-Callao? x  x  x   

6 ¿Esta ud. de acuerdo que existe reciprocidad entre los compañeros (as) del CIAM-Callao? x  x  x   

7 ¿Esta ud. de acuerdo que la interacción Cara a Cara es importante en el CIAM-Callao? x  x  x   

8 ¿Esta ud. de acuerdo que al visitar el CIAM-Callao le da un sentido de Comunidad? x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: Satisfacción Social Si No Si No Si No  

9 ¿Esta ud. de acuerdo en que se percibe bienestar entre sus amistades del CIAM-Callao? x  x  x   

10 ¿Esta ud. de acuerdo que ha conseguido formar una red social de amigos en el CIAM-Callao? x  x  x   

11 ¿Esta ud. de acuerdo que siente satisfacción con sus contactos sociales del CIAM-Callao? x  x  x   

12 ¿Esta ud. de acuerdo que existe una buena organización social dentro del CIAM-Callao? x  x  x   

13 ¿Esta ud. de acuerdo que su envejecimiento es cada vez más activo gracias al CIAM-Callao? x  x  x   

14 ¿Esta ud. de acuerdo que cada encuentro al interior del CIAM-Callao le produce emoción? x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Soledad Si No Si No Si No  

15 ¿Esta ud. de acuerdo que es importante conversar de la soledad en el CIAM-Callao? x  x  x   

16 ¿Esta ud. de acuerdo que han disminuido sus niveles de exclusión social gracias al CIAM-Callao? x  x  x   

17 ¿Esta ud. de acuerdo que el CIAM-Callao haga charlas de la soledad emocional? x  x  x   

18 ¿Esta ud. de acuerdo en ayudar a otros compañeros que tienden a hacer aislamiento social? x  x  x   

19 ¿Esta ud. de acuerdo conversar en el CIAM-Callao de la Soledad como un sentimiento desagradable? x  x  x   

20 ¿Esta ud. de acuerdo que el CIAM-Callao lo abstrae y le hace sentir una desconexión social del mundo 
real? 

x  x  x   

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: FLORES LOAYZA LUIS ANGEL. DNI: 09673200 
Especialidad del evaluador: MAGISTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
1 claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión                             
 
 
  



 

Matriz de consistencia 

Título: La Gestión presupuestal y el nivel de interacción social en un centro integral de atención al adulto mayor en Callao 2021 

 Autor: Julia Elena Flores Loayza 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

 

Problema General: 
¿Cómo se relaciona la gestión 
presupuestal y el nivel de 
interacción social en un centro 
integral de atención al adulto 
mayor en Callao 2021? 

 
 

Problemas Específicos: 
 

¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión presupuestal y 
la cohesión social en un 
centro integral de atención al 
adulto mayor en el Callao? 
 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión presupuestal y 
la satisfacción social en un 
centro integral de atención al 
adulto mayor en el Callao?  

 
 

¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión presupuestal y 
la soledad social en un centro 
integral de atención al adulto 
mayor en el Callao? 
 

 

Objetivo general: 
Determinar la 
relación que existe 
entre la gestión 
presupuestal y el 
nivel de interacción 
social en un centro 
integral de atención al 
adulto mayor en 
Callao 2021. 

 

Objetivos 
específicos: 

 
-Determinar la 
relación entre la 
gestión presupuestal 
y la cohesión social 
en un centro integral 
de atención al adulto 
mayor en el Callao; 

-Determinar la 
relación entre la 
gestión presupuestal 
y la satisfacción 
social en un centro 
integral de atención al 
adulto mayor en el 
Callao; 

-Determinar la 
relación entre la 
gestión presupuestal 
y la soledad social en 
un centro integral de 
atención al adulto 
mayor en el Callao. 

 

Hipótesis general: 
H1: Existe relación directa entre 
la gestión presupuestal y el nivel 
de interacción social en un 
centro integral de atención al 
adulto mayor en el Callao 2021. 

Hipótesis específicas: 
Existe relación directa entre la 
gestión presupuestal y la 
cohesión social en un centro 
integral de atención al adulto 
mayor en el Callao; 
 

Existe relación directa entre la 
gestión presupuestal y la 
satisfacción social en un centro 
integral de atención al adulto 
mayor en el Callao; 
 

Existe relación directa entre la 
gestión presupuestal y la 
soledad social en un centro 
integral de atención al adulto 
mayor en el Callao. 

 

Variable 1: GESTION PRESUPUESTAL 

Dimension
es 

Indicadores Ítems 
Escala de 
medición Niveles y  

rangos 

 
Planeación 

 

 
 
 
 
 

Organización 
 
 
 
 
 

Dirección 
 
 

 
 
 
 
 

Control 

 

 

 

Objetivos 

Plazos 

Actividades sociales 

Horarios 

 

Estructura 

Jerarquía 

Implementación 

Acompañamiento 

 

Observación 

Promoción 

Supervisión de 
labores 

Orientaciones 

 

 
Tareas 
rutinarias 
Control interno 
Control 
externo 
Inspección de 
funciones 
 

It 1 

It 2 

It 3 

It 4 

 

 
It 5 
It 6 

It 7 

It 8 

 
 

It 9 

It 10 

It 11 

It 12 

 

 

 

 It 13 
It 14 

It 15 

It 16 
 

Ordinal Likert  

 

(5) 

Muy de 
acuerdo 

 
(4) De 
Acuerdo 
 
(3) Ni de 
acuerdo / Ni 
en 
desacuerdo 
 
(2) En 
Desacuerdo 
 
 (1) 
Muy en 
desacuerdo 

 

Nivel bajo 

[16 - 37] 

 

 

Nivel 

moderado 

[38 - 59] 

 

 

Nivel alto 

[60 - 80] 

  
 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    



 

Variable 2: NIVEL DE INTERACCION SOCIAL 

Dimension
es 

Indicadores Ítems 
Escala de 
medición Niveles y rangos 

Cohesión social 

 
 
 
 
 
 
 

Satisfacción social 

 

 

 

 

 

 

 

Soledad social 

Amistades 
Familiaridad 
Membresía 
Interdepende
ncia amical 
Confianza 
Reciprocidad 
Cara a cara 
Comunidad 
 
Bienestar 
social 
Red social 
Contacto 
social 
Organización 
social 
Envejecimient
o activo 
Emoción 
social 
 
 
Soledad 
Exclusión 
social 
Soledad 
emocional 
Aislamiento 
social 
Sentimiento 
desagradable 
Desconexión 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 

It 1 It 2 It 3 
It 4, It 5, It 
6, It 7, It 8, 
 
 
 
 
 
 
 
 
It 9, It 10 
 
It 11, It 12, 
 
It 13, It 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It 15, It 16 
 

It 17, It 18,  
 
It 19, It 20 

 
 

 
Ordinal Likert 

 

(5) Muy  de 
acuerdo 
 
(4) De acuerdo 
 
(3) Ni de 
acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
 
(2)En 
Desacuerdo 
 

(1)Muy en 
desacuerdo 

 

Nivel bajo 

[16 – 37] 

 

 

Nivel 

moderada 

[38 - 59] 

 

Nivel alto 

[60 - 80] 

 

 

 

 

 

 



Nivel - diseño de 
investigación 

Población y 
muestra 

Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Nivel: 
 

Población: 
 
Variable 1: GESTION PRESUPUESTAL 

 

DESCRIPTIVA: 

Es de tipo básica como 
indica (Alan&Cortez, 2018), 
que definieron en su 
investigación básica es 
señalada también como 
una investigación pura o 
teórica por contener 
sustentos teóricos 
únicamente, y no 
considera aspectos con 
fines prácticos. 

 
Diseño: 

 

El diseño es no 
experimental, transversal 
de nivel descriptivo y nivel 
correlacional (Cabezas et 
al., 2018). 

 

Método: 
 

Asimismo, el presente 
estudio es complementado 
con las teorías que indica 
(Vara, 2012) respecto a la 
prueba de hipótesis, el cual 
nos lleva al uso del método 
hipotético deductivo, 
debido a que se inicia de la 
realización de premisas 
generales para llegar a una 
conclusión en particular. 

La población del 
presente estudio 
estuvo 
conformada por la 
totalidad de 178 
adultos mayores. 
La muestra del 
estudio fue de 94 
adultos mayores 
conectados 
virtualmente a los 
talleres del centro 
integral de 
atención al adulto 
mayor en 
Bellavista, Callao. 

 

Tipo de 
muestreo: 

 
Muestreo no 
Probabilístico y la 
técnica 
intencionada 
debido a que no 
se ha podido 
hacer ningún tipo 
de aleatoriedad. 
 
Tamaño de la 
muestra: 
Son 94 adultos 
mayores del 
centro integral de 
atención al adulto 
mayor en 
Bellavista, Callao 
 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de la gestión 
presupuestal 

Objetivo: Medir la percepción de la g e s t i ó n  
p r e s u p u e s t a l  en el Centro Integral de atención al 
Adulto Mayor en Bellavista, Callao. 
Autores: (Muñiz, 2009) 
Adaptado por: JuliaElenaFloresLoayza 
Administración: Individual 

Para el caso se utilizó la estadística descriptiva en frecuencias, tablas y 
figuras. 

 

INFERENCIAL: 
 

Se utilizó: 
Coeficiente de Correlación Rho de Spearman para la contrastación de 
hipótesis. 
 

 
Variable 2: NIVEL DE INTERACCION SOCIAL 

 

Nombre del instrumento: Cuestionario del nivel de 
interacción social 
Objetivo: Medir la percepción del nivel de interacción 
social en el Centro Integral de atención al Adulto Mayor 
en Bellavista, Callao. 
Autores: (Goffman, 1959) 
Adaptado por: JuliaElenaFloresLoayza 
Administración: Individual 

    

 
 

  

 

  



 

 
Figura 2. Ficha Técnica del instrumento de validación Gestión Presupuestal 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Gestión Presupuestal   

Objetivo: Medir la relación Gestión Presupuestal en el Centro Integral 

de atención al Adulto Mayor en Bellavista, Callao 2021     

Autor: (Muñiz, 2009)         

Adaptado por: Julia Elena Flores Loayza       

Administración: Individual          

Duración: 05 minutos         

Población: adultos mayores del grupo TALLERES-CIAM BELLAVISTA 

Aplicación: Online con asistencia vía telefónica     

Escala Likert y los niveles: muy en desacuerdo (1), desacuerdo (2), 

Ni de acuerdo/ni en desacuerdo (3) de acuerdo (4), muy de acuerdo (5).(politomica)   

Dimensiones e ítems: cuatro dimensiones y 16 ítems     

Compuesto de tres niveles y rangos: alta, moderada y baja……………………… 

 

 

 

Figura 3. Ficha Técnica del instrumento de validación del nivel de Interacción Social 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Interacción Social   

Objetivo: Medir la relación del nivel de Interacción Social en el Centro Integral 

de atención al Adulto Mayor en Bellavista, Callao 2021     

Autor: (Hoffman. 1959)(Cramm & Nieboer 2015)         

Adaptado por: Julia Elena Flores Loayza       

Administración: Individual          

Duración: 05 minutos         

Población: adultos mayores del grupo TALLERES-CIAM BELLAVISTA 

Aplicación: Online con asistencia vía telefónica     

Escala Likert y los niveles: muy en desacuerdo (1), desacuerdo (2), 

Ni de acuerdo/ni en desacuerdo (3) de acuerdo (4), muy de acuerdo (5). (politómica)   

Dimensiones e ítems: tres dimensiones y 20 ítems     

Compuesto de tres niveles y rangos: alta, moderada y baja……………………… 

 
 
  



 
Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

 

Tabla 4. 

Análisis de confiabilidad de Alpha de Cronbach de la prueba piloto. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,921 20 

 

 

Tabla 5. 

Análisis de confiabilidad de Alpha de Cronbach de cada variable 

Estadísticas de fiabilidad 

variables  Alfa de Cronbach N° de elementos 

variable 1: gestión presupuestal ,967 16 

variable 2: nivel de interacción social ,961 20 

      

 
 
 

Calculo del tamaño de la muestra 

 
Muestra. Por contexto Covid no se hizo un cálculo matemático de la muestra sino mediante muestras dirigidas. 

Muestreo. Se utilizó el muestreo no probabilístico y la técnica intencionada ya que no se ha podido hacer ningún tipo 

de aleatoriedad. 

  



 

 
 

Cuestionario Gestión presupuestal y el nivel de interacción social 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formulario Google difundido vía WhatsApp en el grupo Talleres-CIAM-Bellavista 2021 
 

 

 



 

 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagen de grupo WhatsApp Talleres-CIAM-Bellavista 2021 
 

 
 
 



 
 
 
 

Grupo WhatsApp Talleres-CIAM-Bellavista 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 


