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RESUMEN 

 
 

La pandemia ha dejado demostrado que los avances tecnológicos permiten una 

nueva forma de comunicación y facilita llevar a cabo diversas actividades, sin 

embargo, no todos los sectores tienen la misma respuesta a estos cambios, como 

el segmento del adulto mayor, este sector se caracteriza por la dificultad para 

acceder a las plataformas digitales. Ante este contexto la Municipalidad de San 

Borja mediante talleres del Centro Integral del Adulto Mayor busca fortalecer sus 

relaciones sociales que permita un envejecimiento saludable donde genera 

vínculos de apoyo y adicionalmente de adaptarse a las nuevas formas de atención 

médica. Por tal motivo, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la 

participación del adulto mayor y las plataformas digitales del CIAM San Borja, 

durante la Pandemia COVID19, 2021; asimismo, la metodología corresponde a un 

estudio de tipo de investigación básica de diseño descriptivo correlacional no 

experimental. Los resultados obtenidos aceptaron la hipótesis alterna, es decir, la 

participación del adulto mayor y las plataformas digitales fue baja en el CIAM San 

Borja durante la Pandemia COVID19 año 2021, con un grado de Spearman de 

0,525, se llegó a la conclusión que existe relación correlación positiva considerable 

entre participación del adulto mayor y las plataformas digitales.  

 

 

Palabras claves: Envejecimiento, tecnología de la información, inclusión digital.   
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ABSTRACT 

 

The pandemic has shown that technological advances allow a new form of 

communication to facilitate carrying out various activities, however, not all sectors 

have the same response to these changes, such as the older adult segment, this 

sector is characterized by the Difficulty accessing digital platforms. Given this 

context, the Municipality of San Borja, through workshops of the Comprehensive 

Center for the Elderly, seeks to strengthen its social relationships that allow healthy 

aging where it generates support links and additionally adapts to new forms of 

medical care. For this reason, the objective of this research is to determine the 

participation of the elderly and the digital platforms of CIAM San Borja, during the 

COVID19 Pandemic, year 2021, likewise, the methodology corresponds to a basic 

research type study of correlational descriptive design. not experiential. The results 

obtained accept the alternative hypothesis, that is, the participation of the elderly 

and digital platforms was low at CIAM San Borja during the COVID19 Pandemic in 

2021, with a Spearman degree of 0.525, it was concluded that there is a relationship 

Considerable positive correlation between participation of the elderly and digital 

platforms. 

 

 

Keywords: Aging, information technology, digital inclusion. 

 
  



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la sociedad se encuentra en constantes cambios por los avances 

tecnológicos donde es inevitable imaginar realizar las actividades sin utilizar algún 

dispositivo electrónico, sin embargo, no todos suelen adaptarse a estos cambios y 

uno de ellos es el segmento del adulto mayor. En el ámbito internacional, según 

Padial et al, (2020) las edades más avanzadas presentan una dificultad para 

acceder a las TIC y demuestran desinterés para fortalecer sus relaciones sociales 

desde un enfoque virtual, así mismo, las tecnologías permiten un envejecimiento 

saludable donde genera vínculos de apoyo y adicionalmente de adaptarse a las 

nuevas formas de atención médica.   

Para Pochintesta y Oddone (2017) mencionan que las personas mayores se 

enfrentan a una sociedad donde la tecnología avanza aceleradamente, donde es 

evidente una diferencia de accesibilidad, y por ello, surge la inclusión digital como 

estrategia para luchar contra la brecha digital que afecto en gran parte desde la 

pandemia debido a que no se contaba con una política de inclusión a las 

tecnologías. Las plataformas digitales han permitido la implementación de ciber 

salud y telemedicina con la finalidad de brindar una atención más rápida, sin 

embargo, los adultos mayores quienes requieren más atención no tienen acceso, 

es por ello, que el estado desarrolla programas de alfabetización digital a fin de 

aumentar la participación de las personas mayores y mejorar su calidad de vida.  

En el ámbito nacional, se crea la ley 28803 en el año 2006 denominada Ley 

de las Personas Adultas Mayores, mediante la cual se reconoce diversos derechos 

y beneficios, incluyendo la creación de los Centros Integrales de Atención al Adulto 

Mayor a través de los municipios. En el año 2016, se deroga la antes citada ley y 

se aprueba la 30490, considerando medidas de protección, buen trato, entre otras.  

En en el distrito de San Borja implementa espacios con la finalidad de que las 

personas adultas mayores participen se integren de forma social, económica y 

cultural, brindada a la población adulta mayor del distrito.   

En el ámbito local, la Municipalidad de San Borja busca fomentar la 

participación de las personas adultas mayores en las actividades virtuales 

desarrolladas por el Centro Integral de Atención a la Persona Adulta Mayor – CIAM. 

La población adulta mayor era un grupo activo y participativo, maneja su propia 
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agenda desde reuniones con sus pares y su participación en diversos talleres 

servicios ofrecidos por el centro, pero al llegar la Pandemia COVID19 año 2021, 

surgió la inquietud de cómo se llegaría a estas personas que estaban 

acostumbrados a llevar los talleres presenciales donde recibían contacto físico 

como afecto, cariño, atención, comunicación, entretenimiento y recreación con la 

finalidad de que no se sientan abandonados, es así que se utiliza herramientas 

digitales como el WhatsApp, Facebook entre otras, poniendo a disposición  

actividades físicas (aeróbicos, baile, ejercicios físicos, etc.) y psicológicas (taller de 

gimnasia mental, inteligencia emocional y ludoterapia), de esta manera 

mantenerlos activos y que no se vea su salud desquebrajada. En el año 2021 se 

vivió dentro de un contexto de pandemia donde se tomó como medida el 

confinamiento social generando que todos los ciudadanos se encuentren en sus 

hogares sin poder salir a realizar sus actividades rutinarias, generando cambios 

como el incremento del uso de la tecnología y el mundo digital.  

Según los autores citados a nivel internacional y nacional, demostraron la 

necesidad de la inclusión digital en los adultos mayores para mejorar su calidad de 

vida, la misma necesidad que identificó la Municipalidad de San Borja, Lima y desde 

esta problemática, desarrolló el programa CIAM para poder fomentar el uso de las 

plataformas digitales en los adultos. Por tal motivo, la presente investigación 

propone como problema general: ¿Cómo es la participación del adulto mayor y las 

plataformas digitales del CIAM San Borja, durante la Pandemia COVID19, año 

2021?  Asimismo, se propone como problemas específicos: ¿Cómo son los factores 

motivacionales de la participación del adulto mayor y las plataformas digitales  del 

CIAM San Borja, durante la Pandemia COVID19, año 2021?, ¿Cómo son los 

factores funcionales de la participación del adulto mayor y las plataformas digitales  

del CIAM San Borja, durante la Pandemia COVID19, año 2021?, ¿Cómo son los 

factores económicos de la participación del adulto mayor y las plataformas digitales  

del CIAM San Borja, durante la Pandemia COVID19, año 2021? 

El desarrollo de la presente investigación se justifica desde un enfoque 

metodológico debido a que su elaboración y estructura se rige al tipo de estudio 

cuantitativo donde utiliza como instrumento de investigación el cuestionario con la 

finalidad de cumplir su objetivo general y específicos, lo cual cumple con lo 
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mencionado por Villela (2019) donde indica que esta justificación se sustenta con 

la creación o el uso de instrumentos y modelos de investigación para cumplir con 

los objetivos planteados. Desde el enfoque social, según Rodríguez y Pérez (2017) 

refiere a que el estudio se justifica mediante su aporte en la resolución de 

problemas sociales, el conocimiento de las relaciones sociales y el cambio social, 

en base a lo indicado por el autor, la presente investigación se justifica socialmente 

por desarrollar un tema enfocado al adulto mayor debido a qué es un segmento 

vulnerable que requiere mayor atención para hacer uso de sus derechos y formar 

parte de la sociedad a través de la inclusión digital que aportará a una mejor calidad 

de vida. Desde el enfoque teórico, la investigación se basa en teorías para delimitar 

un tema de investigación a partir de fuentes primarias y referencias bibliográficas 

que permitan orientar la investigación, en tal sentido la investigación, se justifica 

teóricamente a través del marco teórico que presenta diversos estudios referentes 

a la participación del adulto mayor y las plataformas digitales.  

Referente a los objetivos, se propone como objetivo general: determinar la 

participación del adulto mayor y las plataformas digitales del CIAM San Borja, 

durante la Pandemia COVID19, año 2021 y como objetivos específicos: conocer 

los factores motivacionales de la participación del adulto mayor y las plataformas 

digitales del CIAM San Borja, durante la Pandemia COVID19, año 2021; conocer 

los factores funcionales de la participación del adulto mayor y las plataformas 

digitales del CIAM San Borja, durante la Pandemia COVID19, año 2021; conocer 

los factores económicos de la participación del adulto mayor y las plataformas 

digitales del CIAM San Borja, durante la Pandemia COVID19, año 2021.  

Por último, surge como hipótesis general: la participación del adulto mayor y 

las plataformas digitales fue baja en el CIAM San Borja durante la Pandemia 

COVID19 año 2021 y las hipótesis especificas: los factores motivacionales de la 

participación del adulto mayor y las plataformas digitales fueron bajas en el CIAM 

San Borja durante la Pandemia COVID19, año 2021; los factores funcionales de la 

participación del adulto mayor y las plataformas digitales fueron bajas en el CIAM 

San Borja durante la Pandemia COVID19, año 2021; los factores económicos del 

adulto mayor y las plataformas digitales fueron bajas en el CIAM San Borja durante 

la Pandemia COVID19, año 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En relación a los antecedentes de la presente investigación se tienen a nivel 

internacional, según Martín et al, (2021) en su estudio sobre la participación del 

adulto mayor en programas universitarios realizado en España, menciona que la 

nueva normalidad ocasionada por la pandemia COVID19 ha limitado todo tipo de 

contacto físico y actividades presenciales como medida de seguridad. En base a 

este contexto, se ha evidenciado el aumento exponencial del uso de la tecnología 

para desarrollar las actividades principales y entre ellas, se ubica la educación a 

través de las plataformas online. Por ello, su objetivo fue explorar la intención de 

participación del adulto mayor en las plataformas digitales. En este estudio, se 

realizó un cuestionario a 1633 adultos distribuidos entre las 17 sedes con un 

promedio de edad de 68 años. El estudio concluyó que los adultos varones entre 

55 a 65 años tienen actitud positiva para participar y aprender acerca del uso de la 

tecnología digital principalmente por su autoeficacia y experiencia en su ámbito 

laboral. 

Asimismo, para Trigueros et al, (2017) en su investigación en base a las 

plataformas digitales en el adulto mayor realizado en España, refieren que 

actualmente se vive en un contexto de constante cambio donde surgen nuevas 

herramientas tecnológicas y al mismo tiempo surge una brecha digital en la 

población adulta, estas personas mayores de 65 años a más no manejan la 

virtualidad dado a que tan solo el 26.1% posee un ordenador y el 15.6% mantiene 

conexión desde un dispositivo móvil, por lo tanto, es necesaria la creación de 

incitativas que les permita orientar su proceso de aprendizaje. Por ello, objetivo fue 

fomentar el uso de las nuevas tecnologías incorporando al adulto mayor, se 

desarrolló una metodología de tipo cualitativa tratando de conocer la percepción del 

adulto mayor acerca de las plataformas digitales, para ello, se tomó fragmentos, y 

documentos que permitieron una clasificación teórica. Se concluyó que las 

plataformas digitales podrían generar un impacto positivo siempre y cuando la 

población contribuya a que los adultos mayores puedan relacionarse con los 

dispositivos y garantizar la efectividad de los programas a fin de disminuir la brecha 

digital.  
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A nivel de Latinoamérica, según Pinto et al. (2018) en su investigación 

desarrollada en Chile referente al uso de las tecnologías en adultos mayores 

mencionan que se ha evidenciado el aumento del segmento representado por el 

adulto mayor donde surge la necesidad de integrarlos a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (TIC) para su desarrollo dentro una sociedad que usa 

los aparatos tecnológicos para sus actividades cotidianas. Antes esta situación, el 

estudio tuvo como objetivo integrar al adulto mayor en el uso de las tecnologías, 

para ello, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y transversal mediante 

encuestas a 108 adultos con edad a partir de los 60 años donde el 65% reconoce 

la importancia de las TIC para comunicarse, adicionalmente, se desarrollaron un 

total de 10 horas en 04 talleres referente al uso de las tecnologías. El estudio 

concluyó que el uso de las TIC tuvo un impacto positivo en adulto mayor debido a 

que interactuaron con su familia disminuyendo el sentimiento de soledad.    

Neria y Medina (2020) en su investigación sobre el adulto mayor y las 

tecnologías en México, mencionan que el avance de la tecnología de la información 

y la comunicación (TIC) son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. 

Dentro de este contexto, estas plataformas contribuyen a la mejora de procesos 

sociales que conlleva la tercera edad y mejora su calidad de vida. A pesar de ello, 

las empresas de servicios digitales no consideran a este segmento como atractivo, 

por ello, surge la necesidad de diseñar plataformas accesibles para los adultos 

mayores. Por ende, el objetivo fue identificar las acciones de mejora de una 

plataforma, mediante un estudio con metodología cuantitativa con una población de 

40 personas 60 a 69 años, 05 años de experiencia en internet y estudios técnicos 

o universitarios, adicionalmente a ello, se aplicaron encuestas al público para 

determinar la utilidad de la plataforma. Se concluyó, que una forma de incluir los 

adultos mayores a los TIC es mediante plataformas de fácil acceso con contenido 

breve e instrucciones claras a que brinde una mejor experiencia al usuario. 

A nivel nacional, Flores (2020) en su estudio referente al proceso de 

enseñanza del adulto mayor donde indica que en Perú es evidente que los adultos 

mayores en su mayoría desconocen el uso de las tecnologías. Ante este problema, 

el estado peruano debe asegurar una calidad de vida digna al adulto mayor, donde 

tuvo como objetivo analizar las políticas referentes a los derechos del adulto mayor 
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en Perú sobre el marco de las tecnologías, en el cual, ellos tienen el derecho a 

acceder a una educación digital. Referente a la metodología, se desarrolló el 

análisis de contenido mediante un muestro de revisión de documentos normativos 

de institución publicas gubernamentales. A partir del análisis, se concluyó el uso de 

las TIC no considera al adulto mayor debido a que la normativa no hace referencia 

a la inclusión digital, por lo tanto, no existe una inclusión en la comunicación donde 

prevalece la falta de socialización y una vida activa.  

Pineda (2018) sostiene en su investigación referente a las problemáticas que 

enfrenta el adulto mayor en el Perú, donde el Estado no presenta mayor alcance 

para brindar calidad de servicios especializados a todo el segmento que comprende 

el adulto mayor, a pesar de ello, se evidencia diariamente los casos de una baja 

calidad de vida para ellos. El objetivo del estudio fue analizar la normativa que 

protege al adulto mayor donde la metodología desarrollada fue en base al análisis 

documental y teórica de la legislación, Al igual que Flores, concluyó en que la 

normativas como la Ley 30490 donde protege y brinda una calidad de vida al adulto 

mayor no son parte de la agenda nacional, sin embargo la responsabilidad principal  

para integrar al adulto mayor a la sociedad digital es la familia, a pesar de ello, el 

adulo mayor presenta casos de abandono y procesos legales por temas de 

sucesión de herencia y propiedades. 

Desde el enfoque teórico, referente a la teoría de la variable participación se 

cita a Alberich (2018, p113) que informa acerca de la teoría de la escalera de 

participación de Roger Hart publicado en 1992. Para determinar las diversas formas 

de participaciones esta teoría establece 03 niveles de participación activa. Una de 

las primeras propuestas surge en 1969 con Arnstein Sherry que estuvo conformada 

por 08 niveles, posteriormente, Hart presenta un nuevo planteamiento resumido a 

03 niveles y que es considerada como la más precisa para determinar el nivel de 

participación de sociedad. Los tres niveles son: a) Información: Consiste en contar 

con toda la información necesaria para formar una idea y pueda ser expresada 

mediante la participación junto a los involucrados. La información debe ser clara 

para la compresión de todas las participaciones con la finalidad que comprender y 

evaluar las opciones y recursos, por lo tanto, la información no puede ser neutra ni 

manipulada (Alberich, 2018, p.103). b) Consulta y debate: Se desarrolla cuando la 
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población involucrada del objeto de consulta tiene la opción a dar su opinión, 

sugerencias o alternativas mediante un diálogo con los representantes 

administrativos u otros ciudadanos, en este segundo nivel, surge a consecuencia 

del primer nivel donde se adquiere información para aportar ideas debidamente 

argumentadas y en base a ello, se llegue a un conceso (Alberich, 2018, p.103) c) 

Gestión compartida: Consiste en la toma de decisiones compartida donde 

participan todos los involucrados, en este nivel, se desarrolla una gestión colectiva 

y permite llegar a una gestión ciudadana, así mismo este proceso de participación 

es precisamente autorizado por las autoridades administrativas. La gestión 

compartida puede desarrollarse en base a procesos municipales, órganos públicos 

y cesión de la gestión (Alberich, 2018, p.103). 

Por otro lado, las teorías pedagógicas que sustentan el uso de las 

tecnologías para Montoya, et al. (2019) se encuentra la teoría constructiva, la cual 

consiste en fomentar que la personas se encuentre activamente aprendiendo 

siendo consciente de su propio desarrollo, esta teoría tiene un enfoque interno 

donde se reestructura esquemas y modelos en el proceso de aprendizaje. De esta 

manera se hace mención a la teoría sociocultural de Vygotsky (1978) quien explica 

la importancia del apoyo para facilitar el proceso de aprendizaje, esta ayuda puede 

ser representada por un docente, experto o los mismos compañeros.  

Así también, para la variable participación del adulto mayor, se tiene que 

Aguilar y Chiang (2020) refieren que los adultos son aquellas personas que se 

encuentran en un proceso complejo de sus vidas donde se desarrollan cambios a 

nivel físico, psicológico y social. El envejecimiento es conceptualizado como una 

etapa donde se desarrollarán diversos cambios entre ellos psicológicos y 

bioquímico que surge con el pasar de los años como parte del ciclo de la vida de 

una persona, la principal característica es la perdida de habilidades como la 

retención de información (Villafuerte, et al. 2017). 

Asimismo, Dávila (2021) afirma que los adultos mayores es el segmento 

caracterizado por su aporte en la sociedad mediante conocimientos, experiencia y 

capacidades con la facultad de tomar decisiones. Actualmente este se ha 

empoderado mediante la participación social donde muestran interés por aprender 

nuevas cosas que puedan agregar valor a su vida mediante el desarrollo de talleres, 
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de esta forma pueden sentirse activos, útiles y motivados; lo cual contribuye a 

mantener su buen estado mental y físico.  

Referente a participación, Alberich (2018, p.103) refiere que es compartir y 

transmitir confianza para fortalecer vínculos sociales, intercambiar información e 

incrementar el conocimiento de todos los involucrados que tienen la opción de 

cumplir doble rol: emisor y receptor, dando lugar a la retroalimentación. Asimismo, 

Díaz (2017) refiere que la participación es el intercambio de ideas que contribuye a 

la toma de decisiones e incorpora a las personas referente a las acciones que se 

implementaran o a un tema en específico.   

Referente a las definiciones de participación del adulto mayor, para Jimenez 

(2017) es la actividad que genera efectos positivos como el desarrollo de círculos 

sociales, amistad y trabajo en equipo, asimismo disminuye los sentimientos de 

soledad contribuyendo a la identidad personal del adulto mayor, la cual se sienten 

con respaldo y el sentido de pertenencia a un grupo social dispuesto a brindar su 

ayuda, debido a que existe a que ellos sienten la necesidad de continuar en 

actividad y participación para lograr su bienestar mental y social garantizando una 

vejez competente.  

Casamayou y Morales (2017, p.209) afirman que la participación en adultos 

mayores es importante para adaptarlos a la sociedad mediante estructuras 

formales que hagan prevalecer sus derechos. El contexto ideal es que los adultos 

mayores puedan acceder a diversas oportunidades y modalidades en salud, 

participación y seguridad para mejorar su calidad de vida. Una de las principales 

necesidades es la participación del adulto mayor a las plataformas digitales en su 

rutina diaria y con la finalidad de conocer las razones del uso de las plataformas se 

desarrolla las siguientes dimensiones:  

La variable participación del adulto mayor tiene como primera dimensión a 

los factores motivacionales considerados como la falta de impulso o razón para 

poder realizar una actividad, están relacionados al conocimiento, experiencia y 

logro, sin embargo, el interés, el compromiso y la actitud por aprender pueden ser 

un factor clave que permita que adaptarse a nuevos cambios debido a que se 

desarrolla un sentido de pertenencia. Los indicadores de la dimensión son: actitud, 
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experiencia y aprendizaje (Casamayou y Morales, 2017). Asimismo, para 

Rodríguez y Gonzales al (2017) refiere que los factores motivacionales son 

aquellas razones que impulsan a realizar una acción y son los más determinantes 

al éxito o fracaso, un alto grado de motivación es ocasionada por el deseo de querer  

progresar conforme a sus metas, poseer creencias positivas, mejorar las 

capacidades para alcanzar su objetivo, para este autor los indicadores son: el 

conocimiento donde participa por su satisfacción personal de contribuir, el logro 

donde participa para superarse a sí mismo como un reto personal y la experiencia 

donde a través de la participación se genera emociones positivas.  

La experiencia surge como una modalidad de aprendizaje que se 

desencadena a partir de realizar una acción o se practica repetidas veces 

generando nuevo conocimiento en base a la acción. La experiencia consiste en 

participar activamente en las prácticas del cual es miembro y concluye un nuevo 

concepto según lo vivido (Riscanevo, 2017). 

El aprendizaje como el proceso de adquirir conocimientos a partir de 

presuponer, analizar, problematizar e investigar, el aprendizaje está relacionado 

con la  participación en prácticas sociales donde se cuestionan dando lugar al 

nuevo conocimiento (Riscanevo, 2017). 

La actitud es la predisposición de una persona para poder afrontarse a una 

situación específica en base a sus experiencias y creencias, por ello, puede 

desarrollar una actitud buena o mala, debido a que estas son aprendidas y 

constantes en el comportamiento de la persona (Andrade, et al, 2018). 

La segunda dimensión son los factores funcionales que son considerados 

por la necesidad de que las plataformas sean diseñadas para su fácil manejo y 

conocimiento de las diversas secciones, debido a que el adulto mayor presenta 

ciertas limitaciones a nivel cognitivo lo cual se puede ver reflejado en la capacidad 

de retención de información, adaptarse a  una nueva terminología y flexibilidad para 

captar nuevos conocimientos, por ello, es importante que los dispositivos sean 

prácticos y accesibles (Casamayou y Morales, 2017). Para Torres et al. (2017) 

refiere que los factores funcionales son las propiedades del servicio o producto que 
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son parte de las características de los mimos, para satisfacer una necesidad como 

calidad, accesibilidad, durabilidad.   

La accesibilidad de un producto refiere que se encuentre disponible en 

diferentes lugares, lo cual genera desigualdad, donde la falta de accesibilidad es el 

obstáculo principal para la competitividad económica de las regiones menos 

desarrolladas. La falta de accesibilidad genera desequilibrios internos y exclusión 

de la población, es por ello, que la accesibilidad es un tema de políticas y gestión 

que buscar contribuir con la globalización y la sostenibilidad (López y  Pueyo, 2019). 

Los hábitos de uso de las tecnologías determinan el nivel de adaptación 

debido a que conforme mayor es el uso puede compensar la falta de información, 

los niveles de uso de Internet están relacionados al nivel de educación o el género 

(Casamayou y Morales, 2017).  

El nivel de entendimiento depende de la memoria el nivel de atención debido 

a que estos factores presentan variaciones en el transcurso del tiempo, incluso se 

pueden ver afectados con diversas tareas y nuevos conocimientos según el nivel 

de dificultad y estructura (Casamayou y Morales, 2017). 

La tercera dimensión son los factores económicos que es considerado como 

una limitación debido a que los dispositivos electrónicos deben ser accesibles a 

cualquier sector debido a que hoy en día está considerado como una necesidad 

principal para el desarrollo de diversas actividades como la educación y 

comunicación, por ello, se evidencia la necesidad de políticas que la inclusión digital  

(Casamayou y Morales, 2017). 

El nivel socioeconómico (Casamayou y Morales, 2017) hace referencia a una 

clasificación de diversos factores donde establece niveles de calidad de vida donde 

principalmente se divide por el nivel de ingreso, educación, nivel social e individual. 

El acceso a oportunidades se desarrolla mediante programas, taller y 

políticas por parte de instituciones públicas que faciliten las oportunidades a 

aquellos grupos vulnerables (Casamayou y Morales, 2017). 
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Las oportunidades de acceso buscan contrarrestar las desigualdades que 

existe en un país donde las políticas están enfocadas a los sectores donde hay 

menos concentración de riqueza y aumento de exclusión social.  

La segunda variable denominada Plataformas digitales se tiene a los autores 

Aguilar y Chiang (2020) quienes refiere que las plataformas como redes sociales, 

correo electrónico y otras modalidades virtuales son aquellas que surgen del 

avance de la tecnología para estar conectados con el resto de personas sin importar 

el lugar donde se encuentren. La adaptabilidad a la nueva modalidad de interacción 

genera una brecha digital para el adulto mayor, sin embargo, el uso de las nuevas 

tecnologías permitirá reducir la brecha digital mediante la inclusión digital. Al 

respecto, Cardozo et al, (2017) señalan que la integración digital es fomentar 

talleres de sensibilización con la finalidad de acercar a las personas de la nueva 

tecnología.  

Asimismo, Núñez et al. (2019) afirman que las plataformas digitales tienen como 

objetivo la inclusión tecnológica en el proceso de aprendizaje donde el sector 

vulnerable tienen acceso a desarrollar nuevas competencias. Para Alberich (2018, 

p.109), las plataformas digitales es un medio virtual que facilita el acceso a las 

personas a nivel mundial para que puedan participar a nivel global 

independientemente del lugar donde se encuentran.  

Paredes (2018) refiere que la tecnología de información y comunicación 

propone el uso de dispositivos como ordenadores y smartphones para acceder a 

las plataformas educativas, redes sociales y repositorios que contribuyen al 

aprendizaje de las personas debido a que tienen acceso a una infinidad de 

información e interacción en tiempo real. El autor desarrolla las siguientes 

dimensiones:  

La primera dimensión son las herramientas tecnológicas de educación virtual 

que hace referencias a las plataformas digitales, donde se desarrollan las clases, 

intranet que es un diseño de la misma institución educativa para facilitar material 

educativo y procedimientos de la institución, por ello, estas plataformas son 

utilizadas por el docente para transmitir información que son personas mayores de 

55 años y por los alumnos para recibir las clases (Paredes, 2018). Asimismo, Martín 
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(2021) las herramientas digitales enfocadas a la educación son aquellas que 

autorregulan el proceso de aprendizaje y permiten disminuir las limitaciones del 

aprendizaje tradicional como espacio y el tiempo, adicionalmente a ello, la 

emergencia sanitaria ha dado generado adoptar medios virtuales por necesidad 

para continuar con el proceso de enseñanza, entre las herramientas más utilizadas 

se encuentran los buscadores de información (Google), blogs, wikis. 

Los buscadores de información son considerados como la herramienta más 

utilizada para encontrar y compartir conocimiento con fines académicos, en su 

mayoría es utilizada por docentes y estudiantes como soporte en el proceso del 

aprendizaje y herramienta de enseñanza. (Gómez, 2017, citado por Martín, 2021).  

Las plataformas educativas son herramientas o aplicaciones pedagógicas 

que tiene como principal objetivo es dar visibilidad a los recursos educativos que 

permitirán a los educadores interactuar con los participantes según sus 

necesidades y facilitar contenido que se encuentran estructurados bajo una 

curricular (Caldeiro y Castro, 2019). Al respecto, Álvarez (2019) refiere que las 

plataformas educativas son web de centros de aprendizaje a nivel escolar o 

universitario que imparte la enseñanza.  

La segunda dimensión son las herramientas de recursos de internet que 

hace referencias al uso del correo electrónico debido a que es el medio más 

utilizado por cualquier segmento, por otro lado, se ubican las redes sociales que 

tienen por objetivo la conectividad y mantener comunicación con el entorno del 

usuario y mantener sus relaciones sociales, compartir con públicamente 

información con noticias o contendido de entretenimiento (Paredes, 2018). Por otro 

lado, Urdín y De Goñi (2017) refieren que los recursos de internet son aquellas que 

permiten una nueva modalidad de relacionarse, compartir contenido, expresar 

emociones entre las personas mediante redes sociales que han ido expandiéndose 

en la sociedad siendo fundamentales para el ámbito laboral, educativo y personal. 

Las redes sociales son servicios virtuales que permiten estar conectado 

mediante un perfil personalizado del usuario y relacionarse con otros usuarios que 

pueden ser personas del entorno o personas nuevas que mantienen características 

en común. La mayoría del adulto mayor utilizan con mayor frecuencia el WhatsApp, 
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Facebook y YouTube para entretenerse y comunicarse (Ramírez et al., 2019), este 

argumento coincide con Álvarez (2019) que afirma que los principales aplicativos 

son: WhatsApp, Facebook, Instagram. 

El correo electrónico es la herramienta utilizada como medio de 

comunicación digital en tiempo real que fue reemplazado por el WhatsApp en el 

año 2009, sin embargo, sigue siendo empleando con menor frecuencia como un 

medio formal entre docente y estudiantes o en el ámbito laboral debido a que 

permite intercambiar documentos y archivos Casillas et al, (2021). 

La tercera dimensión son herramientas de programa que hace referencia a 

los diferentes programas que pueden instalase en un ordenador entre los más 

comunes esta Microsoft que brinda lo básico para redactar documentos, llevar 

calculo o presentaciones visuales y son utilizadas en la elaboración de cualquier 

tipo de investigación a nivel laboral. Adicionalmente, se ubica la nube que es 

aplicativo más reconocido para almacenar información con enlace en el mismo 

servidor, el más conocido, se denomina la nube (Paredes, 2018).  

Los programas informáticos son un grupo de aplicaciones que permiten crear 

de diferente forma un contenido de texto, también son definidos como software de 

texto que son utilizados en el proceso de aprendizaje y laboral (Guedes, 2020). 

Estos programas contienen datos informáticos y son empleados para crear, editar 

y controlar un sistema información de diversas maneras, y son de uso básico para 

los estudiantes para generar discurso académico al encontrar información de los 

buscadores, los cuales pueden ser transcritos y parafraseados (González y García, 

2020).  

Los softwares de aplicación son plataformas personalizadas para un fin y 

una organización determinada, actualmente se viene incrementando su aplicación 

debido a que permite realizar actividades cotidianas de forma virtual, sin embargo, 

es necesario formentar mayor adaptabilidad. Estos aplicativos son desarrollado por 

el área de mercadotecnia y negocios de las organizaciones para evaluar su 

creación en base al alcance y el ámbito de la aplicación (Velásquez, 2021).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es básica porque Ríos (2017), refiere que la 

investigación de tipo básico es aquella que tiene por finalidad aportar conocimientos 

mediante teorías, principios y leyes para una mayor comprensión, por ello, son 

consideradas como base para futuros estudios y son denominadas como 

investigación pura o dogmática. En base al argumento del autor, la presente 

investigación cumple con la descripción de investigación básica porque se pretende 

determinar el uso de las plataformas digitales que realizaron los adultos mayores 

durante la pandemia por la COVID-19, a partir de ello, se obtendrá un conocimiento 

nuevo sobre las expectativas o necesidades que tendrán los adultos mayores.  

El diseño de investigación es no experimental de corte transversal porque 

según Briones (2002), esto significa es que se investigará en base a variables 

identificadas en un determinado contexto donde el investigador no interviene y tan 

solo se limita a describir la variable y el impacto que genera en otro fenómeno o en 

un contexto mediante la observación. Asimismo, esta investigación es transversal 

porque recogerá información de todos los adultos que participaron en el año 2021, 

que fueron 400 participantes, lo cual cumple con la descripción del Ríos (2017) que 

afirma que los estudios transversales recolectan datos en un tiempo de corto plazo. 

Adicionalmente, la presente investigación desarrolla un estudio correlacional 

descriptiva porque busca determinar el comportamiento de las variables y se 

contrastará la variable 1 denominada participación del adulto mayor con la variable 

2 denominada plataformas digitales siendo estas variables de estudio tal y como 

señala Jiménez (2017) en participación y Núñez, Hernández y Alonso (2019) en 

plataformas digitales. 

3.2. Variables y operacionalización 

La matriz de operacionalización se encuentra en el anexo3. 

Variable 1: Participación del adulto mayor 

Definición conceptual: Jimenez (2017) la participación en los adultos 

mayores genera efectos positivos como el desarrollo de círculos sociales, 

amistad y trabajo en equipo, asimismo disminuye los sentimientos de 
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soledad contribuyendo a la identidad personal del adulto mayor, la cual se 

sienten con respaldo y el sentido de pertenencia a un grupo social dispuesto 

a brindar su ayuda, debido a que existe a que ellos sienten la necesidad de 

continuar en actividad y participación para lograr su bienestar mental y social 

garantizando una vejez competente. 

Definición operacional: La participación del adulto mayor en la presente 

investigación, incorpora a aquellos que se encuentran inscritos en el Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor del Municipalidad de San Borja y que 

participaron durante el año 2021, pandemia COVID19. Se han considerado 

las siguientes dimensiones: factores motivacionales, factores funcionales y 

factores económicos.  

Variable 2: Plataformas digitales 

Definición conceptual: Núñez, Hernández y Alonso (2019) afirman que las 

plataformas digitales tienen como objetivo la inclusión tecnológica en el 

proceso de aprendizaje donde el sector vulnerable tienen acceso a 

desarrollas nuevas competencias. 

Definición operacional: La variable plataformas digitales son todos los 

aplicativos y programas que permiten al adulto mayor acceder a una fuente 

de información y comunicación con otras personas mediante el internet. La 

variable es medible considerando las siguientes dimensiones: herramientas 

tecnológicas, herramientas de recursos de Internet y herramientas de 

programa.  

3.3. Población muestra y muestreo  

Ñaupas et al. (2018) señala que la población es el número total de elementos 

accesibles con características similares que son objeto de investigación. En la 

presente investigación la población está conformada por todos los adultos mayores 

que participan en el programa CIAM de la municipalidad de San Borja durante el 

año 2021, siendo 400 adultos mayores.  

Otzen y Manterola (2017) refieren que la muestra es una representación de 

la población a los cuales se le aplicará el técnica e instrumentos de recolección de 

datos con la finalidad de generalizar resultados bajo dos modalidades: 
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probabilística y no probabilística, así mismo, la muestra permite optimizar costos y 

tiempo.  

Técnicas de muestreo no probabilístico  

Mera y Marcos (2012) refieren que el muestreo no probabilístico se 

desarrolla cuando la selección de la muestra se basa en el juicio del investigador, 

considerando que su criterio es el más conveniente según el contexto donde se 

desarrolla la investigación. 

Muestreo accidental, es aquella que intenta considerar la mayor cantidad de 

elementos como parte de la muestra y se obtiene como resultado el número de 

elementos disponibles en el lugar donde se realiza el estudio (Otzen y Manterola, 

2017). En la presente investigación participaron 229 adultos mayores. 

3.4. Técnicas e instrumentos de datos  

Ríos (2017) señala que la técnica de recolección de datos hace referencia a 

la forma en que se extraerá información con la finalidad de analizar para dar 

respuesta al objetivo de la investigación, entre las más utilizadas se encuentra, la 

entrevista, análisis documental y observación. Asimismo, para Polo (2015) refiere 

que las técnicas son los procedimientos y medios que deben desarrollarse para 

obtener datos. En la presente investigación se desarrollará la encuesta que dan 

respuesta a una serie de preguntas que permitirán medir las variables (Ríos, 2017). 

García et al. (2016) indica que el cuestionario es el instrumento que permite 

recoger información referente a la variable, por ello, es necesario utilizar un 

lenguaje comprensible, preguntas y respuestas estructuradas. Las respuestas 

deben ser analizadas estadísticamente y para ello, se utilizan escalas, como la de 

Likert que comprende 05 niveles para expresar una opinión referente a un tema. 

Asimismo el autor indica que el instrumento debe cumplir ciertos criterios como: 

Grado de confiabilidad, mide la propiedad de reproducibilidad o precisión 

donde el instrumento es desarrollado repetidas veces y se obtienen resultados 

similares, para ello, se determina con diversos métodos de consistencia interna, 

entre ellos, el Alpha de Cronbach (Ventura, 2017). Las respuestas del cuestionario 

fueron procesados por el sistema estadístico SPPS donde se obtuvo el Alpha de 
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Cronbach de la variable participación con 0.875 y la variable plataformas digitales 

con 0.933, lo cual es una confiabilidad buena. 

 
Tabla 1   

Intervalo de Alfa de Cronbach 

Intervalo Valoración 

0 a 0,5 Inaceptable 

0,5 a 0,6 Pobre 

0,6 a 0,7 Débil 

0,7 a 0,8 Aceptable 

0,8 a 0,9 Bueno 

0,9 a 1 Excelente 

  Fuente: Baena (2014) 

Tabla 2   

Alpha de Cronbach de la Variable Participación del Adulto Mayor 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,875 21 
Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 4, se demuestra que el instrumento de la variable participación del 

adulto mayor presenta un nivel aceptable de confiabilidad  

 
Tabla 3   

Alpha de Cronbach de la Variable Plataformas Digitales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,933 21 
Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 5, se demuestra que el instrumento de la variable plataformas digitales 

presenta un nivel excelente de confiabilidad  
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Validez, mide la efectividad del instrumento para recolectar información que 

sea relevante para la investigación, a fin de obtener datos en base a la problemática 

planteada, para ello, se realiza la validación de contenido donde el investigador 

recurre a juicio de expertos que evaluaran cada ítem en base a los criterios de 

claridad, coherencia y relevancia, de esta manera, se desarrollará un cuestionario 

apto y válido (Balderrama, Edel y Galicia, 2017). El instrumento fue validado por 

tres expertos de la Universidad Cesar Vallejo (Anexo). 

Tabla 4   

Técnicas e instrumentos 

Variables Técnicas Instrumentos 

Participación  Encuesta Cuestionario de 21 preguntas   

Plataformas digitales Encuesta Cuestionario de 21 preguntas 

 Ficha de recolección de datos  Ficha de recolección de datos  

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Procedimientos 

El desarrollo de la presente investigación inició con la identificación de un 

problema de investigación en la municipalidad de San Borja, al iniciar se solicitó la 

autorización para la recolección de información y toma de datos del adulto mayor 

del programa CIAM, posteriormente, se tomarán la base de datos y los registros de 

los participantes del programa CIAM, en base a ello, se desarrollará la ficha de 

recolección de datos generales como género, edad, grado de educación. Luego, se 

desarrollará la prueba piloto conformado por 10 preguntas para realizar mejoras en 

el cuestionario. Al finalizar, se aplicará la encuesta conformada por 42 preguntas 

para la toma de datos que se realizará al inicio de cada taller de forma presencial y 

en 04 días de la semana, con todas las encuestas realizadas, se procederá a 

registrar las respuestas para la tabulación en base Excel que será importado al 

programa estadístico SPPS para el procesamiento de datos y en base a los 

resultados obtenidos se analizará la información y presentación en el capítulo de 

resultados donde se comprará cada una de las hipótesis. 
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3.6 Método de análisis de datos  

Se realizará el análisis mediante la utilización del Software estadístico 

SPSSS versión 28, se analizará los datos recopilados de los 400 encuestados.  

Posteriormente se analizará mediante las pruebas de hipótesis si existe o no 

correlación explicando detalladamente los resultados. 

Al respecto Pardo y San Martin (2010), refiere que el análisis de datos es la 

actividad que se desarrolla en diferentes secuencias desde la selección de los datos 

para su posterior procesamiento que facilitará resultados que permitirán cumplir con 

el objetivo del estudio y el contraste de las hipótesis, para lograrlo, se utiliza 

programas estadísticos como el SPSS.  

3.7 Aspectos éticos  

En la investigación presentada se trabajará en base a la estructura APA 7° 

edición citando a los autores correspondientes y con la legitimidad del caso para 

evitar cualquier malinterpretación y no cometer ninguna actividad de plagio, debido 

a que estas investigaciones también son mencionadas en el capítulo de 

referencias. Asimismo, se cuenta con el consentimiento de la municipalidad para 

considerarla en el desarrollo de la presente tesis, al igual que el consentimiento del 

adulto mayor para poder desarrollar la encuesta y recolectar datos necesarios 

acerca del uso de las plataformas digitales. 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1. Estadística descriptiva 

Gallardo (2017) refiere que la estadística descriptiva es aquella que busca 

caracterizar a la variable mediante tablas y gráficas. A continuación se describe el 

resultado de las características de la población como la edad, educación y género.  

Figura 1 Género de los encuestados 

 Género de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1, se puede evidenciar que el 71.62% de los encuestados son del 

género femenino y el 28.38% son masculino. 

Figura 2 Grado de educación de los encuestados. 

 Grado de educación de los encuestados. 
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En la figura 2, se puede evidenciar que a nivel educativo: el 67.25% de los 

encuestados son universitarios, el 17.90% tienen educación técnica y el menor 

porcentaje con 14.85% tienen solo secundaria completa.  

Figura 3 Rango de edades de los encuestados. 

Rango de edades de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3, se puede evidenciar que la mayoría de encuestados se encuentran 

en el rango de edad de 71 años a más con el 58.95%, seguido del rango de 61 a 

70 años a más con 36.24%, y por último, el 4.80% en el rango de 50 a 60 años, por 

lo tanto, la mayoría de los adultos mayores son personas que se encuentran 

jubilados por ser mayores de 65 años.  

Niveles de Frecuencia 

Tabla 5   

Variable 1 Participación del Adulto Mayor 

Participación del Adulto Mayor  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NIVEL BAJO 2 ,9 ,9 ,9 

NIVEL MEDIO 43 18,8 18,8 19,7 

NIVEL ALTO 184 80,3 80,3 100,0 

Total 229 100,0 100,0  

Nota: Programa Estadístico SPSS 
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En la tabla 5, se puede determinar que la mayor frecuencia en la variable 

Participación del Adulto Mayor se encuentra en el nivel alto con 80.30%, el 18.8% 

se encuentra en el nivel medio y por último el 0.9% en el nivel bajo. Por lo tanto, los 

adultos mayores demostraron interés por participar activamente acerca de los 

talleres del uso de las plataformas digitales desarrolladas por el CIAM. 

Tabla 6   

Variable 2 Plataformas Digitales 

Plataformas Digitales  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NIVEL BAJO 3 1,3 1,3 1,3 

NIVEL MEDIO 70 30,6 30,6 31,9 

NIVEL ALTO 156 68,1 68,1 100,0 

Total 229 100,0 100,0  

Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 6, se puede determinar que la mayor frecuencia en la variable 

plataformas digitales se encuentra en el nivel alto con 89.50%, seguido por el nivel 

medio con el 10% y por último el 0.4% en el nivel bajo. Por lo tanto, los adultos 

mayores presentan una tendencia positiva en el reconocimiento de las diversas 

herramientas de las plataformas digitales como herramientas educativas, recursos 

de internet y programas para la creación y edición de documentos de texto. 

 

4.2. Estadística inferencial 

Gallardo (2017) refiere que la estadística inferencial es aquella que implica 

procesamiento de datos para comprobar las hipótesis planteadas. 

Prueba de Normalidad 

Dominguez (2018) explica que la prueba de normalidad determina la distribución 

de la población en base a los valores procesados. Esta metodología presenta dos 

tipos: Prueba de Shapiro Wilk donde es aplicado a poblaciones con una muestra 

de 50 elementos como máximo y la Prueba de Kolmogorov- Smirnov es aquella que 

compara y determina la bondad de ajuste de varios elementos con una distribución 

normal. En base a lo mencionado por el autor, se determinará la distribución de la 
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muestra aplicada en los adultos mayores del CIAM mediante la prueba de 

Kolmogorov- Smirnov. 

Tabla 7   

Prueba de Normalidad 

Variable / Dimensión Estadístico  P Parámetro 

D1: Factores Motivacionales ,513 ,000 <0.05 

D2: Factores Funcionales ,538 ,000 <0.05 

D3; Factores Económicos ,541 ,000 <0.05 

V1: Participación del Adulto ,540 ,000 <0.05 

V2: Plataformas Digitales ,545 ,000 <0.05 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

Parámetro: 

• P<0.05 los datos tienen una distribución no normal 

• P>0.05 los datos tienen una distribución normal 

En la tabla 7, se demuestra que la prueba de normalidad de los valores procesados 

conformado por las dimensiones y las variables V1 y V2 presentan una distribución 

no normal.  

Correlación de Spearman 
 
Mondragón (2014) indica que el coeficiente de Spearman es un método estadístico 

que tiene por objetivo medir el nivel de relación de dos variables cuantitativas, el 

grado de correlación puede ser positiva o negativa. 
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Tabla 8   

Correlación de Spearman 

Intervalos Descripción 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Nota: Mondragón (2014). Artículo, Coeficiente de Correlación 

En la tabla 8, se detalla los diversos niveles de correlación según el método de 

Spearman, en base a ello, se determinará el nivel de correlación de las variables 

del presente estudio.  

Contrastación de Hipótesis 

La verificación de las hipótesis será determinada mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman debido a que las variables valorizadas de forma 

cuantitativa con datos procesados en escala ordinal y presentan distribución no 

normal. 

 

Parámetro: 

• Sig p-valor>=0.05, se acepta Ho 

• Sig p-valor<0.05, se rechaza Ho 
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Hipótesis General 

• Ho: La participación del adulto mayor y las plataformas digitales no fue baja 

en el CIAM San Borja durante la Pandemia COVID19 año 2021. 

• H1: La participación del adulto mayor y las plataformas digitales fue baja en 

el CIAM San Borja durante la Pandemia COVID19 año 2021. 

 

Tabla 9    digitales 

Correlación de Participación del Adulto Mayor y Plataformas digitales 

Correlaciones 

 

Participación del 

Adulto Mayor  

Plataformas 

Digitales  

Rho de 

Spearman 

Participación 

del Adulto 

Mayor  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,525** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 229 229 

Plataformas 

Digitales  

Coeficiente de 

correlación 

,525** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 229 229 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 9, se determinó que el nivel de significancia de 0.00<0.05, por lo tanto, 

se rechaza la Ho y se acepta la H1, es decir, la participación del adulto mayor y las 

plataformas digitales fue baja en el CIAM San Borja durante la Pandemia COVID19 

año 2021, con un grado de correlación positiva considerable de Spearman de 

0,525. Este resultado demuestra que la motivación, la funcionalidad de las webs, el 

costo y los beneficios en la calidad de vida, influyen considerablemente en la 

participación del adulto mayor en relación a las plataformas digitales.  

 

Hipótesis Específica 1 

• Ho: Los factores motivacionales de la participación del adulto mayor y las 

plataformas digitales no fueron bajas en el CIAM San Borja durante la 

Pandemia COVID19 año 2021. 

• H1: Los factores motivacionales de la participación del adulto mayor y las 

plataformas digitales fueron bajas en el CIAM San Borja durante la 

Pandemia COVID19 año 2021. 
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Tabla 10   

Correlación de Factores motivacionales y Plataformas digitales 

Correlaciones 

 

Factores 

Motivacionales  

Plataformas 

Digitales  

Rho de 

Spearman 

Factores 

Motivacionales  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,147* 

Sig. (bilateral) . ,026 

N 229 229 

Plataformas 

Digitales  

Coeficiente de 

correlación 

,147* 1,000 

Sig. (bilateral) ,026 . 

N 229 229 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 10, se determinó que el nivel de significancia de 0.00<0.05, por lo tanto, 

se rechaza la Ho y se acepta la H1, es decir, los factores motivacionales de la 

participación del adulto mayor y las plataformas digitales fueron bajas en el CIAM 

San Borja durante la Pandemia COVID19 año 2021, con un grado de correlación 

media de Spearman de 0,147. Este resultado demuestra que los factores 

motivacionales como el nivel de aprendizaje del adulto, la experiencia en el uso de 

las plataformas y la actitud que toman los adultos para asistir a los talleres influyen 

positivamente en relación a las plataformas digitales. 

 

Hipótesis Específica 2 

• Ho: Los factores funcionales de la participación del adulto mayor y las 

plataformas digitales no fueron bajas en el CIAM San Borja durante la 

Pandemia COVID19 año 2021. 

• H1: Los factores funcionales de la participación del adulto mayor y las 

plataformas digitales fueron bajas en el CIAM San Borja durante la 

Pandemia COVID19 año 2021. 
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Tabla 11   

Correlación de Factores funcionales y Plataformas digitales 

Correlaciones 

 

Factores 

Funcionales  

Plataformas 

Digitales  

Rho de 

Spearman 

Factores 

Funcionales  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,391** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 229 229 

Plataformas 

Digitales  

Coeficiente de 

correlación 

,391** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 229 229 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 11, se determinó que el nivel de significancia de 0.00<0.05, por lo tanto, 

se rechaza la Ho y se acepta la H1, es decir, los factores funcionales de la 

participación del adulto mayor y las plataformas digitales fueron bajas en el CIAM 

San Borja durante la Pandemia COVID19 año 2021, con un grado de correlación 

media de Spearman de 0,391. Este resultado demuestra que los factores 

funcionales como el uso de las plataformas para el desarrollo de actividades diarias, 

la accesibilidad a diferentes buscadores y webs, como el  entendimiento en el 

manejo de la computadora influyen positivamente en relación a las plataformas 

digitales. 

 

Hipótesis Específica 3 

• Ho: Los factores económicos de la participación del adulto mayor y las 

plataformas digitales no fueron bajas en el CIAM San Borja durante la 

Pandemia COVID19 año 2021 

• H1: Los factores económicos de la participación del adulto mayor y las 

plataformas digitales fueron bajas en el CIAM San Borja durante la 

Pandemia COVID19 año 2021 
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Tabla 12   

Correlación de Factores económicos y Plataformas digitales 

Correlaciones 

 

Factores 

Económicos  

Plataformas 

Digitales  

Rho de 

Spearman 

Factores 

Económicos  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,339** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 229 229 

Plataformas 

Digitales  

Coeficiente de 

correlación 

,339** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 229 229 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 12, se determinó que el nivel de significancia de 0.00<0.05, por lo tanto, 

se rechaza la Ho y se acepta la H1, es decir, los factores económicos de la 

participación del adulto mayor y las plataformas digitales fueron bajas en el CIAM 

San Borja durante la Pandemia COVID19 año 2021, con un grado de correlación 

media de Spearman de 0,339. Este resultado demuestra que los factores 

económicos como el precio de las computadoras, el acceso a nuevas 

oportunidades sociales y tecnológicas influyen positivamente en relación a las 

plataformas digitales. 
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V. DISCUSIÓN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la 

participación del adulto mayor y las plataformas digitales del CIAM San Borja, 

durante la Pandemia COVID19, año 2021, donde se encontró en los resultados de 

los 229 encuestados, el 80.30% demostraron interés por participar activamente 

acerca de los talleres desarrolladas por el CIAM debido que buscan mantenerse 

activos donde puedan continuar aprendiendo sobre temas nuevos como las 

plataformas digitales que les brinda acceso a información actualizada para fines 

personales como también es considerado un medio para fortalecer sus relaciones 

sociales y familiares, asimismo, se obtuvo una correlación positiva considerable de 

Spearman de 0,525 demostrando que la motivación, la funcionalidad de las webs, 

el costo y los beneficios en la calidad de vida, influyen considerablemente en la 

participación del adulto mayor en relación a las plataformas digitales,  

Estos resultados coincide con lo estudiado por Martín et al (2021) en su 

investigación sobre la participación del adulto mayor en programas universitarios, 

demuestran una correlación positiva donde el 84% los adultos encuestados entre 

55 a 65 años presentaron actitud positiva para participar y aprender acerca del uso 

de la tecnología digital principalmente por su autoeficacia y experiencia en su 

ámbito laboral, adicionalmente, cita a Vitle (2013) quien refiere que la tecnología de 

las comunicaciones incluye positivamente en la participación social de los adultos 

mayores y fortalece sus relaciones y su autoestima. Estos resultados difieren con 

el estudio de Flores (2020) en su estudio referente al proceso de enseñanza del 

adulto mayor con más de 65 años demostró que el 90% no presentan interés por 

participar en los talleres de informática mientras que el 10% restante manifiesta que 

tiene conocimientos previos sobre informática y tecnologías por los cursos 

desarrollados dentro de su educación secundaria y universitaria, a raíz de este 

estudio se evidencia la importancia y necesidad de planificar programas de 

inclusión digital que permita asegurar la calidad de vida  a los adultos mayores, de 

tal manera, el estudio desarrolla el enfoque teórico donde incluye la Ley Nº 30490 

– Ley de la Persona Adulta Mayor donde protege y brinda una calidad de vida al 

adulto mayor donde no se encuentra como prioridad de la agenda nacional, esta 

misma Ley es parte del marco teórico de la presente investigación como parte de 
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las bases legales donde la Municipalidad de San Borja desarrolla tallares para 

fomentar una mejor calidad de vida e inclusión del adulto mayor a la sociedad. 

Asimismo, Sevilla et al. (2016) en su estudio sobre el Envejecimiento activo y la 

tecnología en la vida del adulto mayor, demostró que solo el 4.4% de las personas 

mayores a 55 años no suelen utilizar recursos tecnológicos en el desarrollo de su 

día ya sea para comunicarse, sociabilizar o acceder a información, por el contrario, 

suelen ser personas aisladas de sus familiares y desarrollan un alto grado de 

soledad, comprobando que el bienestar se ve reflejado en el participación de 

diferentes actividades, este contexto está basado en la teoría de sociabilización en 

la tercera edad donde refiere que el adulto mayor pasa un proceso natural con 

desgaste acumulado y cambios de la misma edad en factores cognitivos, factores 

psicológicos, factores conductuales y factores motivaciones, estos mismos factores 

son desarrollados en la presente investigación como dimensiones debido a que se 

consideró el mismo en enfoque teórico mediante el estudio de Casamayou y 

Morales (2017) con la teoría de desvinculación. Por lo tanto, los estudios 

demuestran la importancia de fomentar el uso de las plataformas digitales en los 

adultos mayores en la actualidad por sus beneficios y por derecho a una mejor 

calidad de vida.  

Referente al primer objetivo específico fue conocer los factores 

motivacionales de la participación del adulto mayor y las plataformas digitales del 

CIAM San Borja, durante la Pandemia COVID19, año 2021 donde se encontró en 

los resultados de los 229 encuestados, el 81.70% demostraron interés por participar 

activamente acerca de los talleres desarrolladas por el CIAM debido a que 

consideran que los talleres son comprensibles, suelen recordar lo aprendido en el 

CIAM y les permite seguir aprendiendo sobre los recursos del internet que son 

necesarios para poder desarrollarse en la actualidad, asimismo, se obtuvo una 

correlación media de Spearman de 0,147 demostrando que los factores 

motivacionales como el nivel de aprendizaje del adulto, la experiencia en el uso de 

las plataformas y la actitud que toman los adultos para asistir a los talleres influyen 

positivamente en relación a las plataformas digitales, estos resultados coinciden 

con Pinto et al. (2018) en su estudio sobre el uso de las tecnologías en adultos 

mayores donde demostró que los principales factores motivacionales fue 

principalmente por aprendizaje en nuevos temas con el 89%, mantener 



 

 39 

comunicación con su entorno familiar y social con el 63% y por sentimiento de 

soledad con un 46%. Los autores en su marco teórico citan a Sunkel & Ullmann 

(2019) quienes refieren que la principal motivación de los adultos es el aprendizaje 

del uso de la tecnología como una forma de integrarse a la sociedad y de continuar 

incrementando sus conocimientos y experiencia, de esta manera, logra aumentar 

su confianza, lo cual coincide con los autores citados en la presente investigación, 

Rodríguez y Gonzales (2017) quienes refieren que los factores motivaciones son 

ocasionadas por el deseo de querer  progresar conforme a sus metas, poseer 

creencias positivas, mejorar las capacidades para alcanzar su objetivo. También 

Condeza et al. (2016) en su estudio sobre adultos mayores y su necesidad en las 

comunicaciones donde se realizaron una encuesta para medir su percepción y su 

actitud frente a las tecnologías donde el 82.5% tiene la seguridad de concretar una 

tarea difícil, el 76.1% cumple con cualquier actividad que se proponga, el 77.7% 

cree que es capaz de superar desafíos y el 71.5% refiere que tienen buena 

respuesta frente a situaciones complicadas, asimismo el 91.1% considera que con 

esfuerzo pueden conseguir lo que desean, esto quiere decir, que los encuestados 

presentan un grado de autoeficacia y actitud para enfrentar los nuevos retos, 

adicionalmente, refiere que el factor motivacional es el ámbito de salud donde 

considera importante mantenerse informado a través de sitios web acerca de 

acciones preventivas de salud y temas referentes al envejecimiento. Por lo tanto, 

los estudios demuestran que los adultos mayores responden positivamente al 

aprendizaje por su experiencia que forma parte de su educación y por la actitud de 

enfrentar nuevos retos.  

Asimismo, el segundo objetivo específico fue conocer los factores 

funcionales de la participación del adulto mayor y las plataformas digitales del CIAM 

San Borja, durante la Pandemia COVID19, año 2021 donde se encontró en los 

resultados de los 229 encuestados, el 83.40% demostraron que las plataformas y 

los diversos recursos del internet facilitan las actividades diarias, contribuye a 

mejorar el estado de ánimo donde suelen sentirse acompañados al interactuar por 

las redes sociales, es accesible y de fácil uso, asimismo, se obtuvo una correlación 

media de Spearman de 0,391 demostrando los factores funcionales como el uso de 

las plataformas para el desarrollo de actividades diarias, la accesibilidad a 

diferentes buscadores y webs, como el  entendimiento en el manejo de la 
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computadora influyen positivamente en relación a las plataformas digitales, estos 

resultados coinciden con Neira y Medina (2020) en su estudio el adulto mayor y las 

tecnologías donde demostraron que las plataformas contribuyen a la mejora de 

procesos sociales que conlleva la tercera edad y mejora su calidad de vida donde 

obtuvo un coeficiente de 0.434 con el indicador accesibilidad, es decir, el 31.05% 

de adultos mayores relaciona positivamente su satisfacción con el acceso a las 

tecnologías por sus aspectos visuales, auditivos y cognitivos como claridad y 

suficiencia de contenido, asimismo, se obtuvo un coeficiente de 0.380 con el 

indicador de usabilidad, lo cual demuestran que el 52.62% de los adultos se 

encontraron conformes con la eficiencia, manejo y flexibilidad de las plataformas en 

las computadoras principalmente por la asistencia web que tienen las plataformas 

para absolver alguna duda mediante una interacción con el usuario. Estos autores 

en su marco teórico hacen referencia a Choudrie, Junior, McKenna y Richter 

(2018) quienes indican que los factores funcionales en las tecnologías se 

desarrollan mediante la facilidad de brindar acceso, el soporte técnico, influencia 

social, funcionalidad y compatibilidad, lo cual coincide con el autor citado Torres 

(2017) que refiere que los factores funcionales son las propiedades del servicio o 

producto que son parte de las características de los mimos, para satisfacer una 

necesidad como calidad, accesibilidad y durabilidad. Por lo tanto, los estudios 

demuestran que los adultos mayores responden positivamente a la accesibilidad, 

uso y entendimiento de las plataformas digitales. 

Por último, el tercer objetivo específico fue conocer los factores económicos 

de la participación del adulto mayor y las plataformas digitales del CIAM San Borja, 

durante la Pandemia COVID19, año 2021 donde se encontró en los resultados de 

los 229 encuestados, el 89.5% considera que las plataformas permite una mejor 

calidad de vida porque satisface las necesidades de comunicación, educación 

donde puede aprender nuevos temas e incluso salud emocional mediante 

computadoras o equipos que se encuentran accesibles y a un precio acorde al 

mercado, asimismo, se obtuvo una correlación media de Spearman de 0,391 

demostrando los factores económicos como el precio de las computadoras, el 

acceso a nuevas oportunidades sociales y tecnológicas influyen positivamente en 

relación a las plataformas digitales, por lo tanto, los adultos mayores se encuentran 

en la posibilidad de adquirir o renovar su equipo y considerar que este tipo de 
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acceso beneficia a una mejor calidad con otro estatus a nivel económico y social, 

entonces, estos resultados difiere con lo estudiado por Trigueros et al. (2017) en su 

estudio sobre las plataformas digitales en el adulto mayor demostró que solo el 

26.1% posee un ordenador y el 15.6% mantiene conexión desde un dispositivo 

móvil, debido a que junto al recurso de internet es utilizado en prioridad para fines 

informativos, comunicación y entretenimiento. 

Referente al marco teórico los autores citan a Rodríguez (2007) quien indica 

que el factor económico de las tecnologías busca mejorar el aspecto social donde 

prevalece la igualdad de oportunidades y contribuye a una mejor calidad de vida, 

mediante programas dirigidos a los adultos mayores, lo cual coincide con el autor 

citado en la presente investigación con Casamayou y Morales (2017) quien refiere 

que el factor económico hace referencia a que la tecnología y sus recursos deben 

ser accesibles a cualquier sector debido a que hoy en día está considerado como 

una necesidad principal para el desarrollo de diversas actividades como la 

educación y comunicación, por ello, se evidencia la necesidad de políticas que la 

inclusión digital. Al respecto, Pinto et al. (2018) quienes afirmaron en su estudio 

sobre el uso de las tecnologías en adultos mayores donde el 54% de los adultos 

mayores tienen acceso a una computadora en sus hogares, el 80% muestra interés 

para aprender a usarlo y el 87% considera su importancia como parte de su 

desarrollo para comunicarse con el resto de personas. Por lo tanto, la mayoría de 

adultos tienen acceso a una computadora, teléfono móvil, Tablet que les permite 

acceder a las plataformas digitales. 

Las fortalezas de la metodología en base a una investigación cuantitativa 

correlacional no experimental transeccional permitió desarrollar la presente 

investigación de forma ordenada y secuencial donde se creó un  cuestionario como 

instrumento de recolección de datos que permitió obtener respuestas de forma 

estandarizadas bajo la escala de Likert, esto facilitó el procesamiento de datos 

mediante el sistema estadístico SPPS versión 27 que arroja los cálculos 

estadísticos y descriptivos de forma automática incluyendo la presentación de 

resultados mediante tablas y gráficas de manera instantánea, por lo tanto, la 

interpretación de datos de forma más rápida al generalizar los resultados sin la 

necesidad de realizar cálculos en Excel, asimismo, el sistema es confiable y 
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muestra el grado de confiabilidad de las respuestas. Por otro lado, las debilidades 

de la metodología se desarrollaron al momento de tomar la encuesta a los adultos 

mayores del CIAM, debido a que algunos se demoraban días en responder el 

formulario enviado, en otros casos no concretaba el horario para poder convocar el 

llenado del cuestionario y por último, algunas personas no se encontraban 

familiarizados con la modalidad, pero fue solucionado al tomar sus datos y enseñar 

el correcto llenado, por otro lado, por ser una investigación cuantitativa era 

necesario aplicar preguntas con respuestas cerradas y no se tuvo la oportunidad 

de conocer una percepción más amplia del adulto mayor a fin de conocer otros 

factores que influyen en su participación debido a que con preguntas abiertas o 

entrevistas se puede evidenciar un enfoque con mayor detalle y contraste.  

La importancia de la investigación en relación al contexto científico social se 

desarrolla mediante la concientización sobre la importancia de la inclusión digital 

donde el factor principal son los adultos mayores, debido a que es un segmento 

vulnerable porque pasan por un proceso donde se desarrollan cambios cognitivos, 

físicos y psicológicos, la mayoría suele experimentar la soledad y perciben que no 

son parte de la sociedad por los nuevos avances a las cuales no forman parte, por 

ello, requiere mayor atención para hacer uso de sus derechos y formar parte de la 

sociedad a través de la inclusión digital que aportará a una mejor calidad de vida, 

de esta manera se podrá reducir la sensación de soledad considerando que el 

recurso de internet facilita la conectividad con acceso a diversas fuentes de 

información y comunicación con otras personas de forma instantánea sin importar 

el lugar donde se encuentren. 
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VI. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de los resultados y la contrastación de las hipótesis, se llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

1. Se llego a cumplir con el objetivo general y comprobar la hipótesis general 

donde se determinó un nivel de significancia de 0.00<0.05, por lo tanto, se 

rechaza la Ho y se acepta la H1, verificando que la participación del adulto 

mayor y las plataformas digitales fue baja en el CIAM San Borja durante la 

Pandemia COVID19 año 2021. Por lo tanto, se concluye que existe una 

correlación positiva considerable en 0,525 entre la participación y el uso de 

las plataformas digitales.  

2. Se llego a cumplir con el objetivo específico 1 y comprobar la hipótesis 

especifica 1 donde se determinó un nivel de significancia 0.00<0.05, por lo 

tanto, se rechaza la Ho y se acepta la H1, verificando que los factores 

motivacionales de la participación del adulto mayor y las plataformas digitales 

fueron bajas en el CIAM San Borja durante la Pandemia COVID19 año 2021. 

Por lo tanto, se concluye que existe un grado de correlación media en 0,147 

entre los factores motivacionales y el uso de las plataformas digitales.  

3. Se llego a cumplir con el objetivo específico 2 y comprobar la hipótesis 

especifica 2 donde se determinó un nivel de significancia 0.00<0.05, por lo 

tanto, se rechaza la Ho y se acepta la H1, verificando que los factores 

funcionales de la participación del adulto mayor y las plataformas digitales 

fueron bajas en el CIAM San Borja durante la Pandemia COVID19 año 2021. 

Por lo tanto, se concluye que existe un grado de correlación media en 0,391 

entre los factores funcionales y el uso de las plataformas digitales.  

4. Se llego a cumplir con el objetivo específico 3 y comprobar la hipótesis 

especifica 3 donde se determinó un nivel de significancia 0.00<0.05, por lo 

tanto, se rechaza la Ho y se acepta la H1, verificando que los factores 

económicos de la participación del adulto mayor y las plataformas digitales 

fueron bajas en el CIAM San Borja durante la Pandemia COVID19 año 2021. 

Por lo tanto, se concluye que existe un grado de correlación media en 0,339 

entre los factores económicos y el uso de las plataformas digitales.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Se desarrollan las siguientes recomendaciones en base a los resultados de la 

investigación.  

- Se recomienda a la Gerencia Municipal de la Municipalidad de San Borja 

aumentar el alcance de los adultos mayores para que participen activamente 

en los talleres del CIAM a través de un plan de seguimiento donde se 

contacten telefónicamente con los adultos que dejaron de asistir para 

conocer las razones y a su vez transmitir la preocupación de la Municipalidad 

por integrarlos a las plataformas digitales.  

 

- Se recomienda a la Gerencia de Gestión Social de la Municipalidad de San 

Borja profundizar el estudio sobre los factores motivacionales de los adultos 

mayores para poder incrementar su interés por aprender y participar 

activamente en los talleres del CIAM, mediante test psicológicos referente a 

las emociones como la soledad, nivel de autoestima y actitud con la finalidad 

de complementar los talleres con charlas en beneficio de la salud mental de 

los adultos mayores.  

 

- Se recomienda a la Gerencia de Gestión Social de la Municipalidad de San 

Borja verificar si los factores funcionales como accesibilidad, usabilidad y 

comprensión de los talleres son desarrollados por el adulto mayor, mediante 

pruebas y evaluaciones teóricas como prácticas para verificar que los 

adultos apliquen y aumenten su dominio en el uso de las computadoras y los 

recursos de internet, de esta manera, también se podrá conocer que temas 

deben ser reforzados.  

 

- Se recomienda a la Gerencia de Gestión Social de la Municipalidad de San 

Borja identificar el nivel de los factores económicos de los adultos mayores 

verificando que todos tengan acceso a una computadora desde su domicilio 

y cotizar equipos por mayor para poder facilitarlos a los adultos que no 

cuentan con una computadora o necesitan renovación de equipo.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Consentimiento del CIAM 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USUARIOS DEL CIAM 

SAN BORJA 

 

Señores usuarios del CIAM San Borja: 

Le saluda Rocio Rojas Rodríguez, estudiante de la maestría en Gestión Pública de la Universidad 

César Vallejo, me encuentro realizando la investigación titulada Participación del adulto mayor y 

las plataformas digitales del CIAM San Borja, durante la Pandemia COVID 19, año 2021, la que 

tiene por objetivo determinar participación y las plataformas digitales del CIAM San Borja, durante 

la pandemia COVID 19, año 2021. 

En este sentido solicito su consentimiento para poder aplicar el cuestionario de preguntas, el cual 

será de uso confidencial y netamente académico. 

Luego de haber recibido la información y aclarado mis dudas, autorizo en la aplicación del 

cuestionario, teniendo en cuenta que mis datos personales solo serán utilizados para la presente 

investigación. 

 

Firmo en señal de conformidad. 

 

 

Nombres y Apellidos: 

DNI: 

Fecha: 

 

 

 

……………………………………………..                                                            …………………………………………….. 

  Firma de la Encuestada         Firma de la Encuestadora 

  



 

 53 

 

  



 

 

Anexo 2 Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “Participación del adulto mayor y las plataformas digitales del CIAM, San Borja, durante la Pandemia COVID19, año 2021” 

AUTOR:  Rocio Elizabeth Rojas Rodríguez 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 

Problema principal: 

 

 

¿Cómo es la participación del 

adulto mayor y las plataformas 

digitales  del CIAM San Borja, 

durante la Pandemia COVID19, 

Año 2021? 

 

Problemas secundarios: 

 

1.- ¿Cómo son los factores 

motivacionales de la 

participación  del adulto mayor 

y las plataformas digitales  del 

CIAM San Borja, durante la 

Pandemia COVID19, Año 2021? 

 

2.- ¿Cómo son los factores 

funcionales de la participación  

del adulto mayor y las 

plataformas digitales  del CIAM 

 

Objetivo general: 

 

 

Determinar la participación del 

adulto mayor y las plataformas 

digitales  del CIAM San Borja, 

durante la Pandemia COVID19, 

Año 2021. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.- Conocer los factores 

motivacionales de la 

participación  del adulto mayor y 

las plataformas digitales  del 

CIAM San Borja, durante la 

Pandemia COVID19, Año 2021. 

 

2.- Conocer los factores 

funcionales de la participación  

del adulto mayor y las 

plataformas digitales  del CIAM 

 

Hipótesis general: 

 

La participación  del adulto mayor y las 

plataformas digitales fue baja en el 

CIAM San Borja la Pandemia COVID19, 

Año 2021. 

 

 

 

Hipótesis específicas: 

 

1.-  Los factores motivacionales de la 

participación  del adulto mayor y las 

plataformas digitales fueron bajas en el 

CIAM San Borja la Pandemia COVID19, 

Año 2021. 

 

 

2.-  Los factores funcionales de la 

participación  del adulto mayor y las 

plataformas digitales fueron bajas en el 

CIAM San Borja la Pandemia COVID19, 

Variable 1: La participación del adulto mayor 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 

rangos 

1.1.      Factores 

motivacionales  

1.1.1 Aprendizaje  

  

  

1.1.2  Experiencia 

  

  

1.1.3 Actitud  

  

  

1.2. Factores 

funcionales 

1.2.1 Uso  

  

  

1.2.2. Accesibilidad  

  

   

 

1.2.3. Entendimiento 
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San Borja, durante la Pandemia 

COVID19, Año 2021? 

 

 

3.- ¿Cómo son los factores 

económicos de la participación  

del adulto mayor y las 

plataformas digitales  del CIAM 

San Borja, durante la Pandemia 

COVID19, Año 2021? 

San Borja, durante la Pandemia 

COVID19, Año 2021. 

 

 

3.- Conocer los factores 

económicos de la participación  

del adulto mayor y las 

plataformas digitales  del CIAM 

San Borja, durante la Pandemia 

COVID19, Año 2021. 

Año 2021. 

 

 

3.-  Los factores económicos de la 

participación  del adulto mayor  y las 

plataformas digitales fueron bajas en el 

CIAM San Borja la Pandemia COVID19, 

Año 2021. 

 

1.3   Factores 

económicos 

 

 

 

 

 

1.3.1. Oportunidad 

  

  

  

1.3.2. Sector socioeconómico  

  

  

Variable 2: Las plataformas digitales 

Dimensiones Indicadores Ítems  

2.1. Herramientas de 

educación virtual 

2.1.1.Plataformas educativas 

  

     

  

  

2.1.2 Fuente de información 

electrónica 

  

  

  

2.2.  Herramientas de 

recursos de internet 

2.2.1 Correo electrónico 

  

  

  

  

2.3.1. Redes sociales 
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2.3.   Herramientas de 

programa 

2.4.1.  Procesador de texto  

  

  

  

  

2.5.1. Almacenamiento de 

información 

  

  

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 

 
 Variable 2:    

Técnicas:    

 

Instrumentos:   

 

Autor 

Año:  

Monitoreo: Prueba piloto, validación por 

juicio de experto y la confiabilidad del 

instrumento por alfa de cronbach. 

Ámbito de Aplicación:  

Forma de Administración:   .                            

Tiempo de duración: 45’ 
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Anexo 3 Operacionalización de las variables 

Tabla 13. Operacionalización de variable Participación del adulto mayor 

Operacionalización de variable Participación del adulto mayor 

Variable Definición 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles 

Escala de 

Medición 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 D
E

 A
D

U
L

T
O

S
 M

A
Y

O
R

E
S

 

La variable 

participación es 

medible 

considerando las 

siguientes 

dimensiones: 

factores 

motivacionales, 

factores funcionales y 

factores económicos 

(Alberich, 2018). 

La participación del 

adulto mayor en la 

presente investigación, 

incorpora a aquellos que 

se encuentran inscritos 

en el Centro Integral de 

Atención al Adulto 

Mayor del Municipalidad 

de San Borja y que 

participaron durante el 

año 2021, pandemia 

COVID19. Se han 

considerado las 

siguientes dimensiones: 

factores motivacionales, 

factores funcionales y 

factores económicos. 

Factores 

motivacionales 

Aprendizaje 1-2 ítems  

Escala de 

Likert: 

 

1: Nunca 

2: Casi nunca 

3: A veces 

4: Casi siempre  

5: Siempre 

O
rd

in
a
l 

Experiencia 3-4 ítems  

Actitud 5-7 ítems  

Factores 

funcionales 

Uso 8-9 ítems  

Accesibilidad 10-11 ítems  

Entendimiento 12-14 ítems  

Factores 

económicos 

Oportunidad  15-18 ítems  

Sector 

económico 
19-21 ítems  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Operacionalización de variable Plataformas digitales 

Operacionalización de variable Plataformas digitales 

Variable Definición 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles 

Escala de 

Medición 

P
L

A
T

A
F

O
R

M
A

S
 D

IG
IT

A
L

E
S

 

La variable 

plataformas digitales 

son aplicativos que 

tienen como objetivo 

la inclusión 

tecnológica en el 

proceso de 

aprendizaje y facilitar 

acceso para 

desarrollar nuevas 

competencias Núñez, 

Hernández y Alonso, 

2019). 

La variable 

plataformas digitales 

son todos los 

aplicativos y 

programas que 

permiten al adulto 

mayor acceder a una 

fuente de información 

y comunicación con 

otras personas 

mediante el internet. 

La variable es medible 

considerando las 

siguientes 

dimensiones: 

herramientas 

tecnológicas, 

herramientas de 

recursos de Internet y 

herramientas de 

programa. 

Herramientas 

tecnológicas 

educativas 

Plataformas 

educativas 
1-3 ítems  

Escala de 

Likert: 

 

1: Nunca 

2: Casi nunca 

3: A veces 

4: Casi siempre  

5: Siempre 

O
rd

in
a
l 

Fuente de 

información  
4-7 ítems  

Herramientas 

de recursos de 

Internet 

Correo 

electrónico 
8-11 ítems  

Redes sociales 12-14 ítems  

Herramientas 

de programa 

Procesador de 

texto  
15-18 ítems  

Almacenamiento 

de información 
19-21 ítems  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 Ficha Técnica de las variables 

Tabla 15 Ficha técnica de la encuesta: Variable Participación del Adulto Mayor 

Población del estudio: 400 adultos mayores 

Muestra:  229 adultos mayores 

Técnica de muestreo:  No probabilístico  

Unidad de análisis:  Municipalidad de San Borja 

Técnica de recolección de datos: Encuesta con preguntas cerradas 

Instrumento de medición:  Cuestionario 

Período: Junio 2022 

Medición: Escala de Likert 

Elaboración de cuestionario: Rocío Rojas Rodríguez  

Procesamiento:  Sistema estadístico SPSS Versión 27 

Dimensiones: 
Factores motivacionales, factores 
funcionales y factores económicos. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16 Ficha técnica de la encuentra: Variable Plataformas digitales 

Población del estudio: 400 adultos mayores 

Muestra:  229 adultos mayores 

Técnica de muestreo:  No probabilístico  

Unidad de análisis:  Municipalidad de San Borja 

Técnica de recolección de datos: Encuesta con preguntas cerradas 

Instrumento de medición:  Cuestionario 

Período: Junio 2022 

Medición: Escala de Likert 

Elaboración de cuestionario: Rocío Rojas Rodríguez  

Procesamiento:  Sistema estadístico SPSS Versión 27 

Dimensiones: 
Herramientas de recursos de internet, 
herramientas de educación y 
herramientas de programas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 Cuestionario 

CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Género:   

Edad:  

Grado  

Nº VARIABLE: PARTICIPACIÓN 

Respuestas 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 El CIAM desarrolla talleres sobre el uso de plataformas digitales      

2 El CIAM utiliza los métodos de aprendizaje comprensibles      

3 Recuerda lo aprendido en los talleres del CIAM      

4 En el centro laboral recuerda el uso de la computadora      

5 Usted comparte con otras personas su experiencia en el uso de la tecnología           

6 Le interesa conocer herramientas para usar internet      

7 Usted se siente en confianza para desarrollar los talleres del CIAM      

8 Usted considera que el uso el internet es necesario para desarrollar sus 

actividades del día 
     

9 Usted considera que el uso de la computadora mejora su estado de ánimo      

10 Usted considera que actualmente el uso del internet es necesario para aprender 

nuevos temas  
     

11 El CIAM se preocupa por dar acceso a los participantes para que usen las 

computadoras 
     

12 Usted considera que en su hogar tiene acceso fácilmente a una computadora         

13 Usted comprende fácilmente el lenguaje que se utiliza el internet      

1. Masculino 2. Femenino 

1. De 50 a 60 años 2. De 61 a 70 años 3. De 71 años a más 

1. Primaria 2. Secundaria 3. Superior Técnica 4. Superior Universitaria 
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14 Usted reconoce fácilmente los pasos para acceder a las diversas páginas web      

15 Usted considera que la tecnología contribuye a mejorar su calidad de vida      

16 Usted considera que las redes sociales permiten mejorar su círculo social      

17 Usted considera que el conocimiento sobre el uso computadora le permite 

desarrollar nuevas actividades 
     

18 Usted considera que el acceso al internet le brinda una oportunidad de seguir 

aprendiendo  
     

19 Usted considera que adquirir una computadora está al alcance económico       

20 Usted considera que es importante renovar un equipo celular con mayor 

tecnología 
     

21 Usted considera que actualmente el acceso a un plan de internet es muy 

costoso 
     

 

CUESTIONARIO DE PLATAFORMAS DIGITALES 

 

Nº VARIABLE: PLATAFORMAS VIRTUALES  

Respuestas 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 Accede a páginas webs de instituciones para aprender        

2 Accede a páginas webs para enseñar a otros        

3 Considera que el internet le permite acceder a nuevos conocimientos.       

4 Usted descarga aplicaciones en su celular para realizar diferentes 

consultas 

     

5 Usted utiliza frecuentemente buscadores como Google       

6 Usted considera que Google facilita la forma de enseñanza      

7 Usted accede a diarios online para mantenerse informado      

8 Usted utiliza su correo electrónico personal para recibir información      
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9 Usted utiliza su correo electrónico personal para comunicarse con otras 

personas 
     

10 Usted utiliza las redes sociales para comunicarse      

11 Usted utiliza las redes sociales para entretenerse      

12 Usted comparte publicaciones en las redes sociales      

13 Usted ha contactado a amistades mediante las redes sociales      

14 Usted considera que las redes sociales son necesarias para su ámbito social      

15 ¿Conoce los programas de Microsoft Office?      

16 Usted utiliza programas para producir textos      

17 Usted utiliza aplicativos multimedia para editar fotos o videos       

18 Usted considera que es importante conocer los programas para crear 

información 
     

19 Usted considera que es fácil almacenar su información en la computadora      

20 Usted almacena información o fotos en la computadora      

21 Usted considera que guardar documentos en la computadora es la forma 

más segura de no perder su información. 
     

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 6 Validación del Experto 
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Anexo 7 Autorización para la recolección de datos 
  



 

 81 

 

 



 

 82 

Anexo 8 Evidencias 
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Anexo 9 Base de datos 
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Anexo 10 Resultados de SPSS  

Tabla 17 Estadísticos Descriptivos 

Estadísticos Descriptivos 

 Rango Mínimo Máximo Media Desviación 

F. Motivacionales 28 7 35 26,52 5,452 

F. Funcionales 28 7 35 26,63 5,529 

F. Económicos 28 7 35 27,35 4,444 

Participación  69 36 105 80,50 12,764 

H. Recursos de Internet 28 7 35 24,82 6,771 

H. de Programa 28 7 35 21,59 7,137 

 H. de Educación 28 7 35 23,99 6,255 

Plataformas Digitales 84 21 105 70,40 17,811 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 17, demuestra los estadísticos descriptivos en base a las respuestas de 

los encuestados, donde se obtuvo los rangos de valor mínimo y máximo que 

permitirán distribuir los valores de las variables con sus respectivas dimensiones 

en tres niveles: nivel alto, nivel medio y nivel bajo.  

Tabla 18 Dimensión 1 Factores Motivacionales 

Dimensión 1 Factores Motivacionales 

Factores Motivacionales  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NIVEL BAJO 1 ,4 ,4 ,4 

NIVEL MEDIO 41 17,9 17,9 18,3 

NIVEL ALTO 187 81,7 81,7 100,0 

Total 229 100,0 100,0  

Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 18, se puede determinar que la mayor frecuencia en la dimensión 

factores motivacionales se encuentra en el nivel alto con 81.70%, seguido por el 

nivel medio con el 17.9% y por último el 0.4% en el nivel bajo. Por lo tanto, los 

adultos mayores expresaron su conformidad en los talleres realizados por el CIAM 

indicando que son accesibles para comprender el uso de la computadora, así como 

las herramientas del internet y así poder aplicar lo aprendido en sus actividades 

diarias. 
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Tabla 19 Dimensión 2  Factores Funcionales 

Dimensión 2  Factores Funcionales 

Factores Funcionales  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NIVEL BAJO 1 ,4 ,4 ,4 

NIVEL MEDIO 37 16,2 16,2 16,6 

NIVEL ALTO 191 83,4 83,4 100,0 

Total 229 100,0 100,0  

Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 19, se puede determinar que la mayor frecuencia en la dimensión 

factores funcionales se encuentra en el nivel alto con 83.40%, seguido por el nivel 

medio con el 16.2% y por último el 0.4% en el nivel bajo. Por lo tanto, los adultos 

mayores reconocieron la importancia de aprender el uso de las plataformas 

digitales debido a que sus funciones permite  una mejor calidad de vida, mejorar el 

estado de ánimo y mantenerse informado con acceso a las páginas web de su 

interés.  

Tabla 20 Dimensión 3  Factores Económicos  

Dimensión 3  Factores Económicos  

Factores Económicos  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NIVEL BAJO 1 ,4 ,4 ,4 

NIVEL MEDIO 23 10,0 10,0 10,5 

NIVEL ALTO 205 89,5 89,5 100,0 

Total 229 100,0 100,0  

Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 20, se puede determinar que la mayor frecuencia en la dimensión 

factores económicos se encuentra en el nivel alto con 89.50%, seguido por el nivel 

medio con el 10% y por último el 0.4% en el nivel bajo. Por lo tanto, los adultos 

mayores reconocieron que la tecnología brinda mayores oportunidades para 

continuar ampliando sus conocimientos como su relación social debido a que es 

considerado como un servicio indispensable en esta sociedad, asimismo, los 

equipos como computados, celular, Tablet y laptop tienen un costo accesible para 

ellos.  
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Tabla 21 Dimensión 1 Herramientas de Educación 

Dimensión 1 Herramientas de Educación 

 Herramientas de Educación  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NIVEL BAJO 3 1,3 1,3 1,3 

NIVEL MEDIO 70 30,6 30,6 31,9 

NIVEL ALTO 156 68,1 68,1 100,0 

Total 229 100,0 100,0  

Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 21, se puede determinar que la mayor frecuencia en la dimensión 

herramientas de educación se encuentra en el nivel alto con 68.10%, seguido por 

el nivel medio con el 30.6% y por último el 1.3% en el nivel bajo. Por lo tanto, los 

adultos mayores suelen acceder con frecuencia a las diversas plataformas para 

conocer nuevos temas y mantenerse informado, utilizan aplicativos para diversas 

consultas y reconocen a los principales buscadores de información. 

Tabla 22 Dimensión 2 Herramientas de recursos de internet 

Dimensión 2 Herramientas de recursos de internet 

Herramientas de Recursos de Internet  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NIVEL BAJO 10 4,4 4,4 4,4 

NIVEL MEDIO 57 24,9 24,9 29,3 

NIVEL ALTO 162 70,7 70,7 100,0 

Total 229 100,0 100,0  

Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 22, se puede determinar que la mayor frecuencia en la dimensión 

recursos de internet se encuentra en el nivel alto con 70.7%, seguido por el nivel 

medio con el 24.9% y por último el 4.4% en el nivel bajo. Por lo tanto, los adultos 

mayores utilizan con mucha frecuencia las redes sociales para comunicarse, 

entretenerse y contactar amistades, reconociendo que el internet tiene plataformas 

necesarias para su desarrollo social.  
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Tabla 23 Dimensión 3 Herramientas de programa 

Dimensión 3 Herramientas de programa 

Herramientas de Programa  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NIVEL BAJO 7 3,1 3,1 3,1 

NIVEL MEDIO 106 46,3 46,3 49,3 

NIVEL ALTO 116 50,7 50,7 100,0 

Total 229 100,0 100,0  

Nota: Programa Estadístico SPSS 

En la tabla 23, se puede determinar que la mayor frecuencia en la dimensión 

herramientas de programa se encuentra en el nivel alto con 50.7%, seguido por el 

nivel medio con el 46.3% y por último el 3.1% en el nivel bajo. Por lo tanto, los 

adultos mayores reconocen los programas de Microsoft Office, páginas web para 

la edición de documento, fotos, videos y alternativas para almacenar información 

de forma segura.  

 

 
 


