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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las 

políticas públicas y satisfacción vital en los adultos mayores del distrito de Breña, 

2023, por lo cual se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con 

diseño no experimental, transversal y nivel correlacional, la muestra fue conformada 

por 45 adultos mayores seleccionados a través de un muestreo no probabilístico 

por conveniencia, a los cuales se les aplicó dos cuestionarios, los cuales 

previamente fueron validados por tres expertos en la materia, además de obtener 

un grado de confiabilidad de 0,896 y 0,950 según Alfa de Cronbach, y de los cuales 

se obtuvo que, las políticas públicas son percibidas como malas, esto fue 

mencionado por el 24,44 % de los encuestados, mientras que el 66,67 % la 

consideró buenas y el 8,89 % la considera como regulares, en relación a la 

satisfacción vital el 8,89 % la calificó como mala, mientras que el 46,67 % la 

consideró regular y el 44,44 % la calificó como buena, esto permitió concluir que la 

relación formada entre las variables es de 0,597 según el coeficiente de correlación 

Tau-b de Kendall, indicando que la relación formada es positiva, moderada y 

significativa. 

Palabras clave: Políticas públicas, satisfacción vital, adultos mayores. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between public 

policies and life satisfaction in older adults in the district of Breña, 2023, for which a 

study of quantitative approach was carried out, of a basic type, with a non-

experimental, cross-sectional design and correlational level, the sample was made 

up of 45 older adults selected through a non-probabilistic sampling for convenience, 

to which two questionnaires were applied, which were previously validated by three 

experts in the field, in addition to obtaining a degree of reliability of 0,896 and 0,950 

according to Cronbach's Alpha, and from which it was obtained that public policies 

are perceived as bad, this was mentioned by 24,44% of the respondents. while 

66,67% considered it goods and 8,89% considered it as fairs, in relation to life 

satisfaction, 8.89% rated it as bad, while 46,67% considered it fair and 44,44% rated 

it as good, this allowed us to conclude that the relationship formed between the 

variables is 0,597 according to Kendall's Tau-b correlation, indicating that the 

relationship formed is positive, moderate, and meaningful. 

Keywords: Public policy, life satisfaction, older adults. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las políticas públicas son directrices gubernamentales que abordan problemas y 

promueven soluciones sociales específicas, en la investigación son relacionadas a 

la calidad vital, las cuales son diferentes en cada país (Aguilar, 2019). La 

satisfacción vital en adultos mayores a menudo está relacionada con su salud y 

bienestar, la accesibilidad a la atención médica de calidad, una buena nutrición, la 

actividad física, como la participación en actividades recreativas, culturales o 

voluntariado son factores críticos (Acosta, 2019). 

Entonces las políticas públicas de un estado son esenciales para asegurar que los 

adultos mayores gocen de una vida digna y satisfactoria a medida que envejecen; 

además, es importante que estas políticas se adapten a las realidades 

demográficas cambiantes y se revisen periódicamente para asegurarse de que 

sigan siendo efectivas (Solanes y García, 2021). 

A nivel internacional, en Estados Unidos y países de Europa existen programas de 

independencia para adultos mayores, los cuales buscan mejorar la calidad de vida 

y darles autonomía, incluyendo programas de atención médica, servicios de 

atención domiciliaria, viviendas adaptadas, transporte accesible y actividades 

recreativas; además de promover la inclusión social y la participación en la 

comunidad, brindando apoyo psicosocial y fomentando el envejecimiento activo 

(García y Lara, 2022). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que desde el 2002 las 

políticas de salud no priorizan adecuadamente los desafíos de la transición 

demográfica, pese al incremento de la cifra de personas mayores en más de 130 

países. Asimismo, se observa una falta de capacitación en especialidades de 

gerontología y geriatría en las profesiones de la salud. El apoyo y atención a los 

cuidadores tampoco son una prioridad gubernamental en el contexto del 

envejecimiento y el estudio SAGE, basado en muestras representativas de adultos 

mayores en varios países, revela una baja cobertura efectiva de salud, que varía 

desde el 21 % en México hasta el 48 % en Sudáfrica, lo cual implica que muchos 

adultos mayores no accedan o subutilicen los servicios de salud, lo que puede llevar 

a un empobrecimiento al tener que pagar por servicios que quizás no satisfagan 

sus necesidades. Por otro lado, a pesar de que existe una alta prevalencia de 
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hipertensión arterial entre los adultos mayores, solo un pequeño porcentaje recibe 

tratamiento efectivo. Además, el gasto catastrófico en salud es significativamente 

elevado, oscilando entre el 8 % y el 46 % de los ingresos, incluso para aquellos con 

seguro médico (WHO, 2019; OPS, 2023). 

En países como Nicaragua, donde el 8 % de su habitantes son adultos mayores, 

las políticas públicas actuales no logran satisfacer esta demanda, ocasionando una 

mala calidad de vida y se requiere con más urgencia tomar acciones que cambien 

este problema; además, en Ecuador, la deficiencia en los servicios de salud o 

atención médica, escasez de profesionales de salud capacitado y la infraestructura 

deficiente, dificultan una adecuada atención a los adultos mayores, generando un 

acelerado deterioro en ellos y, en Brasil, el 80 % de adultos mayores, depende de 

las políticas públicas del país; sin embargo, al haberse establecido estas recién a 

partir del año 2019, como una medida solidaria por el prematuro envejecimiento de 

la población, no están completamente implementadas (Beneditt et al., 2023; Monje 

y San Lucas, 2021; Kalache et al, 2020).  

A nivel nacional, la cantidad de ciudadanos mayores de 60 años supera los 3 

millones, de los cuales, un gran porcentaje se encuentran en vulnerabilidad, debido 

a que muchos no tienen con que sustentar sus alimentos, es por ello que existen 

distintas políticas públicas, cada una pensada en las particularidades de cada 

individuo y según el contexto en donde se desarrolla; sin embargo, estas no se 

cumplen tal cual, ocasionando que algunos terminen sus últimos días de vida en 

condiciones paupérrimas o tengan problemas de salud, que por la escasez de su 

economía no pueden solventar (Valiente, 2022; Valdivieso, 2022). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informa sobre un 

incremento significativo en la población de adultos mayores en el Perú, donde las 

cifras han pasado del 5,7 % en 1950 al 12,7 % en 2020, lo que representa 

aproximadamente 4 140,000 personas de 60 años o más a nivel nacional, donde el 

52,4% son mujeres (2 millones 168 mil), mientras que el 47,6 % son hombres (1 

millón 973 mil) y este incremento en la cifra de adultos mayores refleja un proceso 

de envejecimiento que continúa con el paso de los años (Arredondo, 2020). 

En Lima al igual que en el resto del país, las políticas públicas no abordan 

completamente la necesidad de los adultos mayores, pues suelen carecer de un 
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enfoque y presupuesto adecuado para su implementación y de esta forma, abordar 

las complejas situaciones de esta población (Solís et al, 2021); además, la carencia 

de coordinación en las distintas entidades agravan el problema, esto sin tomar en 

cuenta que la calidad de los servicios y el acceso a ellos puede variar ampliamente, 

ocasionando que no se tenga claro si estas políticas están provocando un cambio 

en la vida de esta población. 

A nivel local, en el distrito de Breña, donde el 14.1 % de los habitantes es mayor a 

65 años (Municipalidad de Breña, 2019) la situación de los adultos mayores refleja 

los desafíos comunes presentes en todo el país, ya que muchos de ellos luchan 

contra el acceso limitado a servicios de salud, la escasez de recursos económicos 

como consecuencia de las paupérrimas pensiones, causando exclusión social y 

falta de oportunidades laborales, además estas vulnerabilidades afectan su 

satisfacción vital, ya que la atención médica adecuada genera una buena calidad 

de vida y limitarla puede contribuir a problemas de salud mental y física, mientras 

que la inseguridad económica afecta su capacidad para satisfacer necesidades 

básicas y disfrutar de un retiro digno, mientras que el aislamiento social reduce su 

bienestar emocional y psicológico (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2021). 

En el contexto de las políticas públicas, la Municipalidad de Breña (2023) 

implementó la Red de Soporte para adultos mayores y personas con discapacidad- 

AMACHAY, este programa se alinea con iniciativas gubernamentales destinadas a 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y personas con discapacidad, y 

se configura como un sistema integral de asesoramiento, prevención y monitoreo 

diseñado para atender a personas de la tercera edad con un riesgo significativo y 

a individuos con discapacidad severa en situaciones relacionadas con el 

coronavirus, abandono, maltrato, y la nutrición. Su propósito central es brindar 

apoyo y seguimiento especializado ante estas circunstancias, asegurando la 

atención y salvaguarda de las personas vulnerables frente a estos desafíos 

específicos. 

La presente investigación se desarrollará en el distrito de Breña, en su población 

adulto mayor, al identificarse que las políticas públicas no estarían brindando 

respuestas adecuadas a las demandas de dicha población, siendo entre las 
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principales causas, la falta de acceso a la información, conciencia de políticas, 

participación en programas sociales y en la comunidad, así como el limitado acceso 

a servicios de salud acorde a sus necesidades y con una atención de calidad que 

permita la prevención de enfermedades, en salvaguarda y protección de sus 

derechos, lo que generaría en su nivel de satisfacción vital, un desmedro de su 

salud física y mental, ante la falta de seguridad económica y vivienda, limitando la 

realización de sueños, expectativas y logros personales así como conexiones 

sociales, que permitan una satisfacción general, aunado a un bienestar subjetivo y 

sentido de propósito en su vida. Por dichas razones, es importante poder evaluar 

esta situación en el citado distrito, a fin de estimar si las políticas públicas están 

adecuadamente focalizadas y si son lo suficientemente integrales para cubrir las 

necesidades de esta población vulnerable y comprender la realidad problemática 

de las políticas públicas y el impacto que generan en la satisfacción vital en los 

adultos mayores, con el afán de desarrollar políticas y programas que busquen 

mejorar las condiciones actuales y realizar las reformas necesarias a favor de este 

segmento vulnerable de la población. 

En base a ello se formula el siguiente problema general: ¿Qué relación existe entre 

las políticas públicas y la satisfacción vital en los adultos mayores del distrito de 

Breña, 2023?, de igual forma, se plantean los siguientes problemas específicos: 

¿Qué relación existe entre las políticas públicas y la satisfacción vital por sus 

dimensiones condición de vida, vida ideal, logros importantes, satisfacción de la 

vida de los adultos mayores del distrito de Breña?  

Respecto a la importancia de la investigación radica en analizar la eficacia de las 

políticas gubernamentales en la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores 

y contribuir al desarrollo de políticas más efectivas para este grupo demográfico en 

crecimiento; además, destaca la relevancia de abordar las necesidades y la 

satisfacción vital en esta población. 

En tanto, la investigación se justifica en la perspectiva epistemológica, desde el 

enfoque cuantitativo, por su objetividad y capacidad de generalización, puesto que 

se realizará un análisis estadístico riguroso; además de la eficiencia en la 

recopilación de datos adecuada para investigaciones y con objetivos claros. 

Asimismo, se justifica a nivel teórico, pues ayudará a desarrollar una adecuada 
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comprensión de los factores teóricos influyentes en el bienestar del adulto mayor y 

proporcionará una base conceptual sólida para investigaciones futuras, 

contribuyendo así al desarrollo de teorías sobre el envejecimiento y el bienestar.  

A nivel práctico, su justificación principal es dotar de información a los encargados 

de elaborar políticas públicas centradas en la eficacia de sus programas y brindar 

recomendaciones para mejorar la atención a los adultos mayores implementando 

políticas más efectivas. De igual modo, su justificación a nivel social, se basa en el 

propósito de avanzar hacia un enfoque de atención a los adultos mayores más 

empático y centrado en el individuo; además, promueve el desarrollo de una 

sociedad más sensible e inclusiva a las necesidades específicas de este grupo 

poblacional; asimismo, tiene la capacidad de desempeñar una función fundamental 

en la disminución de las disparidades sociales, garantizando una mejor calidad de 

vida para dicho grupo social.  

La justificación metodológica, radica en la necesidad de investigar esta relación, lo 

que implica la creación y aplicación de métodos de investigación específicos para 

evaluar la satisfacción vital y analizar las políticas públicas, entonces se utilizará 

dos cuestionarios como instrumentos para recolectar datos elaborados por el autor 

y constan de 23 y 24 preguntas, respectivamente. Este enfoque enriquecerá la 

metodología de investigación en este campo, contribuyendo al desarrollo de 

enfoques más efectivos para diagnosticar y mejorar la calidad de vida en esta 

etapa. Por último, desde el punto de vista legal, en el contexto peruano, la 

fundamentación legal de las políticas públicas se encuentra consagrada en la 

Constitución Política del Perú la cual establece que el Perú es un estado 

democrático y social de derecho, cuya soberanía emana del pueblo. De igual 

manera, su artículo 44 destaca el deber del Estado de fomentar el bienestar común 

y asegurar que todos los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos 

fundamentales; en esa línea, la Constitución también prescribe que las políticas 

públicas deben estar alineadas con el bien común y es fundamental que se 

respeten los derechos humanos. En resumen, la justificación legal de las políticas 

públicas en el Perú se fundamente en el principio de la soberanía popular, 

constituyéndose en herramientas a través de las cuales el Estado cumple su 
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obligación de actuar en favor del bienestar de la población, garantizando sus 

derechos y libertades (Congreso de la República del Perú, 1993). 

Respecto al objetivo general fue: determinar la relación entre las políticas públicas 

y la satisfacción vital en los adultos mayores del distrito de Breña, 2023; de igual 

forma, se establece como objetivo específico, determinar la relación entre las 

políticas públicas y la satisfacción vital por sus dimensiones condición de vida, vida 

ideal, logros importantes, satisfacción de la vida en los adultos mayores del distrito 

de Breña, 2023. 

Por tanto, la hipótesis general fue: existiría relación entre las políticas públicas y la 

satisfacción vital en los adultos mayores del distrito de Breña, 2023; asimismo, la 

hipótesis específica fue: existiría relación entre políticas públicas y la satisfacción 

vital por sus dimensiones condición de vida, vida ideal, logros importantes, 

satisfacción de la vida en los adultos mayores del distrito de Breña, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Respecto a los antecedentes internacionales, se tomó en cuenta el estudio de 

Serna (2022), que en su investigación tuvo como objetivo identificar la satisfacción 

vital en los adultos mayores en México; en el cual los resultados mostraron que un 

57,6 % menciona tener una alta satisfacción, un 34,5 % satisfacción a nivel medio 

y 7,9 % está insatisfecho; con lo cual se logró concluir que los adultos mayores 

tienen niveles moderados a altos de satisfacción. 

Por su parte Espín et al. (2022), propusieron como objetivo identificar el nivel de 

políticas públicas para el adulto mayor; en el cual los resultados mostraron que un 

82,5 % considera que su condición de vida es regular, 12,5 % considera que fue 

mala y solo 5 % menciona que su economía fue buena; concluyendo que las 

políticas públicas no han mejora las condiciones de vida significativamente. 

Asimismo, Gavín et al. (2020), plantea como objetivo cómo se relaciona la 

satisfacción vital con la inteligencia emocional en profesionales de atención médica 

en la ciudad de Almería; en este estudio se halló como resultados que las variables 

están relacionadas en 0,470 según y con p-valor de 0,000; logrando concluir que la 

relación es media, positiva y significativa. 

En tanto, Cabrera (2020), estableció como objetivo de su investigación, analizar la 

correlación entre la inteligencia emocional y la satisfacción en la vida de los adultos 

mayores de la ciudad de Concordia; con lo cual se logró hallar que la relación entre 

las variables según coeficiente Rho es de 0,570 y con un p-valor de 0,001; logrando 

concluir que se relacionan a nivel moderado, directa y significativa. 

Asimismo, Larraín et al. (2019), se había planteado como objetivo determinar la 

conexión con la generatividad y la satisfacción con la vida en un grupo de abuelos 

residentes en Santiago, Chile; en el cual los resultados mostraron que la relación 

es de 0,230 además de tener una significancia de 0,0066; con lo cual se logró 

concluir que la relación es positiva, pero baja; sin embargo, es estadísticamente 

significativa. 

Levkovich et al. (2021), plantearon como objetivo determinar la asociación entre el 

optimismo, el respaldo social, la percepción de vulnerabilidad, la calidad de vida y 

los síntomas depresivos en pacientes mayores en Israel. El estudio adoptó un 
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diseño de investigación transversal que involucró a 256 participantes, con edades 

entre 60 y 95 años, haciendo uso de cuestionarios como herramientas para 

recopilar los datos y realizaron análisis estadísticos que incluyó entre otros 

métodos, correlaciones de Pearson. Los hallazgos del estudio revelaron que el 37,5 

% de los participantes de edad avanzada habían experimentado síntomas de 

depresión y, a través de un análisis de regresión multivariada, los investigadores 

lograron explicar el 29 % de la variabilidad en los síntomas de depresión y el 19 % 

de la variabilidad en la calidad de vida relacionada con la salud en este grupo de 

pacientes; concluyendo que los hallazgos sugieren que el sistema de atención 

médica debería esforzarse por incrementar el apoyo social y fomentar el optimismo 

en los adultos mayores como parte de un enfoque integral para mejorar su 

bienestar. 

De igual forma, Teixeira y Ramos (2019), tuvieron como objetivo describir y 

establecer correlaciones entre los indicadores de gestión de políticas públicas y el 

control en gobiernos municipales, examinando con un enfoque cuantitativo 

correlacional, indicadores de 102 municipios de Alagoas y recopilando datos 

correspondientes al ejercicio 2017 sobre eficiencia, transparencia y resultados de 

la gestión municipal; obteniendo resultados que mostraron una influencia del 51,29 

% en el indicador Escala Brasil Transparente - EBT, 26,03 % en el Índice de 

Eficiencia de la Gestión Municipal - IEGM y 32,06 % en el Índice Firjan de la Gestión 

Fiscal – IFGF; concluyendo que existe una relación entre estos indicadores, 

especialmente entre transparencia y los municipios que obtienen recursos 

mayores, evidenciando que algunos municipios carecen de prácticas 

transparentes, ya que limitan el acceso de la información a la sociedad y perjudican 

las prácticas de la gobernanza electrónica. 

Lasulika et al. (2021), en su estudio tuvieron como objetivo obtener una visión 

general de las políticas públicas en programas de evaluación de viviendas 

habitables en la ciudad de Gorontalo, período 2016-2018, utilizando como método 

de investigación un enfoque cuantitativo con tipo descriptiva y como técnicas 

aplicaron cuestionarios a 450 habitantes de esa ciudad. Los resultados para cada 

indicador fueron de eficacia 20 %, eficiencia y adecuación un 25 %, equidad un 

10%, capacidad de respuesta 30 % y precisión 15 %; concluyendo que la 
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evaluación de programas adecuados para la vivienda no ha sido efectiva, debido a 

los obstáculos encontrados en la distribución/construcción de viviendas habitables 

que deben estar de acuerdo con los objetivos planteados. 

En cuanto a los antecedentes nacionales, se consideró a Palomino (2022), que 

planteó como objetivo determinar las políticas públicas y su relación con la 

problemática de abandono familiar en el centro de cuidado a adultos mayores en 

Lima; los resultados evidenciaron que las variables se relacionan en 0,591 con un 

p-valor de 0,000; con lo cual se logró concluir que la relación es positiva, moderada 

y significativa. 

De igual forma, Benito (2021), en su estudio tuvo como objetivo hallar cómo las 

políticas públicas se relacionan con la calidad de la atención de salud del adulto 

mayor en un Hospital público de Lima; los resultados indicaron que la relación de 

las variables es de -0,196, hallado mediante el coeficiente Rho y con una 

significancia del 0,300; con lo que se concluye que la relación es baja e inversa; sin 

embargo, no es significativa. 

Por su parte, Aranya y Palo (2021), tenía como objetivo analizar cómo la resiliencia 

se relaciona con la satisfacción vital en adultos mayores en un centro de salud de 

Arequipa, en ella; los resultados arrojados consideraban que existe un nivel de 

residencia media de 55,10 % y en cuanto a la satisfacción vital se obtuvo un 

resultado satisfecho de 46,30 %, obteniendo un valor Rho de Spearman de 0,421 

y una significancia de 0,000; concluyendo que la relación es directa, a nivel 

moderado y significativa. 

Lompera (2018), tenía como objetivo identificar los niveles de la satisfacción vital 

en el adulto mayor de una Institución Pública de Trujillo, en el cual, los resultados 

mostraron que un 49,30 % considera estar satisfecho, 37,7 % solo satisfecho, 8 % 

altamente satisfechos y 5 % está ligeramente satisfecho; por lo que se concluyó 

que la satisfacción vital posee niveles de satisfacción entre medias a altas. 

Para Rodríguez et al (2023), su objetivo fue de examinar la relación entre la salud 

mental y la calidad de vida en adultos mayores que asisten al Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor en Callao, utilizaron un enfoque cuantitativo y descriptivo, 

correlacional y transversal, incluyendo una muestra de 132 adultos mayores 

usuarios habituales del centro y empleando dos herramientas: un cuestionario para 
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medir la salud mental y la Escala de Fumat (2009) para evaluar la calidad de vida. 

Los resultados revelaron que el 66,7 % de participantes con calidad de vida media 

tenían un nivel de salud mental alto, el 50,0 % de aquellos con calidad de vida baja 

mostraron salud mental regular y, el 58,6 % de los individuos con calidad de vida 

media, presentaron un nivel de salud mental bajo; concluyendo una conexión 

directa entre ambas variables. 

Por último, Fernández (2019), se propuso como objetivo examinar la correlación 

entre la aplicación de políticas públicas y la incidencia de violencia doméstica en el 

Centro Emergencia Mujer de la Provincia de Bellavista durante el periodo 2015 -

2018. Su estudio fue de naturaleza descriptiva correlacional, de tipo no 

experimental y transversal y, una muestra de 25 empleados públicos. La 

recolección de datos se llevó a cabo mediante encuestas utilizando cuestionarios 

diseñados para cada variable; mostrando como resultados, que el estado de 

aplicación de las políticas públicas fue medio en un 52 %, alto en un 20 % y bajo 

en un 28 %; respecto a la violencia doméstica, se registró un nivel medio del 60 %, 

un nivel alto del 28 % y un nivel bajo del 12 %; concluyendo que hay una relación 

positiva débil entre las variables, correlacionadas con un coeficiente Rho Spearman 

de 0,282. 

Respecto a las teorías que fundamentan la variable Políticas públicas, se consideró 

la Teoría de control, según el MUCD (2021), que sostiene que cuando el gobierno 

ejerce influencia sobre los individuos, estos tienden a adherirse al cumplimiento de 

las normas, evitando transgredirlas mediante diversas formas constructivas de 

control social. Esto se logra mediante la aplicación de la razonabilidad negativa 

respecto a la violación de la ley. 

De igual manera, la Teoría de la Elección Racional que, según Canales (2019), 

indica que se fundamenta en la idea central que las personas adoptan decisiones 

racionales con el objetivo de maximizar sus intereses y beneficios personales. Este 

enfoque ha encontrado aplicación en varios campos, como la economía, la ciencia 

política, la sociología y el ámbito de las políticas públicas. 

Con relación a la definición de la variable políticas públicas, Pacheco (2019), 

menciona que las políticas representan los objetivos, metas y directrices para la 

acción colectiva donde miembros de cualquier organización o grupo social 
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estructuran sus acciones en función de estas políticas. Es decir, todas las medidas, 

intenciones y reglas de acción tomadas se enfocan en asuntos que impactan a la 

sociedad en su conjunto; es decir, a la población, donde se busca generar un 

impacto en la realidad social, abarcando sus dimensiones sociales, económicas, 

políticas y culturales, poniendo de manifiesto la relación sólida y constante entre el 

Estado y la población en cualquier sociedad específica.  

Según Márquez (2021), la política pública implica la toma de decisiones con 

consecuencias para una comunidad o una nación, que varían en función de su 

impacto y alcance, por ello no se debe subestimar la importancia de la legislación 

destinada a establecer reformas, leyes, normativas y otros principios en los que se 

basa una sociedad. Esto requiere una planificación, estudio, análisis y consenso 

cuidadoso entre otros elementos, con el fin de garantizar total confiabilidad y 

transparencia en el proceso.  

Asimismo, de acuerdo con Castillo (2019), se puede entender la política pública 

como un plan utilizado para la toma de decisiones mediante acciones destinadas a 

prevenir posibles dificultades en la administración gubernamental. De manera 

similar, Ortegón (2020), afirma que las políticas públicas representan las medidas 

eficaces implementadas por el gobierno para abordar desafíos económicos. 

Mientras que para Roth (2019), la singularidad del concepto de política pública 

radica en su capacidad para abarcar, en un mismo término, tanto la creación de 

regulaciones por parte de instituciones gubernamentales como las actividades 

políticas y administrativas llevadas a cabo por actores políticos, sociales y 

autoridades gubernamentales en la formulación, adopción, implementación y 

evaluación de dichas regulaciones, así como en sus impactos en la sociedad y en 

la propia actividad política. Por lo tanto, la política pública se manifiesta como un 

fenómeno complejo en el cual interactúan a menudo a través de redes organizadas 

de participantes, no solo los elementos institucionalizados, sino también las normas 

formales, las ideas, los intereses y las estructuras políticas.  

Según lo señalado por Guy (2019), para lograr una mejora constante, el proceso 

de políticas públicas debe transcurrir a través de etapas cíclicas, las cuales abarcan 

el desarrollo, la justificación, la implementación, la evaluación y la definición del 

programa. 
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En relación al marco normativo, la Constitución Política del Perú prescribe en su 

primer artículo que, la defensa y el respeto de la persona humana representan el 

fin supremo de la sociedad y el Estado, lo cual indica que la protección de la 

dignidad humana es el principal objetivo que debe guiar las acciones y políticas en 

el país. Asimismo, el artículo cuarto del mismo cuerpo legal, establece la obligación 

de la comunidad y el Estado de brindar protección especial a grupos específicos en 

situaciones de vulnerabilidad, como los niños, adolescentes, madres y adultos 

mayores que se encuentren en situación de abandono (Ugaz, 2022). 

Por otra parte, la Ley N.º 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, cuyo objetivo 

central es establecer un marco legal que busque garantizar la realización de los 

derechos de personas adulto mayores en el Perú, ya que pretende mejorar su 

calidad de vida y facilitar a su vez su integración en los distintos ámbitos sociales, 

políticos, culturales y económicos del país (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2020). 

De esta forma se han considerado cuatro (04) dimensiones: orientación, planificación, 

garantizar la salud, ciudadanía, estas dimensiones permitirán evaluar la percepción 

acerca de las políticas públicas que se vienen respetando actualmente, así como 

las mejoras que se pueden realizar adaptándose a las necesidades particulares.  

En la dimensión orientación, se alude a la dirección o enfoque que una política 

pública adopta para abordar un problema o cuestión específica y puede estar 

relacionada con sus objetivos, principios rectores o valores fundamentales, sus 

indicadores son: conciencia de políticas, el conocimiento y entendimiento por parte 

de los adultos mayores acerca de las políticas públicas que influyen en sus 

derechos y bienestar (Russo, 2020); acceso a información, facilitar la disponibilidad 

y comprensión de información importante para las personas, promoviendo su toma 

de decisiones informadas y empoderamiento (Rodolfo & Baglione, 2023) y; 

participación en programas, referido al involucramiento en iniciativas, actividades y 

servicios diseñados para el enriquecimiento, apoyo y el bienestar de las personas, 

promoviendo su participación en la sociedad (Sepúlveda et al., 2020). 

En la dimensión planificación, se atañe al proceso de diseñar y organizar 

estrategias y acciones para alcanzar los objetivos establecidos e implica la 

definición de metas, asignación de recursos y el establecimiento de los pasos a 
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seguir, teniendo como indicadores: planificación personal, la organización de 

asuntos personales, financieros y de atención médica para asegurar una vejez con 

calidad de vida y autonomía (Ruiz et al., 2021) y disponibilidad de servicio, la 

accesibilidad y oferta de recursos de atención médica, servicios sociales y 

asistencia buscando satisfacer las necesidades de los individuos (Londoño & 

Cubides). 

La dimensión de garantizar la salud, se enfoca en salvaguardar y fomentar el 

bienestar de la población, considerando aspectos como la promoción de hábitos 

saludables, el acceso a servicios médicos, la prevención de enfermedades y la 

gestión de situaciones de emergencia sanitaria. Sus indicadores principales se 

centran en evaluar el acceso a los servicios de salud, facilitar a las personas la 

entrada a atención médica de calidad, adaptada a sus necesidades, promoviendo 

su bienestar y salud a medida que envejecen (Quispe et al.,2021); prevención de 

enfermedades, estrategias y prácticas dirigidas a evitar problemas de salud, 

fomentando un envejecimiento activo y una vida más saludable (Vega et al., 2020) 

y; calidad de atención, proporcionar servicios de salud y cuidado a los adultos 

mayores que sean efectivos, seguros, centrados en el paciente y culturalmente 

apropiados para garantizar su bienestar (Saraiva & Salmazo, 2022). 

Otra de las dimensiones es ciudadanía, referida a la forma en que las políticas 

afectan a los derechos, responsabilidades y participación ciudadana en la toma de 

decisiones y en la vida de la comunidad pudiendo involucrar cuestiones de 

participación cívica, la promoción de la ciudadanía activa y derechos civiles y 

políticos, siendo los indicadores: participación en la comunidad, visto como el 

involucramiento activo en actividades y proyectos comunitarios que contribuyen al 

bienestar colectivo y fortalecen los lazos sociales en una localidad (Sepúlveda et 

al., 2020); inclusión social, como el proceso que promueve la igualdad en las 

oportunidades y el acceso a recursos, permitiendo a todos los individuos participar 

plenamente en la sociedad sin discriminación (Patiño & Vásquez, 2022) y; derechos 

y protección, es garantizar derechos fundamentales como dignidad, salud, 

seguridad económica y no discriminación a las personas mayores, promoviendo su 

bienestar y protección (Mena & Guerra, 2023). 
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Figura 1 

Las políticas públicas y sus dimensiones e indicadores 

Nota: Obtenido de Márquez (2021) 

 

Para la variable satisfacción vital, se consideró la Teoría de la satisfacción con la 

vida, propuesta por Ed Diener, postula que la evaluación subjetiva de la vida es 

esencial para comprender el bienestar, esta se centra en la percepción global y 

cognitiva que las personas tienen sobre sus vidas, considerando factores como la 

calidad de las relaciones, el logro de metas y la experiencia de emociones positivas. 

Diener destaca la importancia de la estabilidad de esta evaluación a lo largo del 

tiempo y su teoría ha influido en la psicología positiva al reconocer la felicidad y la 

satisfacción como elementos cruciales para comprender la experiencia humana en 

su totalidad (López et al., 2023) 

Asimismo, la Teoría de las Necesidades Básicas, desarrollada por Richard Ryan y 

Edward Deci, sostiene que la satisfacción vital está intrínsecamente ligada a la 

satisfacción de tres necesidades psicológicas fundamentales: autonomía, 

competencia y relación. Argumenta que cuando las personas experimentan un 

sentido de elección y control (autonomía), desarrollan habilidades y se sienten 

eficaces en sus acciones (competencia) y experimentan conexiones significativas 

con otros (relación), se promueve un bienestar subjetivo duradero, esta teoría ha 

influido en la comprensión de cómo los ambientes que apoyan estas necesidades 

básicas contribuyen a una vida plena y satisfactoria (Mendonca et al, 2020). 
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En tanto, para la conceptualización de la variable satisfacción vital, se ha 

considerado como principal autor a Cheung y Lucas (como se citó en Lozano et al., 

2020), y considera la satisfacción vital como la evaluación subjetiva y emocional 

que un individuo realiza sobre su propia vida en su conjunto y en la cual se tienen 

en cuenta diversos aspectos como la salud, las relaciones personales, los logros 

personales, la satisfacción laboral y la calidad de vida en general; además refleja el 

grado en el cual una persona se siente satisfecha y contenta con su existencia, 

teniendo en cuenta sus expectativas, metas y valores personales. Para Orellana 

(2023), esta variable se define como la percepción subjetiva de una persona sobre 

su propia vida y la cual fluctúa a lo largo del tiempo y está influenciada por múltiples 

factores, incluyendo las circunstancias externas y las experiencias personales, por 

lo cual, es un objetivo fundamental para muchas personas, ya que se relaciona 

directamente con su sentido de realización y felicidad en la vida. Mientras que para 

Gavín et al. (2020), es la valoración subjetiva que un individuo hace de su propia 

vida en el contexto de su experiencia personal y las circunstancias que lo rodean; 

sin embargo, este se centra en la percepción individual de la calidad de vida y está 

influenciada por factores emocionales, sociales, económicos y culturales, por lo 

cual lo que uno percibe como satisfactorio, puede serlo para otra. De igual forma 

Cheung y Lucas (como se citó en Lozano et al., 2020), han considerados las cuatro 

(04) dimensiones siguientes: condición de vida, vida ideal, logros importantes y 

satisfacción con la vida; estas dimensiones marcarán las pautas para evaluar la 

satisfacción vital de la muestra de estudios y permitirá determinar el nivel que tiene 

esta variable para el logro del objetivo del siguiente estudio, además, dará luces 

sobre la situación actual a fin de tomar decisiones que beneficien a los adultos 

mayores. 

La dimensión condición de vida, se refiere a cómo una persona percibe las 

circunstancias actuales, la satisfacción en esta área se basa en la comodidad y 

seguridad que experimentamos en el presente, siendo sus indicadores: salud física, 

como el estado de bienestar del cuerpo, que implica una buena condición física, 

nutrición adecuada y ausencia de enfermedades (Pérez, 2022); salud mental, 

referido al bienestar emocional y psicológico, incluyendo la gestión del estrés, las 

emociones y el equilibrio mental (Cuellas, 2019); seguridad económica, es la 

capacidad de una persona para mantener un nivel de vida estable y satisfactorio, 
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con recursos financieros suficientes (Alujas, 2022) y; vivienda y alojamiento, hogar 

es un lugar para residir, mientras que el alojamiento se refiere a la provisión 

temporal de hospedaje o residencia (Aparicio et al., 2021). 

La dimensión vida ideal, representa la visión ideal de la vida en términos de metas, 

deseos y expectativas y, esta relaciona con la cercanía entre la realidad y las 

aspiraciones, tiene como indicadores: realización de sueños, como el proceso de 

alcanzar metas personales, aspiraciones y deseos a través de esfuerzo, 

perseverancia y dedicación (Barbeta, 2022); expectativas personales, referida a las 

metas individuales que una persona tiene en la vida, guiando sus acciones y 

decisiones para alcanzar satisfacción y realización personal (García & Carrizales, 

2021) y; actividades y pasión, relacionada a intereses y hobbies que brindan alegría 

y satisfacción, ocupando tiempo libre, fomentando la creatividad y fortaleciendo la 

conexión con pasiones personales (Montiel, 2022). 

Otra dimensión hace referencia a logros importantes, vinculado a los hitos 

personales o profesionales que cada uno considera significativo, aquí la 

satisfacción se deriva de sentir que se ha alcanzado o estamos en camino de 

alcanzar objetivos importantes, siendo sus indicadores: logros personales, son las 

metas alcanzadas que reflejan el éxito individual, demostrando habilidades, 

esfuerzo y superación, generando orgullo, crecimiento personal y autoestima 

(Urbina et al, 2023) y; conexiones sociales, son las relaciones interpersonales y 

vínculos con otros individuos, que abarcan amistades, familia, colegas y 

contribuyen a la cohesión social (Moran & Fabbro, 2022). 

Asimismo, se tiene la dimensión de satisfacción con la vida, que mide la satisfacción 

general que se experimenta en la vida, independientemente de las circunstancias 

específicas, sus indicadores son: satisfacción general, es un sentimiento de 

bienestar y contento que abarca diversos aspectos de la vida, como trabajo, 

relaciones, salud y logros, reflejando felicidad (Araya et al, 2020); bienestar 

subjetivo, es la evaluación personal de la propia calidad de vida, incluyendo 

felicidad, satisfacción con la vida y sentido de bienestar individual (Arévalo et al, 

2019) y; sentido de propósito, es una sensación profunda de dirección, significado 

y contribución en la vida, que motiva acciones y brinda satisfacción personal y 

emocional (Molina, 2021). 
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Figura 2 

Dimensiones e indicadores de satisfacción vital 

 

Nota: Obtenido de Lozano et al. (2020) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La metodología de la investigación se basa en el paradigma positivista, ya que se 

centra en la búsqueda de hechos objetivos utilizando métodos científicos rigurosos, 

utiliza el método hipotético-deductivo puesto que, mediante el planteamiento de una 

hipótesis se realizan pruebas para aceptar o rechazar su validez. Además, tendrá 

enfoque cuantitativo, dado que se distingue por priorizar la recopilación y análisis 

de datos numéricos para responder a interrogantes específicas, de tipo aplicada, 

ya que busca abordar problemas prácticos o situaciones del mundo real y de diseño 

metodológico no experimental, ya que las variables estudiadas no son alteradas 

intencionalmente, sino simplemente observadas en su entorno natural y, de corte 

transversal, puesto que los datos se recopilan en un solo punto en el tiempo y de 

nivel correlacional, ya que se pretende establecer relaciones entre variables sin 

necesariamente buscar relaciones de causa y efecto (Hadi et al, 2023; Arias y 

Covinos, 2021). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Políticas públicas 

Esta variable fue de índole cualitativo y fue evaluada mediante una escala ordinal 

con una prueba que constó de cuatro dimensiones. 

Definición conceptual:  

Márquez (2021), indica que implica la toma de decisiones con consecuencias para 

una comunidad o una nación, que varían en función de su impacto y alcance, por 

ello no se debe subestimar la importancia de la legislación destinada a establecer 

reformas, leyes, normativas y otros principios en los que se basa una sociedad. 

Definición operacional: La variable política públicas fue medida por un 

cuestionario políticas públicas, considerando cuatro dimensiones y 24 ítems. 

Indicadores: Se consideraron las dimensiones: orientación, planificación, 

garantizar la salud y ciudadanía. 

Escala de medición: La escala de medición utilizada fue ordinal tipo Likert. 
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Variable 2: Satisfacción vital 

Esta variable fue de índole cualitativo y fue evaluada mediante una escala ordinal 

con una prueba que constó de cuatro dimensiones. 

Definición conceptual:  

Lozano et al., (2020), menciona que es la evaluación subjetiva y emocional que una 

persona hace de su propia vida en su conjunto y en la cual se tienen en cuenta 

diversos aspectos como la salud, las relaciones personales, los logros personales, 

la satisfacción laboral y la calidad de vida en general. 

Definición operacional: La variable satisfacción vital fue medida por el 

cuestionario satisfacción vital, considerando cuatro dimensiones y 23 ítems. 

Indicadores: Se consideraron las dimensiones: condición de vida, vida ideal, logros 

importantes y satisfacción de la vida. 

Escala de medición: La escala de medición utilizada fue ordinal tipo Likert. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

En esta investigación, se considera una población de 45 adultos mayores del distrito 

de Breña. Dada la naturaleza pequeña y accesible de esta población, no será 

necesario definir una muestra específica, debido a ello, podemos inferir que el 

muestreo será no probabilístico por conveniencia, ya que los elementos se eligen 

deliberadamente según la disponibilidad o conveniencia del investigador 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

Criterios de inclusión: adultos mayores que estén de manera permanente en el 

distrito de Breña y que hayan aceptado su participación totalmente voluntaria. 

Criterios de exclusión: adultos mayores que no se encuentren de manera 

permanente en el distrito de Breña y que no hayan aceptado su participación 

totalmente voluntaria. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica de recolección de datos:  La técnica utilizada será la encuesta, que 

implica la aplicación de cuestionarios a través de entrevistas, formularios en línea, 

llamadas telefónicas u otros medios, lo cual permite obtener información de una 
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población específica sobre temas diversos, como opiniones, actitudes, 

comportamientos y más (Arias, 2020). 

Instrumento de recolección de datos:  El instrumento seleccionado para esta 

investigación será el cuestionario, compuesto por un conjunto de preguntas 

estructuradas. Este método se diseña para recopilar información específica de los 

participantes involucrados en el estudio y las preguntas pueden ser de opción 

múltiple, de respuesta abierta o cerrada y se utilizan para obtener datos 

cuantitativos o cualitativos (McClure, 2020). El cuestionario de la variable políticas 

públicas será aplicado a 45 adultos mayores, está conformado por 24 ítems, 

clasificados en 4 dimensiones que son: orientación, planificación, garantizar la 

salud, ciudadanía (Defensoría del Pueblo, 2021). Asimismo, el cuestionario de la 

variable satisfacción vital se encuentra comprendido por 23 ítems, clasificados en 

4 dimensiones que son: condición de vida, vida ideal, logros importantes, 

satisfacción de la vida (Lozano et al, 2020).  

Validez de Instrumento: Los instrumentos serán validados a través de una 

evaluación por juicio de expertos, cual Torres et al. (2022), menciona que esta 

técnica implica la participación de especialistas calificados, los cuales cumplan con 

criterios específicos para poder dar un juicio objetivo, por lo cual es necesario 

poseer un profundo conocimiento del tema.  

Confiabilidad de Instrumento: Se aplicará el coeficiente Alfa de Cronbach para 

medir la confiabilidad de los instrumentos, según Toro et al. (2022) es una fórmula 

ampliamente usada para evaluar la coherencia interna de un instrumento, como un 

cuestionario o prueba, este es empleado para cuestionario que tienen múltiples 

opciones (politómicos) y evalúa la medida en que los ítems del instrumento se 

relacionan entre sí al medir la misma característica.  

3.5. Procedimientos para recolección de datos 

Autorización y coordinaciones previas para la recolección de datos 

Para llevar a cabo este estudio, se realizará una explicación completa a cada 

participante sobre el objetivo de la investigación y se le pedirá autorización para 

llevar a cabo las encuestas necesarias, garantizándole que sus respuestas serán 

anónimas y utilizadas con propósitos meramente académicos.  
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Aplicación de instrumento(s) de recolección de datos 

La recopilación de datos está programada para realizarse en noviembre del 

presente año y durante este proceso, cada participante recibirá una explicación 

completa sobre el objetivo del estudio y se les garantizará que sus respuestas serán 

anónimas y únicamente se utilizarán con propósitos académicos. Completar el 

cuestionario tomará en promedio 15 y 20 minutos y una vez que los encuestados 

hayan finalizado su participación, se les agradecerá por su colaboración. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Tras recopilar los datos en Excel, procederemos a transferir la información al 

software estadístico SPSS versión 26 y luego realizaremos un análisis de 

confiabilidad utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach para ambas variables. Para 

el análisis descriptivo, emplearemos tablas y frecuencias; en el análisis inferencial, 

utilizaremos pruebas estadísticas como la de normalidad y el test de coeficiente de 

correlación Tau-b de Kendall. 

3.7. Aspectos éticos 

Los principios éticos de Belmont han sido considerados en esta investigación, ya 

que constituyen la base de numerosas directrices internacionales posteriores. 

Estos lineamientos se utilizan actualmente como referencia para la investigación en 

seres humanos y para abordar conflictos éticos (Miranda y Villasís, 2019); por lo 

que se tomaron en cuenta los siguientes principios:  

Principio de autonomía: enfatiza la importancia del individuo como la piedra 

angular moral, reconociendo sus derechos inherentes y su dignidad como persona 

porque esto implica la capacidad de deliberar y tomar decisiones por sí mismo 

(Aular, 2021). 

Se solicitó la participación voluntaria a adultos mayores del distrito de Breña.  

Principio de beneficencia: consiste en la acción moral de realizar el bien y 

fomentar el bienestar; es decir, se refiere a que las acciones deben procurar el 

máximo beneficio posible para la persona involucrada (Cheraghi, et al, 2021). 

Los resultados obtenidos serán presentados con el propósito de facilitar información 

relevante que permita tomar medidas con el fin de mejorar.  
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Principio de maleficencia: implica la responsabilidad de que las acciones no 

causen daño ni supongan riesgos innecesarios, asegurando la prevención de 

posibles efectos negativos (Varkey, 2021). 

Se garantizó la privacidad de cada uno de los participantes, manteniendo el 

anonimato en el estudio, siendo los resultados exclusivamente para propósitos 

académicos. 

Principio de justicia: se traduce operativamente en la ética de la investigación 

como la igualdad en la elección de los participantes, evitando cualquier forma de 

discriminación (López et al,2019). 

Los participantes de esta investigación recibirán un trato igualitario, sin ninguna 

preferencia, con cortesía y respeto. 
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IV. RESULTADOS 

Resultados Descriptivos 

Distribución de frecuencia y porcentajes de la variable políticas públicas 

En relación a los resultados encontrados sobre la variable políticas públicas la tabla 

1 brinda una visión general de la estadística descriptiva relacionada a la información 

indicada por los encuestados, que son los adultos mayores del distrito de Breña, 

esto mismo se replica para las dimensiones orientación, planificación, garantizar la 

salud y ciudadanía, lo cual ayudará a entender el sentir de la población respecto a 

esta variable. 

Tabla 1 

Análisis descriptivo de las políticas públicas y dimensiones 

  Malo Regular  Bueno Total 

Orientación 
f 17 23 5 45 

% 37,78% 51,11% 11,11% 100% 

Planificación 
f 10 30 5 45 

% 22,22% 66,67% 11,11% 100% 
Garantizar la 
salud 

f 11 31 3 45 
% 24,44% 68,89% 6,67% 100% 

Ciudadanía 
f 25 20 0 45 

% 55,56% 44,44% 0,00% 100% 

Políticas Públicas 
f 11 30 4 45 

% 24,44% 66,67% 8,89% 100% 

 

Figura 3 

Gráfico de barras que muestra los resultados de la variable políticas públicas 
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Interpretación: en la tabla 1 y figura 3, se puede observar que los resultados 

indican sobre la variable de Políticas Públicas, que los adultos mayores del distrito 

de Breña muestran percepciones distintas, el 24,44 % las evaluaron como malas, 

mientras que el 66,67 % la consideró regular y el 8,89 % la calificó como buenas. 

Estos datos indican que, en general, los adultos mayores en el distrito de Breña 

tienen una apreciación regular de las políticas públicas en cuestión. 

En relación a la dimensión orientación, un 51,11 % menciona que las políticas 

públicas son regulares, un 37,78 % indican que son malas y solo un 11,11 % 

menciona que son buenas, mientras que para la dimensión planificación un 66,67 

% menciona que las políticas son regulares, un 22,22 % indican que son malas y 

un 11,11 % menciona que son buenas, para la dimensión garantizar la salud un 

68,89 % menciona que es regular, un 24,44 % indica que es malo y 6,67 % que es 

bueno, por último, para la dimensión ciudadanía un 55,56 % menciona que las 

políticas son malas, un 44,44 % indica que son regulares y nadie menciona que 

sean buenas. 

Distribución de frecuencia y porcentajes de la variable satisfacción vital 

En relación a los resultados encontrado sobre la variable satisfacción vital la 

siguiente tabla ofrece una visión general de la estadística descriptiva relacionada a 

la información indicada por los encuestados, que son los adultos mayores del 

distrito de Breña, esto mismo se replica para las dimensiones condición de vida, 

vida ideal, logros importantes, satisfacción con la vida, lo cual ayudará a 

comprender el sentir de la población respecto a esta variable. 

Tabla 2 

Distribución de frecuencia y porcentajes de la variable satisfacción vital 

Nivel  Malo Regular Bueno Total 

Condición de vida 
f 2 18 25 45 

% 4,44% 40,00% 55,56% 100% 

Vida ideal 
f 5 20 20 45 

% 11,11% 44,44% 44,44% 100% 

Logros importantes 
f 1 14 30 45 

% 2,22% 31,11% 66,67% 100% 
Satisfacción con la 
vida 

f 3 16 26 45 
% 6,67% 35,56% 57,78% 100% 

Satisfacción Vital 
f 4 21 20 45 

% 8,89% 46,67% 44,44% 100% 
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Figura 4 

Gráfico de barras que muestra los resultados de la variable satisfacción vital 
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Resultados Inferenciales  

Contrastación de la hipótesis general 

Hg: Existe una relación entre las políticas públicas y la satisfacción vital en los 

adultos mayores del distrito de Breña, 2023. 

Ho: No existe una relación entre las políticas públicas y la satisfacción vital en los 

adultos mayores del distrito de Breña, 2023. 

 

Tabla 3 

Significancia y correlación entre las variables políticas públicas y satisfacción vital 

                    Variable / Dimensión 
Variable Satisfacción 

Vital 

Políticas Públicas 

Coeficiente de correlación 
Tau-b de Kendall 
 

,597** 

 

Sig. (bilateral) 
 

,000 
 

N 45 

 

Interpretación: la tabla 3 muestra un coeficiente de correlación de Tau-b de 

Kendall de 0,597 entre las variables políticas públicas y satisfacción vital y una 

significancia (p-valor: 0,000), de lo cual se puede indicar que la relación es positiva, 

moderada y significativa entre las dos variables, lo cual se interpreta afirmando que 

en el 59,7 % de que se mejoren las políticas públicas, tendrá como resultado una 

mejora significativa en la satisfacción vital de los adultos mayores. 

Decisión: en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, se determina 

que las políticas públicas se relacionan significativamente con la satisfacción vital 

de los adultos mayores del distrito de Breña.  
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Contrastación de la hipótesis especifica 1 

Hg: Existe una relación entre las políticas públicas y la condición de vida en los 

adultos mayores del distrito de Breña, 2023. 

Ho: No existe una relación entre las políticas públicas y la condición de vida en los 

adultos mayores del distrito de Breña, 2023. 

 

Tabla 4 

Significancia y correlación entre la variable políticas públicas y dimensión condición 

de vida. 

Variable / Dimensión 
Dimensión Condición 

de vida 

Políticas Públicas 

Coeficiente de correlación  
Tau-b de Kendall 
 

,557** 

 

Sig. (bilateral) 
 

,000 
 

N 45 

 

Interpretación: en la tabla 4, se muestra un Coeficiente Tau-b de Kendall de 0,557 

entre la variable políticas públicas y la dimensión condición de vida y una 

significancia (p-valor: 0,000), de lo cual se puede indicar que la relación es positiva, 

moderada y significativa, lo cual se interpreta afirmando que en el 55,7 % de que 

se mejoren las políticas públicas esto tendrá como consecuencias una mejora 

significativa en la dimensión condición de vida de los adultos mayores del distrito 

de Breña. 

Decisión: en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se determina 

que las políticas públicas se relacionan significativamente con las condiciones de 

vida de los adultos mayores del distrito de Breña. 
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Contrastación de la hipótesis especifica 2 

Hg: Existe una relación entre las políticas públicas y la vida ideal en los adultos 

mayores del distrito de Breña, 2023. 

Ho: No existe una relación entre las políticas públicas y la vida ideal en los adultos 

mayores del distrito de Breña, 2023. 

 

Tabla 5 

Significancia y correlación entre la variable políticas públicas y la dimensión Vida 

ideal 

                    Variable / Dimensión Dimensión Vida ideal 

Políticas Públicas 

Coeficiente de correlación  
Tau-b de Kendall 
 

,626** 

 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 45 

 

Interpretación:  en la tabla 5, se muestra un coeficiente de correlación de Tau-b 

de Kendall de 0,626 entre la variable políticas públicas y la dimensión vida ideal y 

una significancia (p-valor: 0,000), de lo cual se puede indicar que la relación es 

positiva, moderada y significativa, lo cual se interpreta afirmando que en el 62,6 % 

de que se mejoren las políticas públicas, tendrá como consecuencias una mejora 

significativa en la dimensión vida ideal de los adultos mayores del distrito de Breña. 

Decisión: en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, se determina 

que las políticas públicas se relacionan significativamente con la vida ideal de los 

adultos mayores del distrito de Breña. 
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Contrastación de la hipótesis especifica 3 

Hg: Existe una relación entre las políticas públicas y los logros importantes en los 

adultos mayores del distrito de Breña, 2023. 

Ho: No existe una relación entre las políticas públicas y los logros importantes en 

los adultos mayores del distrito de Breña, 2023. 

 

Tabla 6 

Significancia y correlación entre la variable políticas públicas y la dimensión logros 

importantes 

                      Variable / Dimensión 
Dimensión Logros 

Importantes 

Políticas Públicas 

Coeficiente de correlación  
Tau-b de Kendall 
 

,466** 

 

Sig. (bilateral) 
 

,001 
 

N 45 

 

Interpretación:  en la tabla 6, se muestra un coeficiente de correlación de Tau-b 

de Kendall de 0,466 entre la variable políticas públicas y la dimensión logros 

importante y una significancia (p-valor: 0,000), de lo cual se puede indicar que la 

relación es positiva, moderada y significativa, lo cual se interpreta afirmando que 

en el 46,6 % de que se mejoren las políticas públicas, tendrá como consecuencias 

una mejora significativa en la dimensión logros importantes de los adultos mayores 

del distrito de Breña. 

Decisión: en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se determina 

que las políticas públicas se relacionan significativamente con los logros 

importantes de los adultos mayores del distrito de Breña. 
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Contrastación de la hipótesis especifica 4 

Hg: Existe una relación entre las políticas públicas y la satisfacción con la vida en 

los adultos mayores del distrito de Breña, 2023. 

Ho: No existe una relación entre las políticas públicas y la satisfacción con la vida 

en los adultos mayores del distrito de Breña, 2023. 

 

Tabla 7 

Significancia y correlación entre la variable políticas públicas y la dimensión 

satisfacción con la vida 

Variable / Dimensión 
Dimensión Satisfacción 

con la vida 

Políticas Públicas 

Coeficiente de correlación  
Tau-b de Kendall 
 

,466** 

 

Sig. (bilateral) 
 

,001 
 

N 45 

 

Interpretación:  en la tabla 7, se muestra un coeficiente de correlación Tau-b de 

Kendall de 0,466 entre la variable políticas públicas y la dimensión satisfacción con 

la vida y una significancia (p-valor: 0,000), de lo cual se puede indicar que la relación 

es positiva, moderada y significativa, lo cual se interpreta afirmando que en el 46,6 

% de que se mejoren las políticas públicas esto tendrá como consecuencias una 

mejora significativa en la dimensión satisfacción con la vida de los adultos mayores 

del distrito de Breña. 

Decisión: en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, se determina 

que las políticas públicas se relacionan significativamente con la satisfacción con la 

vida de los adultos mayores del distrito de Breña. 
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V. DISCUSIÓN 

En relación al objetivo general, determinar la relación entre las políticas públicas y 

la satisfacción vital en los adultos mayores del distrito de Breña, se concluyó que la 

relación es positiva, moderada y significativa con un coeficiente de correlación Tau-

b de Kendall de 0,597 y una significancia de 0,000. Estos resultados sugieren que 

cuando las políticas públicas abordan las necesidades y preocupaciones de los 

adultos mayores, hay un impacto positivo en el bienestar general; por otro lado, la 

moderación indica que, aunque las políticas públicas son importantes, otros 

factores también pueden influir en la satisfacción vital, mientras que la significancia 

estadística respalda la consistencia y la importancia de esta relación. 

Estos resultados se asemejan con la investigación de Serna (2022), donde se 

encontró que el 57,6 % reporta una alta satisfacción, sugiriendo una coherencia 

entre ambas investigaciones en cuanto a la proporción de adultos mayores que 

reportan altos niveles de satisfacción. Resultado similar tiene el estudio de Benito 

(2021), quien indicó que la relación entre las políticas públicas y la calidad de 

atención de salud en el Hospital Guillermo Almenara para adultos mayores, reveló 

una correlación baja e inversa -0,196 que no fue estadísticamente significativa (p-

valor de 0,300), esto se contrapone a los resultados encontrados sugiriendo que 

las políticas implementadas no tienen un impacto directo y medible en la calidad de 

atención de salud percibida por los adultos mayores en ese hospital. Cabe destacar 

que la calidad de atención puede estar influenciada por múltiples factores, más allá 

de las políticas públicas, como la gestión interna del hospital, los recursos 

disponibles y las prácticas clínicas. Por su lado, otra similitud se encuentra en el 

estudio de Lompera (2018), donde se evidencia una relación a la satisfacción vital 

y sugiere una tendencia positiva en la percepción de bienestar y felicidad entre los 

adultos mayores en esa institución; además, la ausencia de un porcentaje 

considerable de descontento sugiere que estos individuos parecen experimentar 

niveles aceptables de satisfacción con sus vidas. A su vez, difieren con los 

resultados de Espín et al. (2022), quien logró concluir que los resultados apuntan 

hacia la insuficiencia percibida de las políticas públicas destinadas al adulto mayor, 

lo cual genera una percepción de la calidad de vida como regular o mala, y solo 

una pequeña porción reporte una economía favorable, sugiere que estas políticas 
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no han logrado mejorar significativamente las condiciones de vida de este grupo 

demográfico.  

La Teoría de la Satisfacción con la Vida de Ed Diener, en este contexto, las políticas 

públicas que abordan desigualdades económicas y sociales, promueven la 

educación, facilitan el acceso a servicios de salud y fomentan oportunidades de 

empleo contribuyen significativamente a la satisfacción vital de la población, así 

como la creación de entornos sociales y económicos estables y equitativos puede 

mejorar la percepción general de bienestar y satisfacción con la vida. Ed Diener 

destaca la importancia de considerar múltiples dimensiones del bienestar al diseñar 

políticas públicas, reconociendo que la satisfacción vital no se limita a indicadores 

económicos, sino que abarca aspectos emocionales, sociales y personales, en este 

sentido, las políticas que promueven un equilibrio entre el progreso económico y el 

bienestar subjetivo pueden generar un impacto en la calidad de vida de la sociedad. 

En relación al primer objetivo específico, determinar la relación entre Políticas 

Públicas y dimensión condición de vida en los adultos mayores del distrito de Breña, 

se determinó que la relación es positiva, moderada y estadísticamente significativa 

con un coeficiente de correlación Tau-b de Kendall de 0.557 y un p-valor de 0.000. 

La relación positiva sugiere que las medidas gubernamentales pueden contribuir a 

mejorar aspectos clave de la calidad de vida para este grupo demográfico, mientras 

que la moderación indica que, aunque las políticas públicas son relevantes, otros 

factores pueden influir en la condición de vida de los adultos mayores; finalmente, 

la significancia estadística respalda la consistencia y la importancia de esta 

relación, indicando que las políticas públicas juegan un papel significativo en la 

mejora de la condición de vida de los adultos mayores y que este impacto es 

generalizable a través de la población, según la muestra analizada. 

Estos resultados se asemejan con el estudio de Levkovich et al. (2021) reveló que 

el optimismo y el respaldo social tenían una influencia significativa en la disminución 

de los síntomas depresivos y en la mejora de la calidad de vida relacionada con la 

salud en los adultos mayores, por ello, estos factores combinados, podrían explicar 

el 29 % de la variabilidad en los síntomas de depresión y el 19 % en la calidad de 

vida, esto podría ser fundamental para mejorar el bienestar en los adultos mayores, 
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ofreciendo un enfoque que no solo aborde aspectos médicos, sino también el apoyo 

social y el estado emocional para mejorar su calidad de vida. 

Otra similitud se encuentra en el estudio de Fernández (2019), donde sugiere una 

relación de 0,282 según el coeficiente Rho de Spearman entre las políticas públicas 

y la violencia doméstica sugiriendo que, aunque existe una asociación débil, se 

puede entender que un existen áreas en las políticas públicas o en su 

implementación que necesitan mejoras o ajustes para abordar de manera más 

efectiva la problemática de la violencia doméstica. 

La Teoría del Control, según el Modelo de Utilidad de Control y Desarrollo (MUCD), 

propone que las políticas públicas influyen en la percepción de control de los 

individuos sobre su entorno, afectando así su bienestar y calidad de vida, 

destacando la importancia de empoderar a las personas para que sientan que 

tienen cierto grado de control sobre su vida, en relación con las políticas públicas, 

sugiere que medidas gubernamentales bien diseñadas pueden proporcionar 

oportunidades para el desarrollo individual y colectivo, fortaleciendo la sensación 

de control, así como políticas que promueven la educación, el acceso a empleo 

digno, servicios de salud eficientes y seguridad social contribuyen a mejorar la 

percepción de control y, por ende, la calidad de vida de la población, desde esta 

perspectiva, las políticas públicas deben orientarse a crear un entorno que permita 

a las personas ejercer control sobre aspectos importantes de sus vidas. Al facilitar 

el acceso a recursos y oportunidades, se promueve un sentido de autonomía y 

capacidad de decisión, lo que se traduce en una mejora significativa en la condición 

de vida de la sociedad. 

En relación al segundo objetivo específico, determinar la relación entre políticas 

públicas y la dimensión vida ideal en los adultos mayores del distrito de Breña, se 

determinó que la relación es positiva, moderada y significativa ya que se obtuvo un 

coeficiente de correlación Tau-b de Kendall de 0.626 y un p-valor de 0.000. Esto 

sugiere que las políticas públicas han contribuido a crear un entorno propicio para 

que los adultos mayores visualicen una vida ideal más alcanzable y satisfactoria, la 

moderación indica que, aunque las políticas públicas son un factor importante, otros 

elementos también pueden influir en la percepción de la vida ideal por parte de este 

grupo demográfico. 
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Existe semejanza con el estudio de Palomino (2022), el cual al vincular las políticas 

públicas y el abandono familiar, halló una correlación positiva, moderada y 

significativa de 0,591 sugiriendo que a medida que las políticas gubernamentales 

relacionadas con el cuidado del adulto mayor son más efectivas, se tiende a reducir 

el abandono familiar en esos centros, lo cual podría resaltar la importancia de 

políticas públicas que promuevan y respalden el cuidado integral de los adultos 

mayores, ya que en una sociedad ideal la atención social es necesaria para el 

cuidado de sus miembros más vulnerables. Por su parte, existe similitud con la 

investigación de Aranya y Palo (2021), que encontraron que la relación entre la 

resiliencia y la satisfacción vital en adultos mayores es directa con un valor Rho de 

Spearman de 0,421, lo cual indica que a medida que la resiliencia de los adultos 

mayores aumenta, su nivel de satisfacción con la vida tiende a incrementar de 

manera proporcional, esto también sugiere que la resiliencia en los adultos mayores 

es clave para mejorar la percepción de satisfacción con la vida, incluso en 

situaciones altamente desafiantes o entornos con condiciones de vida menos 

favorables 

La Teoría de las Necesidades Básicas de Ryan y Deci, postula que satisfacer las 

necesidades de autonomía, competencia y relación mejora el bienestar, en el 

ámbito de las políticas públicas, esto implica diseñar intervenciones que fomenten 

la autonomía mediante la toma de decisiones individuales, las políticas de 

competencia brindarían oportunidades para el desarrollo de habilidades, mientras 

que aquellas centradas en relaciones fortalecerían los lazos sociales, y en cuanto 

a la vida ideal, según esta teoría, se caracteriza por experiencias que cubren estas 

necesidades, por ende, las políticas públicas alineadas con esta teoría deberían 

crear entornos que promuevan vidas más autónomas, competentes y conectadas, 

buscando así elevar el bienestar y la realización en la sociedad. 

Con respecto al tercer objetivo específico, determinar la relación entre políticas 

públicas y la dimensión logros importantes en los adultos mayores del distrito de 

Breña, se halló que la relación es positiva, moderada y significativa con un 

coeficiente de correlación Tau-b de Kendall de 0.466 y un p-valor de 0.001, esto 

sugiere que las políticas públicas pueden contribuir a mejorar aspectos 

significativos en la vida de este grupo, generando un sentido de logro y satisfacción. 
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La moderación indica que, a pesar de la relevancia de las políticas públicas, otros 

factores también pueden influir en la percepción de logros importantes por parte de 

los adultos mayores. 

Los resultados se comparan con el estudio de Larraín et al. (2019) donde dan a 

conocer que la relación entre la generatividad y la satisfacción con la vida  es baja; 

sin embargo, podría sugerir que los adultos mayores que muestran una mayor 

tendencia a preocuparse y participar en la transmisión de conocimientos y valores 

a generaciones futuras tienden a experimentar una mayor satisfacción con su vida, 

estos resultados destacan la importancia de implementar estrategias que 

promuevan la participación activa de los adultos mayores en la sociedad.  

Estos resultados pueden contrastarse con la Teoría de la Satisfacción con la Vida, 

desarrollada por Ed Diener, que postula que la felicidad y el bienestar subjetivo 

pueden medirse y analizarse, esta teoría sugiere que factores como las relaciones 

sociales, la salud mental y física, el sentido de propósito y el logro de metas 

contribuyen a la satisfacción con la vida, relacionar esta teoría con las políticas 

públicas implica considerar cómo las decisiones gubernamentales afectan estos 

factores, estas promueven la equidad, la educación, la atención médica accesible 

y el desarrollo económico pueden influir positivamente en la satisfacción con la vida 

de la población, los logros importantes en este contexto podrían incluir avances en 

la atención médica, programas de educación inclusivos, medidas de apoyo a la 

salud mental y políticas que fomenten la igualdad de oportunidades, por lo tanto 

esta teoría sugiere que las políticas públicas bien diseñadas pueden tener un 

impacto significativo en el bienestar de la sociedad al abordar los factores que 

influyen en la satisfacción con la vida de las personas. 

Finalmente, con respecto al cuarto objetivo específico, determinar la relación entre 

políticas públicas y la dimensión satisfacción con la vida en los adultos mayores del 

distrito de Breña, se obtuvo que la relación es positiva, moderada y significativa 

determinada por un coeficiente de correlación Tau-b de Kendall de 0.466 y un p-

valor de 0.001. Esto sugiere que las políticas públicas han contribuido a crear 

condiciones propicias para que este grupo demográfico experimente un mayor 

grado de satisfacción en su vida cotidiana y la moderación indica que, aunque las 
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políticas públicas son relevantes, otros factores pueden influir en su satisfacción 

con la vida. 

Los resultados pueden ser comparados con los de Gavín et al. (2020), ya que este 

planteaba como objetivo hallar la relación entre la satisfacción vital y la inteligencia 

emocional en profesionales; del cual se halla una relación moderada, de esto se 

debe considerar que para tener un nivel alto de satisfacción con la vida, se tiene 

que manejar adecuadamente las emociones, ya que una alta inteligencia emocional 

permite manejar el estrés, resolver conflictos, mantener relaciones saludables y 

tomar decisiones más acertadas, esto mismo ocurre en la investigación de cabrera 

donde la relación encontrada entre las variables fue de 0.570, esto sugiera que los 

adultos mayores que poseen una mayor inteligencia emocional tienden a reportar 

niveles más altos de satisfacción con su vida, dando a conocer la importancia de 

promover el desarrollo de la inteligencia emocional en este grupo de personas, 

como una estrategia para mejorar su bienestar y calidad de vida. 

La Teoría de la Satisfacción con la Vida de Ed Diener destaca que la felicidad y el 

bienestar subjetivo se ven afectados por diversos factores, y las políticas públicas 

desempeñan un papel crucial en este contexto, al abordar desigualdades 

económicas y sociales, proporcionar servicios de salud mental accesibles, 

promover la educación y facilitar oportunidades económicas, los gobiernos pueden 

mejorar significativamente la calidad de vida de la población. La equidad en la 

distribución de recursos, la promoción de derechos humanos y crear un entorno 

adecuado para el desarrollo personal y profesional son esenciales, comprender la 

interrelación entre las políticas públicas y la satisfacción con la vida destaca la 

necesidad de enfoques holísticos que busquen un equilibrio entre el progreso 

económico y la promoción de condiciones que fomenten una vida plena y 

satisfactoria para la sociedad. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se observa que los adultos mayores tienen conciencia política y logran 

comprenden cómo estás políticas públicas los pueden beneficiar, 

reconocimiento así, sus derechos y los beneficios con los que cuentan como 

adultos mayores. 

2. Además, se percibe que los adultos mayores al tener conciencia sobre los 

beneficios de las políticas públicas que los benefician, también comprenden 

como las decisiones gubernamentales en áreas como la salud, la seguridad 

social, la vivienda y la participación social impactan directamente en la 

calidad de vida de este segmento de la población. 

3. Por otro lado, los adultos mayores al tener conocimiento sobre las políticas 

públicas logran comprender como estas pueden ofrecer oportunidades para 

que alcancen sus aspiraciones ya que las políticas que promueven la 

inclusión social y el envejecimiento activo contribuyendo a acercar la realidad 

a sus visiones ideales de vida. 

4. Asimismo, se observa que los adultos mayores logran comprender que las 

políticas públicas pueden respaldar el desarrollo de programas de educación 

continua y oportunidades laborales adaptadas, facilitando así que los adultos 

mayores alcancen hitos personales y profesionales significativos. 

5. Finalmente, se observa que los adultos mayores logran comprender que las 

políticas públicas abordan aspectos más amplios, como la participación 

social, la seguridad y la atención integral de la salud y este enfoque holístico 

en las políticas públicas puede contribuir a una mayor satisfacción general 

en su vida. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda garantizar acceso a servicios médicos de calidad y 

especializados para atender las necesidades de salud específicas de los adultos 

mayores e implementar programas de prevención de enfermedades y 

promoción de la salud adaptados a esta población. 

Se recomienda garantizar la accesibilidad a las viviendas para adultos mayores, 

considerando adaptaciones necesarias como rampas y barandillas e 

implementar programas de mantenimiento y reparación de viviendas para 

asegurar entornos seguros y confortables. 

Se recomienda ofrecer programas educativos adaptados para adultos mayores, 

estimulando el aprendizaje continuo y el desarrollo personal, como fomentar la 

participación en actividades culturales y artísticas para enriquecer sus vidas. 

Se recomienda organizar eventos comunitarios para reconocer los logros y 

contribuciones de los adultos mayores, destacando historias de éxito y 

superación personal en medios locales para inspirar a la comunidad. 

Se recomienda establecer servicios de apoyo psicológico para abordar aspectos 

emocionales relacionados con el envejecimiento, desarrollando programas de 

acompañamiento y visitas regulares para combatir la soledad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Políticas públicas y satisfacción vital en los adultos mayores del distrito de Breña, 2023 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1: Políticas públicas  

¿Qué relación existe 

entre las políticas 

públicas y la satisfacción 

vital en los adultos 

mayores del distrito de 

Breña,2023? 

Problemas específicos  

 ¿Qué relación existe 

entre las políticas 

públicas y la condición 

de vida de los adultos 

mayores del distrito de 

Breña, 2023? 

 ¿Qué relación existe 

entre las políticas 

públicas y la vida ideal 

de los adultos mayores 

del distrito de Breña, 

2023? 

 ¿Qué relación existe 

entre las políticas 

públicas y los logros 

importantes de los 

adultos mayores del 

distrito de Breña, 2023? 

 ¿Qué relación existe 

entre las políticas 

públicas y la 

satisfacción de la vida 

de los adultos mayores 

Determinar la relación 

entre las políticas 

públicas y la 

satisfacción vital en los 

adultos mayores del 

distrito de Breña, 2023. 

Objetivos específicos 

 Determinar la relación 

entre las políticas 

públicas y la 

condición de vida en 

los adultos mayores 

del distrito de Breña, 

2023. 

 Determinar la relación 

entre las políticas 

públicas y la vida 

ideal en los adultos 

mayores del distrito 

de Breña, 2023. 

 Determinar la relación 

entre las políticas 

públicas y los logros 

importantes en los 

adultos mayores del 

distrito de Breña, 

2023. 

 Determinar la relación 

entre las políticas 

públicas y la 

satisfacción de la vida 

Existiría una relación 

entre las políticas 

públicas y la 

satisfacción vital en los 

adultos mayores del 

distrito de Breña, 2023. 

Hipótesis específica 

 Existiría una relación 

entre las políticas 

públicas y la 

condición de vida en 

los adultos mayores 

del distrito de Breña, 

2023. 

 Existiría una relación 

entre las políticas 

públicas y la vida 

ideal en los adultos 

mayores del distrito 

de Breña, 2023. 

 Existiría una relación 

entre las políticas 

públicas y los logros 

importantes en los 

adultos mayores del 

distrito de Breña, 

2023. 

 Existiría una relación 

entre las políticas 

públicas y la 

satisfacción de la vida 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 

Niveles 

o rangos 

Orientación 

 Conciencia de Políticas 

 Acceso a Información 

 Participación en Programas 

1-3 

4-5 

6-7 

Nunca 

1 

Casi nunca 

2 

A veces 

3 

Casi siempre 

4 

Siempre 

5 

Malo 

[24-56] 

Regular 

[57-88 

Bueno 

89-120] 

Planificación 
 Planificación Personal 

 Disponibilidad de Servicios 

8-9 

10-12 

Garantizar la 

salud 

 Acceso a Servicios de Salud 

 Prevención de Enfermedades 

 Calidad de la Atención 

13-15 

16-17 

18-19 

Ciudadanía 

 Participación en la Comunidad 

 Inclusión Social 

 Derechos y Protección 

20-21 

22 

23-24 

Variable 2: Satisfacción vital 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 

Niveles o 

rangos 

Condición de 

vida 

 Salud Física 

 Salud Mental 

 Seguridad Económica 

 Vivienda y Alojamiento 

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

Nunca 

1 

Casi nunca 

2 

A veces 

3 

Casi siempre 

4 

Siempre 

5 

Malo 

[23-53] 

Regular 

[54-84] 

Bueno 

[85-115] 

Vida ideal 

 Realización de Sueños 

 Expectativas Personales 

 Actividades y Pasiones 

9-10 

11 

12-13 

Logros 

importantes 

 Logros Personales 

 Conexiones Sociales 

14-15 

16-17 

Satisfacción 

con la vida 

 Satisfacción General 

 Bienestar Subjetivo 

 Sentido de Propósito 

18-19 

20-21 

22-23 
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del distrito de Breña, 

2023? 

en los adultos 

mayores del distrito 

de Breña, 2023. 

en los adultos 

mayores del distrito 

de Breña, 2023. 

Tipo y diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Paradigma: 
Positivista 

Enfoque: 
Cuantitativo 

 
Población: 45 
adultos mayores 
del Distrito de 
Breña 

 

Tamaño de muestra: 

45 adultos mayores del 
Distrito de Breña. 

 

Tipo de muestreo: No 
Probabilístico, 
intencional 

Variable 1: Políticas Públicas 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 

 

DESCRIPTIVA: Se hará uso de la estadística descriptiva mediante tablas de 
frecuencia y figuras porcentuales. 

Método: 

Hipotético- 
deductivo 

Tipo: Aplicado 

Nivel: 

Descriptivo, 
correlacional 

Autor: Inca Enriquez, Claudia Elizabeth 

Año: 2023 
Monitoreo: 20 minutos 
Ámbito de aplicación: adultos mayores del Distrito de Breña 
Forma de administración: Directa 
Escala de medición: Escala de Likert 

Baremos: Malo [24-56], Regular [57-88], Bueno [89-120] 

 

INFERENCIAL: Se hará uso de la estadística inferencial, así como la prueba de 
regresión logística ordinal, la cual estuvo sustentada mediante el uso de prueba 
de normalidad Kolmogorov- Smirnov y el cálculo de la correlación de coeficiente 
de correlación Tau-b de Kendall. 

Diseño: No 
experimental 

  

 
 

Alcance: 
Transversal 

Variable 2: Satisfacción Vital 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 

 

 
Autor: Inca Enriquez, Claudia Elizabeth 
Año: 2023 
Monitoreo: 20 minutos 
Ámbito de aplicación: adultos mayores del Distrito de Breña 
Forma de administración: Directa 
Escala de medición: Escala de Likert 
Baremos: Malo [23-53], Regular [54-84], Bueno [85-115] 
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Anexo 2. Tabla de operacionalización de variables 

Políticas públicas y satisfacción vital en los adultos mayores del distrito de Breña, 2023. 

Variables de 
estudio 

Definición conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensión Indicadores 

Escala de 
medición 

N° de 
ítems 

Valor final 
Criterios para 

asignar 
valores 

Políticas 
Públicas  

Políticas públicas, 
implica la toma de 
decisiones con 
consecuencias para una 
comunidad o una nación, 
que varían en función de 
su impacto y alcance, por 
ello no se debe 
subestimar la 
importancia de la 
legislación destinada a 
establecer reformas, 
leyes, normativas y otros 
principios en los que se 
basa una sociedad 
(Márquez, 2021). 

La variable 
políticas públicas 
será medida por 
un cuestionario 
considerando a 
las dimensiones: 
orientación, 
planificación, 
garantizar la 
salud, ciudadanía, 
conformado por 
24 ítems. 

Orientación 

Conciencia de Políticas  

 
Escala de 
medición: 
Ordinal 

 
 

1-3 Escala de 
intervalo   

 
Nunca 

1 
Casi nunca 

2 
A veces 

3 
Casi 

siempre 
4 

Siempre 
5 

Las dimensiones 
del cuestionario 
se obtuvieron a 
partir de las 
puntuaciones 
medias de los 
ítems recogidos 
en un test con 5 
opciones de 
respuesta. Las 
puntuaciones se 
transformaron en 
una escala de 24 
a 120 para 
facilitar su 
interpretación 

Acceso a Información 4-5 

Participación en 
Programas 

6-7 

Planificación 

Planificación Personal 8-9 

Disponibilidad de 
Servicios 

10-12 

Garantizar la 
salud 

Acceso a Servicios de 
Salud 

13-15 

Prevención de 
Enfermedades 

16*17 

Calidad de la Atención 18-19 

Ciudadanía 

Participación en la 
Comunidad 

20-21 

Inclusión Social 22 

Derechos y Protección 23-24 

Satisfacción 
Vital 

Satisfacción vital, es la 
evaluación subjetiva y 
emocional que una 
persona hace de su 
propia vida en su 
conjunto y en la cual se 
tienen en cuenta 
diversos aspectos como 
la salud, las relaciones 
personales, los logros 
personales, la 
satisfacción laboral y la 
calidad de vida en 
general. (Lozano et al., 
2020). 

La variable 
satisfacción vital 
será medida por el 
cuestionario 
considerando a 
las dimensiones: 
condición de vida, 
vida ideal, logros 
importantes, 
satisfacción de la 
vida, conformado 
por 23 ítems. 

Condición de 
vida 

Salud Física  
Escala de 
medición: 
Ordinal 

 
 

1-2 Escala de 
intervalo   

 
Nunca 

1 
Casi nunca 

2 
A veces 

3 
Casi 

siempre 
4 

Siempre 
5 

Las dimensiones 
del cuestionario 
se obtuvieron a 
partir de las 
puntuaciones 
medias de los 
ítems recogidos 
en un test con 5 
opciones de 
respuesta. Las 
puntuaciones se 
transformaron en 
una escala de 23 
a 115 para 
facilitar su 
interpretación 

Salud Mental 3-4 

Seguridad Económica 5-6 

Vivienda y Alojamiento 7-8 

Vida ideal 

Realización de Sueños 9-10 

Expectativas Personales 11 

Actividades y Pasiones 12-13 

Logros 
importantes 

Logros Personales 14-15 

Conexiones Sociales 16-17 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción General 18-19 

Bienestar Subjetivo 20-21 

Sentido de Propósito 22-23 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos  

Cuestionario para medir las Políticas Públicas 

Estimado (a): 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de solicitar gentilmente unos 
minutos de su tiempo para poder completar la siguiente encuesta. Cabe mencionar 
que el propósito de dicha encuesta es con fines académicos y servirá para 
recopilar datos informativos sobre las Políticas Públicas según la perspectiva de 
los adultos mayores del Distrito de Breña. 

  

Agradecemos de antemano su tiempo y disposición brindada. 

 

Instrucciones: Marcar con un aspa (X) la alternativa que usted crea conveniente.  

 

VALORES DE ESCALA 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

VARIABLE: POLÍTICAS PÚBLICAS ESCALA 

DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4 5 

Orientación 

Conciencia de Políticas 

1 
Estoy al tanto de las políticas públicas 
dirigidas a adultos mayores. 

          

2 
Comprendo cómo estas políticas pueden 
beneficiarme. 

          

3 
Sé cuáles son mis derechos y beneficios 
como adulto mayor. 

     

Acceso a Información Escala 

4 
Tengo fácil acceso a información sobre 
programas y servicios para adultos mayores. 

          

5 
La información sobre políticas públicas está 
claramente disponible para mí. 

     

Participación en Programas      

6 
He participado en programas 
gubernamentales diseñados para adultos 
mayores. 

     

7 
Me siento alentado a participar en 
programas y actividades relacionadas con 
políticas públicas. 

          

Planificación 

Planificación Personal Escala 

8 
Me siento apoyado en la toma de decisiones 
sobre mi bienestar futuro 

          

9 
Mi planificación personal se ajusta a mis 
necesidades y deseos. 

          

Disponibilidad de Servicios Escala 
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10 
Encuentro fácilmente servicios que se 
ajustan a mis necesidades como adulto 
mayor. 

          

11 
Los servicios disponibles cubren una 
variedad de áreas, desde salud hasta 
recreación. 

     

12 
Los servicios son accesibles 
geográficamente y económicamente. 

          

Garantizar la 
salud 

Acceso a Servicios de Salud Escala 

13 
Tengo acceso oportuno a servicios de 
atención médica y de salud. 

          

14 
Siento que mi salud está siendo monitoreada 
y cuidada adecuadamente. 

          

15 
Los servicios de salud son de alta calidad y 
satisfacen mis necesidades. 

     

Prevención de Enfermedades Escala 

16 
Recibo información y recursos para prevenir 
enfermedades relacionadas con la edad. 

          

17 
Experimento una disminución de problemas 
de salud relacionados con la edad. 

     

Calidad de la Atención Escala 

18 
La atención médica que recibo se 
caracteriza por su calidad y eficiencia. 

     

19 
Los servicios médicos se ajustan a mis 
necesidades específicas y condiciones de 
salud. 

          

Ciudadanía 

Participación en la Comunidad Escala 

20 
Participo activamente en actividades 
comunitarias y eventos sociales. 

          

21 
Experimento una sensación de pertenencia y 
contribución a la comunidad. 

          

Inclusión Social Escala 

22 
Me siento socialmente incluido y valorado 
por otros miembros de la comunidad. 

          

Derechos y Protección Escala 

23 
Mis derechos como adulto mayor son 
respetados y protegidos. 

          

24 
Confío en que las autoridades tomen 
medidas para garantizar mi seguridad y 
bienestar. 
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Ficha técnica del instrumento Cuestionario para medir las Políticas Públicas 

Nombre del 

instrumento 
Cuestionario para medir las Políticas Públicas 

Autor Inca Enriquez, Claudia Elizabeth 

Año 2023 

Aplicación 

Recoger información a través de un cuestionario relacionado 

a las políticas públicas en los adultos mayores del distrito de 

Breña. 

Bases teóricas 

Políticas públicas, implica la toma de decisiones con 

consecuencias para una comunidad o una nación, que varían 

en función de su impacto y alcance, por ello no se debe 

subestimar la importancia de la legislación destinada a 

establecer reformas, leyes, normativas y otros principios en los 

que se basa una sociedad (Márquez, 2021). 

Validación Validado a través del juicio de expertos. 

Confiabilidad 

La confiabilidad obtenida mediante Alfa de Cronbach fue 

0,896, lo que significa que el instrumento es altamente 

confiable. 

Versión Primera versión 

Sujetos de 

aplicación 
Adultos mayores del distrito de Breña. 

Tipo de 

administración 

Cuestionario aplicado de forma presencial en el distrito de 

Breña. 

Duración 20 minutos 

Normas de 

puntuación 

Escala tipo Likert: 

(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi Siempre, (5) 

Siempre. 
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Cuestionario para medir la Satisfacción Vital 

Estimado (a): 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de solicitar gentilmente unos 
minutos de su tiempo para poder completar la siguiente encuesta. Cabe mencionar 
que el propósito de dicha encuesta es con fines académicos y servirá para 
recopilar datos informativos sobre la satisfacción vital en adultos mayores del 
Distrito de Breña. 

  

Agradecemos de antemano su tiempo y disposición brindada. 

 

Instrucciones: Marcar con un aspa (X) la alternativa que usted crea conveniente.  

 
 

VALORES DE ESCALA 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

VARIABLE: SATISFACCIÓN VITAL ESCALA 

DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4 5 

Condición de 
vida 

Salud Física 

1 
Mi salud física me permite disfrutar de la vida 
al máximo. 

          

2 
Me siento físicamente capaz y activo en mi 
día a día. 

          

Salud Mental Escala 

3 
Puedo lidiar de manera efectiva con el estrés 
y las preocupaciones. 

     

4 
Experimento un bienestar emocional en mi 
vida. 

     

Seguridad Económica Escala 

5 
Me siento seguro en cuanto a mis recursos 
financieros para el presente y el futuro. 

          

6 
Tengo la capacidad de cubrir mis 
necesidades económicas básicas. 

     

Vivienda y Alojamiento Escala 

7 
Mi hogar es un lugar cómodo y seguro para 
vivir. 

     

8 
Vivo en un entorno que me hace sentir a 
gusto. 

          

Vida ideal 

Realización de Sueños Escala 

9 
He logrado realizar sueños y metas 
importantes en mi vida. 

          

10 
Me siento satisfecho con lo que he logrado 
en la vida. 

          

Expectativas Personales Escala 

11 
Mi vida es acorde a lo que esperaba en esta 
etapa. 

          

Actividades y Pasiones Escala 
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12 
Disfruto de mis actividades diarias y mis 
pasatiempos. 

     

13 
Mi vida está llena de actividades 
significativas y gratificantes. 

          

Logros 
importantes 

Logros Personales Escala 

14 
He logrado metas y éxitos importantes en mi 
vida. 

     

15 
Mis logros me proporcionan una sensación 
de satisfacción y autorrealización. 

     

Conexiones Sociales Escala 

16 
Me siento apoyado por mi red social en 
momentos importantes. 

     

17 
Mi vida social es enriquecedora y 
satisfactoria. 

     

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción General Escala 

18 
Valorizo positivamente mi vida en esta 
etapa. 

          

19 
Experimento una sensación de bienestar 
general en mi vida. 

          

Bienestar Subjetivo Escala 

20 
Me siento contento y pleno en mi vida 
cotidiana. 

          

21 
Experimento emociones positivas con 
frecuencia. 

     

Sentido de Propósito Escala 

22 
Mis actividades y relaciones tienen un 
propósito importante. 

     

23 
Experimento una sensación de realización y 
propósito en la vida. 
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Ficha técnica del instrumento Cuestionario para medir las Satisfacción Vital 

Nombre del 

instrumento 
Cuestionario para medir la Satisfacción Vital 

Autor Inca Enriquez, Claudia Elizabeth 

Año 2023 

Aplicación 

Recoger información a través de un cuestionario relacionado 

a la satisfacción vital en los adultos mayores del distrito de 

Breña. 

Bases teóricas 

Satisfacción vital, es la evaluación subjetiva y emocional que 

una persona hace de su propia vida en su conjunto y en la cual 

se tienen en cuenta diversos aspectos como la salud, las 

relaciones personales, los logros personales, la satisfacción 

laboral y la calidad de vida en general. (Lozano et al., 2020). 

Validación Validado a través del juicio de expertos. 

Confiabilidad 

La confiabilidad obtenida mediante Alfa de Cronbach fue 

0.950, lo que significa que el instrumento es altamente 

confiable. 

Versión Primera versión 

Sujetos de 

aplicación 
Adultos mayores del distrito de Breña. 

Tipo de 

administración 

Cuestionario aplicado de forma presencial en el distrito de 

Breña. 

Duración 20 minutos 

Normas de 

puntuación 

Escala tipo Likert: 

(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi Siempre, (5) 

Siempre. 
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Anexo 04: Ficha de Evaluación por juicio de expertos 

 

VALIDADORES DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

 Nombres y apellidos DNI Grado Correo electrónico Teléfonos 

1 
Mg. Carmen Rosa Rodríguez 

Caro 
10789765 Magister en gestión pública carmenrosaabogada1@gmail.com 940 423 755 

2 
Mg. Dieler Saúl Gonzáles 

Mercado 
20437451 

Magister en proyectos de 
inversión 

dielergo@hotmail.com 942 437 428 

3 
Mag. Yessi Leidy Ramos 

Granados 
70377631 Magister en gestión pública leidy21_96@hotmail.com 914 852 466 

 

 

 

mailto:carmenrosaabogada1@gmail.com
mailto:dielergo@hotmail.com
mailto:leidy21_96@hotmail.com
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Anexo 5: Base de dados  

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/14YR6Lfa8rKJ6RUJsq8gftKQCOS3pGG

_5 

 

Anexo 6: Confiabilidad de instrumentos. Cálculo de Alfa de Cronbach  

VARIABLE 1: Políticas Públicas 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,896 24 

 

Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido 

Estoy al tanto de las políticas públicas dirigidas a adultos mayores. ,892 

Comprendo cómo estas políticas pueden beneficiarme. ,893 

Sé cuáles son mis derechos y beneficios como adulto mayor. ,886 

Tengo fácil acceso a información sobre programas y servicios para adultos mayores. ,890 

La información sobre políticas públicas está claramente disponible para mí. ,900 

He participado en programas gubernamentales diseñados para adultos mayores. ,894 

Me siento alentado a participar en programas y actividades relacionadas con políticas públicas. ,894 

Me siento apoyado en la toma de decisiones sobre mi bienestar futuro ,889 

Mi planificación personal se ajusta a mis necesidades y deseos. ,896 

Encuentro fácilmente servicios que se ajustan a mis necesidades como adulto mayor. ,887 

Los servicios disponibles cubren una variedad de áreas, desde salud hasta recreación. ,891 

Los servicios son accesibles geográficamente y económicamente. ,892 

Tengo acceso oportuno a servicios de atención médica y de salud. ,890 

Siento que mi salud está siendo monitoreada y cuidada adecuadamente. ,890 

Los servicios de salud son de alta calidad y satisfacen mis necesidades. ,890 

Recibo información y recursos para prevenir enfermedades relacionadas con la edad. ,889 

Experimento una disminución de problemas de salud relacionados con la edad. ,899 

La atención médica que recibo se caracteriza por su calidad y eficiencia. ,895 

Los servicios médicos se ajustan a mis necesidades específicas y condiciones de salud. ,892 

Participó activamente en actividades comunitarias y eventos sociales. ,892 

Experimento una sensación de pertenencia y contribución a la comunidad. ,891 

Me siento socialmente incluido y valorado por otros miembros de la comunidad. ,884 

Mis derechos como adulto mayor son respetados y protegidos. ,888 

Confío en que las autoridades toman medidas para garantizar mi seguridad y bienestar. ,897 
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VARIABLE 2: Satisfacción Vital 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,950 23 

 

Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido 

Mi salud física me permite disfrutar de la vida al máximo. ,949 

Me siento físicamente capaz y activo en mi día a día. ,950 

Puedo lidiar de manera efectiva con el estrés y las preocupaciones. ,950 

Experimento un bienestar emocional en mi vida. ,952 

Me siento seguro en cuanto a mis recursos financieros para el presente y el futuro. ,950 

Tengo la capacidad de cubrir mis necesidades económicas básicas. ,950 

Mi hogar es un lugar cómodo y seguro para vivir. ,948 

Vivo en un entorno que me hace sentir a gusto. ,946 

He logrado realizar sueños y metas importantes en mi vida. ,948 

Me siento satisfecho con lo que he logrado en la vida. ,945 

Mi vida es acorde a lo que esperaba en esta etapa. ,947 

Disfruto de mis actividades diarias y mis pasatiempos. ,947 

Mi vida está llena de actividades significativas y gratificantes. ,947 

He logrado metas y éxitos importantes en mi vida. ,946 

Mis logros me proporcionan una sensación de satisfacción y autorrealización. ,948 

Me siento apoyado por mi red social en momentos importantes. ,951 

Mi vida social es enriquecedora y satisfactoria. ,951 

Valorizo positivamente mi vida en esta etapa. ,947 

Experimento una sensación de bienestar general en mi vida. ,948 

Me siento contento y pleno en mi vida cotidiana. ,947 

Experimento emociones positivas con frecuencia. ,948 

Mis actividades y relaciones tienen un propósito importante. ,949 

Experimento una sensación de realización y propósito en la vida. ,945 

 

 

 

 

 

 




