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Resumen 

 

La presente investigación llevada a cabo para determinar la relación entre la 

responsabilidad social y la inclusión social en el Centro Integral del Adulto Mayor, 

ha sido abordada metodológicamente según el enfoque cuantitativo con diseño no 

experimental-transversal y de nivel correlacional, en una muestra de 81 adultos 

mayores registrados en CIAM. Los resultados a los que arribo el estudio, exhiben 

en primer lugar según el p valor = 0,000 ≤ α 0,05, así como coeficiente de 

correlación rho = 0,473 a partir del cual, se ha establecido, que existe correlación 

lineal positiva entre la responsabilidad social y la inclusión social, concluyendo que 

un aporte significativo de la responsabilidad social contribuye en la inclusión del 

adulto mayor en una intensidad media. 

 

Palabras clave: inclusión social, responsabilidad social, adulto mayor. 
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Abstract 

 

The present investigation carried out to determine the relationship between social 

responsibility and social inclusion in the Comprehensive Center for the Elderly, has 

been methodologically approached according to the quantitative approach with a 

non-experimental-transversal design and a correlational level, in a sample of 81 

older adults registered in CIAM. The results at which the study arrives, exhibit in the 

first place according to the p value = 0.000 ≤ α 0.05, as well as the correlation 

coefficient rho = 0.473 from which, it has been established, that there is a positive 

linear correlation between responsibility social and social inclusion, concluding that 

a significant contribution of social responsibility contributes to the inclusion of the 

elderly in a medium intensity. 

 

Keywords: social inclusion, social responsibility, older adult. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La inclusión social del adulto mayor es un tema importante que responde a 

la preocupación sobre la vulnerabilidad de la población mayor toda vez que son 

personas que merecen contar con las condiciones necesarias para una mejor 

calidad de vida (López y Álvarez, 2021). Es con esta preocupación que en los 

últimos años se vienen discutiendo soluciones para diseñar un marco de referencia 

a favor de la protección y amparo de la persona adulta mayor (Cajigas et al., 2018). 

 A nivel internacional este problema no ha recibido la suficiente atención, tal 

es así que en la Agenda 2030 apenas el 1.77% de las metas están destinadas a la 

población mayor; y para incluir a las personas adultas mayores en los programas 

de inclusión social,  se requiere de mayor cobertura (Cisternas, 2018). Por otro lado, 

en la actualidad se experimenta grandes cambios demográficos advirtiéndole para 

el año 2050 un crecimiento poblacional de la persona adulta mayor (PAM) hasta un 

21%; lo que ocasionará una gran demanda social (Fajardo et al., 2016); a todo esto, 

con la emergencia sanitaria debido al Covid-19 las medidas de confinamiento y 

aislamiento social afectaron el bienestar del adulto mayor (Guzmán et al., 2021); 

afectando principalmente sobre la economía, las pensiones de jubilación, la salud, 

los programas sociales y otros (López et al., 2020). 

 Según el Observatorio del Banco Mundial, en América Latina se impone un 

acelerado incremento de su población adulta, incremento que se traduce en mayor 

necesidad de cuidados al adulto, y de mayor oferta de servicios para aminorar la 

exclusión social de esta población (Aranco et al., 2018). En Chile, según Campillay 

et al. (2021) existen prejuicios sobre los adultos mayores que excluyen a esta 

población al punto de recibir un trato injusto y de tener que aceptar políticas públicas 

que no responden a sus necesidades ni voluntades. 

 En el Perú, la exclusión social no es ajena, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (en adelante INEI), en el año 2019 el 14.9% de la 

población adulta se encontraba en situación de pobreza, cuatro de cada cinco 

adultos mayores con presencia de enfermedades crónicas, un 17% sin seguro 

social (INEI, 2020). De acuerdo con un informe del Ministerio de la Mujer, el 36.7% 

de adultos presentaban casos de violencia y en su mayoría con déficit en la 

cobertura de atención (MIMP, 2020).  
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Lo anterior es una muestra de las desigualdades y de la exclusión social que 

en el país aún persisten a lo que el estado peruano ha llamado “discriminación 

estructural por motivos de edad” cuyas causas son: a) vulneración al buen trato, b) 

inadecuado cuidado, c) deficiencias en el sistema de salud, d) sistema previsional 

no sostenible, e) exclusión de espacios en la participación social y productiva 

(MIMP, 2021). 

En el distrito de Puente Piedra, según el informe de la CODISEC-2020, los 

problemas que afectan al adulto mayor son el abandono y la mala alimentación 

(CODISEC, 2021); y de acuerdo con el reporte del Programa Nacional contra la 

Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) el adulto mayor es afectado principalmente 

por el abandono, la violencia familiar, discriminación y exclusión social (Palma, 

2019). 

 La exclusión social del adulto mayor es un problema que si no se resuelve 

da lugar a un deterioro de la calidad de vida, insatisfacción, afecta el bienestar 

mental, entre otros. En virtud de lo expuesto, se plantea la siguiente cuestión: ¿Qué 

relación existe entre la responsabilidad social y la inclusión social en el Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022?; y las preguntas 

específicas: a) ¿Qué relación existe entre el comportamiento ético y la inclusión 

social en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022?; 

b) ¿Qué relación existe entre el respeto de intereses y la inclusión social en el 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022?; y, c) ¿Qué 

relación existe entre las prácticas justas y la inclusión social en el Centro Integral 

de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022? 

 La presente investigación tiene un aporte teórico porque de acuerdo a las 

indagaciones teóricas que han permitido construir la base del conocimiento en 

relación a como la responsabilidad social se relaciona con la inclusión social; y de 

acuerdo a los resultados, constituirá un material de mucho valor para futuros 

investigadores que se encuentren interesados en llenar el vacío de conocimiento 

respecto de la inclusión social ampliando la investigación a otras poblaciones o en 

otras instituciones. 

Así mismo, se justifica desde un punto de vista práctico porque los resultados 

que se expongan van a servir a las autoridades del CIAM para diagnosticar la 

realidad de la exclusión social y permitirá plantear estrategias desde la 
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responsabilidad social a fin de promover un tratamiento equitativo, justo y 

merecedor de las personas adultas mayores, así también, permitirá plantear 

estrategias de prevención del abuso del adulto mayor. También va a ser útil para 

especialistas en el tema, que deseen documentarse con la información y resultados 

a fin de robustecer el conocimiento práctico. 

Del mismo modo, este estudio tiene justificación metodológica porque los 

instrumentos de evaluación de las variables serán de elaboración propia y contarán 

con el respaldo del juicio de expertos para la validez y prueba piloto para la 

confiabilidad y obtener resultados óptimos. 

 Del mismo modo, se ha formulado el siguiente objetivo general para: 

determinar la relación entre la responsabilidad social y la inclusión social en el 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022. Así también 

se han planteado como objetivos específicos: a) determinar la relación entre el 

comportamiento ético y la inclusión social en el Centro Integral de Atención al Adulto 

Mayor de Puente Piedra, 2022; b) determinar la relación entre el respeto de 

intereses y la inclusión social en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de 

Puente Piedra, 2022; y, c) determinar la relación entre prácticas justas y la inclusión 

social en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022. 

 Además, se ha planteado la hipótesis general con el supuesto de que: existe 

relación entre la responsabilidad social y la inclusión social en el Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022; y sus hipótesis específicas: a) 

existe relación entre el comportamiento ético y la inclusión social en el Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022; b) existe relación 

entre el respeto de intereses y la inclusión social en el Centro Integral de Atención 

al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022; y, c) existe relación entre prácticas justas 

en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el ámbito nacional, se cuenta con los siguientes aportes relacionados a 

las investigaciones previas sobre la responsabilidad social y la inclusión social:  

Torres (2021) planteó un estudio para responder a los problemas sociales de forma 

que formuló como objetivo conocer si la gestión administrativa se relaciona o no 

con la inclusión social y de esta manera desarrollando un estudio cuantitativo 

correlacional y con una muestra de 20 colaboradores los resultados fueron que la 

significancia obtenida (p = 0.000 con p < 0.05 y Rho = 0.868) comprueba que 

efectivamente hay una relación entre las dos variables, esto implica que si se 

gestionan administrativamente recursos, y otros, a favor de la inclusión social, este 

se aumentará incluyendo a más personas vulnerables. 

 Larrea (2020) con la preocupación sobre la inclusión social, ha desarrollado 

un estudio para determinar si incluyendo socialmente a poblaciones más 

vulnerables tienen relación con la efectividad de un programa social; así, 

ejecutando el estudio de forma cuantitativa correlacional y tomando como muestra 

a 20 personas que fueron beneficiadas por el programa, tuvo como resultados una 

significa (p = 0.082 con p > 0.05 y Rho = 0.399) mediante el cual no logró establecer 

relación entre la inclusión social y la efectividad del programa social. 

 Negrete (2019) realizó un estudio a fin de conocer en qué medida la gestión 

del programa juntos tiene relación con la inclusión social para ello se desarrolló un 

estudio cuantitativo correlacional con una muestra conformada por 321 pobladores 

y los resultados que se han mostrado son una significancia (p = 0.000 con p < 0.05; 

y, Rho = 0.716) mediante el cual se ha establecido que entre ambas variables existe 

una relación positiva de forma que al incrementarse o mejorar la gestión del 

programa juntos, también se notará mejoras en la inclusión social. 

 Neira (2019) desarrolló un estudio con el propósito de conocer la relación 

entre el nivel de responsabilidad social y la eficacia de la gestión de grupos 

vulnerables de la beneficencia, de esta forma, su estudio fue cuantitativo 

correlacional y consideró a una muestra de 30 trabajadores y los resultados que se 

han obtenido muestran una significancia (p = 0.030 con p < 0.05; y, Rho = 0.398) 

que demuestran la relación existe entre lo que es la responsabilidad social y de 

cómo esta mejora la eficacia de la gestión de vulnerabilidad en grupos excluidos. 
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 Vilcas (2018) realizó un estudio para abordar los problemas sociales, y con 

esa finalidad planteó como objetivo determinar la relación entre la gestión cultural 

y la inclusión social en una municipalidad; para llevar a cabo esta indagación, 

resolvió seguir el enfoque cuantitativo y en base al diseño correlacional y a una 

muestra de 30 funcionarios se presentaron los siguientes resultados: con un nivel 

de significancia (p = 0.000 con p < 0.05; y, Rho = 0.637) estableció que existe 

correlación lineal positiva, esto quiere decir que un incremento en la gestión cultural, 

se traduce en un incremento en la inclusión social. 

 Machado (2017) presentó un estudio con el objetivo de establecer la relación 

entre la gestión institucional y la responsabilidad social, con ese objetivo este 

estudio fue desarrollado cuantitativamente y correlacional con una muestra 

conformada por 30 colaboradores y los resultados que se obtuvieron muestran que 

la significancia obtenida (p = 0.002 con p < 0.05; y, Rho = 0.791) comprueba que 

existe relación entre la gestión institucional y la responsabilidad social, concluyendo 

que mejorando la gestión, también mejora la responsabilidad social. 

 En cuanto a los antecedentes de origen internacional, Lee (2021) ha 

desarrollado un estudio con el interés centrado en la población adulta mayor para 

conocer si la exclusión social tiene un vínculo con el bienestar del adulto mayor; por 

lo que desarrollando un estudio cuantitativo transversal ha determinado mediante 

análisis de regresión lineal, que la exclusión social tiene asociación con la 

satisfacción  en algunas ciudades europeas; y la asociación entre exclusión social 

y bienestar social presentaron resultados no concretos. La variación de la exclusión 

social que la satisfacción representó el 28.5% concluyendo que sobre la relación 

entre la exclusión y bienestar social en las diferentes partes de Europa no son las 

mismas. 

 De igual forma, Zhao et al. (2021) realizó un estudio con el propósito de 

conocer si la inclusión social tiene relación con los retornos médicos de los adultos 

mayores en la ciudad de China y de acuerdo a su investigación cuantitativa 

transversal en una muestra de 627 casos, y la integración se evaluó mediante la 

integración económica, cultura y la identificación; en cuanto al análisis realizado 

mediante regresión logística multi-variable se determinó la asociación entre la 

inclusión social y los retornos médicos; llegando a este resultado concluyó que los 
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adultos mayores en China llegado un momento de vejez, buscan con frecuencia la 

atención médica a sus males. 

 También, DiBello et al. (2020) en su investigación realizada con poblaciones 

de Ecuador y Perú planteó conocer cómo es que la inclusión social se relaciona 

con la participación del adulto mayor, realizando un estudio cuantitativo y 

correlacional, en el que participaron 100 hombres; y respecto de los hallazgos, el 

autor ha expuesto que los adultos hombres si bien tienen calidez y afecto de 

quienes lo quieren, no tienen apoyo emocional y tampoco interacción social 

positiva, y en un análisis de regresión lineal se concluye que los hombres pasan 

mucho tiempo en familia, pero carecen de vínculos sociales por lo que existe una 

fuerte necesidad de contar con estrategias que favorezcan la integración social que 

necesitan. 

 Por su parte, Mannheim et al. (2019) en su investigación ha planteado la 

inclusión social del adulto mayor en el ámbito digital, para ello realizó un estudio 

cualitativo en la que desarrollo argumentaciones sobre porque las tecnologías 

digitales puede incluir digitalmente a los adultos mayores y proporcionales mayor 

acercamiento social a las personas y por tanto mejorar su bienestar social; 

concluyendo que es importante incluir al adulto mayor en el uso de las tecnologías. 

La responsabilidad social es un constructo que ha sido ampliamente 

estudiada, sin embargo, no existe consenso en cuanto a su alcance, gestión y por 

esa razón es confundida dándole un sentido filantrópico, pero este concepto no se 

reduce solo a la filantropía, sino que es un concepto más amplio. En relación a su 

concepción y enfoque, Osorio et al. (2018) distingue tres grupos de teorías: a) las 

teorías políticas, relacionadas con el uso responsable del poder; b) las teorías 

integrales, referidas a la integración de las demandas de la sociedad; y, c) las 

teorías éticas, relacionadas con el hacer lo correcto y el bien. 

De acuerdo con Bances et al. (2018) la responsabilidad social ya sea 

empresarial (RSE) o corporativa (RSC) se entiende como una respuesta de la 

organización frente a las demandas del entorno, esto es, debido a las necesidades 

de la sociedad, la empresa asume el compromiso y da respuesta al poner sus 

esfuerzos en la contribución de las mejoras en los problemas que afecta a la 

sociedad. Se dice que las organizaciones se consideran socialmente responsables, 

porque están comprometidos con el entorno, ya sea interno o externo y porque 
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producto de su compromiso desarrolla actividades para contribuir en la mejora del 

ambiente (Hernández et al., 2018). 

De acuerdo con Borboa y Delhumeau (2018) la responsabilidad social se ha 

vinculado con distintas practicas organizacionales relacionadas con la protección 

del medio ambiente, o en relación a la sociedad, asi como también para 

implementar estrategias a fin de un desarrollo económico responsable. 

La responsabilidad social se caracteriza por: a) voluntaria, porque nace de 

la voluntad; b) incorpora valores, mediante cada acción se incluyen valores 

sociales; c) se encuentra presente en todo proceso; d) añade valor al producto y, 

e) crea cooperación (Rodríguez, 2019). 

 Respecto de la responsabilidad social en el sector público, el alcance del 

compromiso evidentemente social, supone el rol que debe asumirse desde la 

gestión pública para promover acciones en favor de las poblaciones según políticas 

sostenibles diseñadas para tal fin (Asenjo y Guevara, 2020). 

 De acuerdo con Moyano et al. (2020) la responsabilidad social es muy 

importante dentro de la organización y asumida por el nivel jerárquico más alto se 

traduce en el involucramiento de los colaboradores, de esta manera se propician 

que el personal le otorgue mayor valor a la empresa, crezca la confianza entre los 

clientes, etcétera. 

 La responsabilidad social puede evaluarse en función de tres dimensiones: 

comportamiento ético, respeto de intereses y prácticas justas (Águila, 2014). La 

norma base de la responsabilidad social se encuentra descrita en la Norma ISO 

26000 (Moratis y Cochius, 2017).  

 El comportamiento ético, hace referencia a los valores como honestidad, 

justicia y son aplicables como criterios de una institución en todas las actuaciones 

de responsabilidad social emprendidas. De acuerdo con Gómez y Martínez (2016) 

la ética dentro de la responsabilidad social juega un papel fundamental porque a 

través de estas, las organizaciones tienen prácticas que son transparentes. Por su 

parte, Tello y Rodríguez (2016) mencionaron que el aspecto ético, tiene que ver 

con el bien y se vincula positivamente entre lo económico y la empresa. Para 

Castillo et al. (2021) la vinculación ética, tiene un impacto en lo económico, social 

y ambiental y en la vida de las personas. 
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En relación a la dimensión de respeto de intereses, refiere a que la institución 

o cualquier organización que asuma responsabilidad social, debe de escuchar y 

tomar en cuenta la opinión de las partes interesadas y en función de estas, debe 

actuar adecuadamente sobre la base de la toma de decisiones. De acuerdo con 

Borboa y Delhumeau (2018) las organizaciones deben de respetar y considerar 

atender a los intereses de los stakeholders (interesados); es decir, que, si bien 

existen los propios intereses de los empresarios, también existen intereses de las 

otras partes, que de alguna manera se encuentran vinculadas y por lo que las 

decisiones organizacionales podrían también incidir en las otras partes. 

En relación a la dimensión prácticas justas, se refiere a las acciones de la 

institución que realiza y que debe tomar en cuenta el bienestar social. Estas 

prácticas deben realizarse tomando en cuenta la conducta ética de responsabilidad, 

pues permite que las organizaciones actúen con decoro y honestidad (Rodriguez 

et al., 2020). 

 En relación a la variable inclusión social, se requiere tener en cuenta que las 

personas excluidas socialmente se caracterizan por la vulnerabilidad con 

condiciones bajas en su economía, con escasas oportunidades y con deficientes 

condiciones para una vida tranquila y de bienestar (López y Álvarez, 2021). La 

inclusión social hace referencia a tres situaciones: integración, cohesión y 

participación social; esto quiere decir que la inclusión social tiene función 

integradora de personas vulnerables a la sociedad, de cohesión de valores, de 

acciones, etcétera y de participación social, porque busca la participación y 

contribución de todos los sectores para favorecer a los que menos tienen (Limón y 

Torres, 2021).  

 Vyrastekova (2021) explica que el término de inclusión social no solo se trata 

de ser parte de algo como espectador, sino se trata de una participación activa y 

positiva y la persona que se incluye debe de percibirse como conectado. Para Ronzi 

et al. (2020) la inclusión social implica proporcionar la oportunidad necesaria para 

que las personas excluidas puedan relacionarse con los demás, tener acceso a 

recursos de apoyo, se sientan más valoradas y sientan que son parte de una 

comunidad.  

En relación a la comprensión de la inclusión social, Cordier et al. (2017) 

señalaron que la inclusión comprende un compromiso mayor como sociedad y 
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resaltan la responsabilidad como eje central de las políticas sociales que tienen el 

propósito de mejorar la calidad de vida y minimizar el aislamiento social. Por su 

parte, Kosurko et al. (2022) la inclusión social implica la participación activa de la 

persona excluida en la sociedad. 

Abordar el estudio de la inclusión social es muy importante porque permite 

reconocer que el problema de exclusión social, referida a las barreras que 

restringen que las personas de las oportunidades que requiere para desarrollarse 

y de una vida con mayor plenitud (Chung et al., 2021). En el mundo actual, 

gobernado por las tecnologías de información, la inclusión social tiene una 

implicancia mayor, que muy poco se ha abordado y es que durante el tiempo de 

Covid-19, las personas entre ellas, los adultos mayores usaron la tecnología para 

sentirse más incluido (McCausland et al., 2021). 

En relación a la inclusión social del adulto mayor, Li y Woolrych (2021) 

manifestaron que ser incluido socialmente implica que las personas adultas 

mayores tienen mayores oportunidades para un desarrollo social, de participación 

y con mayor acceso a los servicios públicos.  

La importancia de la inclusión social del adulto mayor radica en el hecho de 

brindar la atención adecuada al adulto mayor para su pleno desarrollo; implica que 

tenga mejores condiciones para su salud, su bienestar (Dehi y Mohammadi, 2020). 

Para Suragarn et al. (2021) es muy importante integrar socialmente a este grupo 

etario a fin de reducir el aislamiento, la soledad o la falta de conexión con amigos y 

familiares.  

 En relación a las dimensiones de la inclusión social, se ha tomado en cuenta, 

la inclusión: social, económica, educativa y ciudadana. En relación a la dimensión 

social, Molina (2019) sostiene que incluir socialmente es un proceso bastante 

complejo, multidimensional que influyen en el ejercicio de sus deberes y derechos. 

De acuerdo con Agudelo et al. (2019) si bien la familia es considerada como el lugar 

donde el adulto mayor recibe afecto y buen trato, es usual que también, sean 

excluidos socialmente, desvinculados de todo afecto social, lo que perjudica su 

calidad de vida y debido a estas razones, requiere de apoyo para ser incluido 

socialmente. 

Respecto de la dimensión económica, MIDIS (2021) refiere de la integración 

de las personas de forma gradual a los procesos del desarrollo económico y en el 
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de la sociedad. De acuerdo con Sepúlveda et al. (2021) la dimensión económica, 

es aquella referida al aspecto de valoración objetiva. De acuerdo a ello, los adultos 

mayores también requieren de integrarse a la economía. Para Sánchez et al. (2019) 

la economía es un aspecto importante en las familias, pues cuando las personas 

se hacen adultas mayores, el envejecimiento repercute en la economía familiar, 

debido a los cuidados y demandas propias de esta edad.  

Respecto de la dimensión educativa, Armijo (2018) refiere a la educación 

como punto clave para la inclusión y como una respuesta adecuada a la integración 

de una construcción justa; es decir, mediante la educación como sostén de toda 

acción encaminada a la inclusión del adulto mayor. 

En relación a la inclusión ciudadana, Molina (2019) afirmó que esta 

componente conlleva tanto a la exclusión e inclusión debido principalmente a que 

cuando una persona se siente incluida, es porque es una persona que se hace valer 

en derechos y cumple con sus obligaciones, entre tanto, cuando está excluido es 

vulnerable porque ni se respetan sus derechos y no cumple con sus obligaciones. 

Desde la opinión de Graziella y Rivera (2018) es la componente ciudadana que se 

vincula con el ejercicio de los derechos y de las responsabilidades; remarcando la 

importancia de la educación para construir ciudadanía para reducir los niveles de 

exclusión social; debido a que los aspectos económicos y políticos de los países y 

regiones generan exclusión. 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo según el paradigma positivista. Los 

paradigmas positivistas se fundamentan sobre aspectos explicativos, es decir, 

sobre la concepción de algo que se observa se encuentra en el exterior del 

investigador observador en relación a la búsqueda de leyes y verificación de 

hipótesis (Iglesias, 2021). Por otra parte, las investigaciones cuantitativas son 

aquellas en las que se realizan mediciones a los fenómenos que el investigador 

observa con la intención de probar hipótesis de estudio (Hernández y Mendoza, 

2018); en ese sentido, en esta investigación, el propósito de la investigadora es 

conocer si existe un vínculo entre la responsabilidad social y la inclusión social, 

pues existe una duda razonable por averiguar si efectivamente lo que se hace como 

parte de la inclusión social, es o no motivada por la responsabilidad social.  

 

El tipo de investigación es básica; su motivación radica fundamentalmente en el 

incremento del conocimiento de algo que necesita profundizar, de esta forma, esta 

investigación refleja el análisis de diversas teorías que explican el comportamiento 

de las variables de estudio (Pereyra, 2020). En virtud de ello, en este estudio, se 

busca sólo conocer cómo es que se comportan las variables, por ello cuando se 

realiza un estudio se toman mediciones, se hacen observaciones en la muestra de 

estudio, así para saber sobre cómo se está dando la responsabilidad social e 

inclusión social se les preguntará a los beneficiarios de los programas de inclusión 

social del CIAM de puente piedra para conocer su percepción y al mismo tiempo 

documentar con teorías para explicar lo que acontece. 

 

El diseño de esta investigación es no experimental, porque en este tipo de estudios 

no se realizan intervenciones o manipulaciones sobre alguna de las variables 

(Bernal, 2010). Por esta razón, es que en la investigación solo se encuestará a los 

participantes y se registrará sus respuestas en los cuestionarios, sin intervenir 

sobre ninguna de las variables. 

 

El nivel de la investigación se encuentra descrita como correlacional y son aquellos 

estudios que tienen la finalidad de conocer en primer lugar la relación que existe 
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entre dos variables, y, en segundo lugar, saber que tan fuerte se relacionan esas 

variables (Hernández y Mendoza, 2018). En relación a lo citado, esta investigación 

requiere conocer de qué manera es que se vincula la responsabilidad social y la 

inclusión social; y si existe esa relación entonces qué tanto efecto, se puede estimar 

si se mejora la responsabilidad social, ¿se mejorarían los procesos de inclusión 

social?, ¿habría más inclusión social?, etcétera. 

 

Figura 1 

Esquema del diseño de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 

Donde: 

M = Muestra 

O1 = Observación de la variable V1: Responsabilidad social 

O2 = Observación de la variable V2: Inclusión social 

R = Relación  

 

3.2.  Variables y operacionalización 

Variable 1: Responsabilidad social 

Definición conceptual 

La responsabilidad social en el sector público se define como el compromiso 

evidentemente social, que supone el rol que debe asumir la gestión pública para 

promover acciones en favor de las poblaciones según políticas sostenibles 

diseñadas para tal fin (Asenjo y Guevara, 2020). 

Definición operacional 

La variable responsabilidad social se medirá a través de un instrumento conformado 

por 20 indicadores y en función de las dimensiones: comportamiento ético, respeto 

de intereses y prácticas justas (Águila, 2014). 
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Indicadores: a) Comportamiento ético (difusión adecuada, actividades adecuadas, 

confidencialidad, no discriminatorio, transparencia); Prácticas justas (atención 

justa, desarrollo, prevención, protección); Respeto de intereses (Logro de objetivos, 

Cultura responsable). 

Escala: politomica ordinal tipo Likert. 

 

Variable 2: Inclusión social 

Definición conceptual 

La inclusión social hace referencia a tres situaciones: integración, cohesión y 

participación social; esto quiere decir que la inclusión social tiene función 

integradora de personas vulnerables a la sociedad, de cohesión de valores, de 

acciones, etcétera y de participación social, porque busca la participación y 

contribución de todos los sectores para favorecer a los que menos tienen (Limón y 

Torres, 2021). 

Definición operacional 

La variable inclusión social se medirá a través de un instrumento conformado por 

20 indicadores y en función de las dimensiones: social, económica, política y 

cultural. 

Indicadores: Social (inclusión, bienestar social, beneficio social); Económica 

(participación económica, cobertura, bienestar económico); Educativa (igualdad de 

oportunidades, inserción productiva, talleres educativos); Ciudadana (participación 

social, participación ciudadana, relaciones interpersonales) 

Escala: politómica ordinal tipo Likert. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Una población de estudio es aquel conjunto de entidades que poseen 

características similares y de las cuales se pretende indagar (Vigil, 2018). En este 

estudio, la población está conformada por 102 usuarios adultos mayores del 

programa CIAM de Puente Piedra, quienes se encuentran registrados por 

pertenecer a poblaciones vulnerables. 
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Criterios de inclusión 

Se incluyen a personas adultas mayores de ambos sexos registrados en el CIAM 

de Puente Piedra, y que asisten al local del CIAM a recibir apoyo social. Así 

también, se incluirán a los adultos que den su consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión 

Se excluirán adultos mayores que por motivos de salud no pueden desplazarse al 

local CIAM de Puente Piedra, así también se excluirán a los adultos mayores con 

problemas mentales o de cognición que no les permita realizar una encuesta. 

 

Muestra 

Una muestra de estudio, es el subconjunto de la población que hereda las mismas 

propiedades (Vigil, 2018); esto es, si la población está compuesta por 102 adultos 

mayores, la muestra de estudio la componen 81 adultos mayores, tamaño muestral 

que ha sido calculado mediante la fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
=

(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 102

(0,05)2(102 − 1) + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 81 

 

Muestreo 

El muestreo es el método que se emplea o la forma para seleccionar a la muestra 

de entre la población, es decir, una vez determinada la muestra, lo que sigue 

después es del total de la población elegir a los participantes, bajo un procedimiento 

entre ellos de manera probabilística o no probabilística en función de la probabilidad 

de participar (Hernández y Mendoza, 2018). De esta manera, el muestro fue 

probabilístico aleatorio, dado que se eligió al azar. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se emplea es la encuesta y el instrumento serán los cuestionarios 

En cuanto a la encuesta, hace referencia a la forma de recolectar datos a través de 
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preguntas que han sido confeccionadas por el investigador para conocer un tema 

de interés; de similar forma, el cuestionario es un conjunto de ítems que tiene el 

propósito de recolectar la información de las variables de estudio (Hernández y 

Mendoza, 2018). 

En relación a los instrumentos, fueron diseñados por la investigadora y validados 

por juicio de expertos. El primer cuestionario mide la responsabilidad social en 

función de las dimensiones: comportamiento ético; respeto de intereses; y prácticas 

justas a través de 15 preguntas en escala de Likert de cinco opciones: nunca, casi 

nunca, a veces, casi siempre y siempre. En cuanto al segundo cuestionario, mide 

la inclusión social a través de cuatro dimensiones: social, económica, educativa y 

ciudadana a través de 16 preguntas en escala de Likert de cinco opciones: nunca, 

casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 

 

Validez de los instrumentos 

La validez de un instrumento indica que el instrumento mide de forma precisa lo 

que debe medir (Niño, 2019). Para evaluar la validez, se recurrió a un juicio de 

expertos conformado por notables académicos conocedores en la materia de la 

Gestión Pública y que evaluaron el instrumento en su contenido (Hernández y 

Mendoza, 2018). 

 

Confiabilidad de los instrumentos 

Se dice que un instrumento es confiable cuando los resultados de diversas 

mediciones son consistentes; y para estimar la confiabilidad se puede aplicar el 

método de consistencia interna, que evalúa ítem por ítem considerando que cada 

ítem debe medir lo que la variable en su concepto mide, al mismo tiempo que debe 

correlacionarse todos los ítems para tener una buena confiabilidad  (Ahmed et al., 

2022). 

 

3.5. Procedimientos 

Se realizaron los siguientes procedimientos 

a) Previamente se coordinó con la jefatura del CIAM a fin de obtener los permisos, 

facilidades y ayuda de ser necesario para la convocatoria o aprovechando alguna 

actividad la presencia de los adultos mayores a quienes se les debe encuestar; b) 
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Se gestionó las coordinaciones con los encargados del local del CIAM a fin de que 

puedan ambientar el salón donde se realizarán las encuestas; c) Se realizó un 

estudio de tipo básico, lo que implicó que solo se realizaron observaciones y 

mediciones de las variables de estudio mediante las encuestas-cuestionarios 

indicados para tal fin. Este procedimiento se realizó, mediante material impreso con 

las preguntas diseñadas para recolectar información acerca de las variables de 

estudio; d) Se aprovechó la asistencia de los adultos mayores al centro CIAM, cuya 

infraestructura dispone de amplios espacios para realizar encuestas y otras 

actividades, por lo que, en compañía de un ayudante de encuesta, se realizó esta 

modalidad explicándole las dudas a cada uno de los participantes que lo solicitó; d) 

Se realizaron de las encuestas, se procedió a informar a cada uno, el propósito del 

estudio, los beneficios de participar, así como también, se resolvió dudas e 

inquietudes que resolvió la propia investigadora; y. e) Se acopió y verificó que todo 

el procedimiento de encuestado fue adecuado y se preparó el material para que se 

procese mediante análisis estadístico. 

  

3.6.  Método de análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizaron tanto las hojas se Excel como el software 

estadístico SPSS v.26. En primera instancia, en Excel se creó una base de datos 

con los datos de los registros o de las encuestas codificando cada una de las 

respuestas. En segundo lugar, el software estadístico que sirvió para procesar los 

datos de manera eficaz y bajo las consideraciones previstas en las cuestiones 

metodológicas. 

 

De igual manera, se realizaron dos tipos de análisis; el primero refiere de un análisis 

de tipo descriptivo, que por su naturaleza le corresponde describir cualidades, 

particularidades, detalles o características de cada una de las variables y de las 

dimensiones; a través de la distribución de frecuencias y mostradas mediante 

gráficos de barras u otro que exprese la mejor manera de graficar el 

comportamiento de lo investigado descriptivamente (Gutiérrez, 2020; Mias y 

Tornimbeni, 2021). 

Un segundo análisis corresponde al método principal que obedece a las hipótesis 

planteadas dado que se formularon con el supuesto de probar la existencia de 
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relaciones, y para ello, el estadístico más apropiado para determinarlo según las 

condiciones y naturaleza de la investigación (Supuesto de normalidad, Variable 

categórica ordinal, Nivel correlacional) es Rho de Spearman, que indicará mediante 

los resultados de significancia si existe la relación y que tan fuerte es su relación 

(Watkins, 2021). 

 

3.7. Aspectos éticos 

En la presente investigación, se presentan aquellos principios éticos que son 

requeridos para los trabajos de investigación y de los cuales se debe hacer cumplir 

con la finalidad de respetar la vida, integridad, identidad de las personas que 

participan voluntariamente. De esta forma, se expresan como principios: a) 

autonomía, que es la consideración de respeto que se le debe de tener a las 

personas que expresan su libre decisión de participar o no; b) beneficencia, que es 

la obligación de hacer el bien, esto quiere decir que justifica investigar para 

responder favorablemente con soluciones que permitan mejorar y atender las 

necesidades de las personas; c) justifica, que es la obligación que se tiene para con 

las personas a través del trato justo, igualitario (Villasante, 2021). 
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

 

Tabla 1 

Niveles entre la responsabilidad social y la inclusión social 

  

Niveles de inclusión social 

 

 

Total 

Bajo Medio Alto 

Niveles de 

responsabilidad 

social 

Deficiente 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Regular 0 37 1 38 

0,0% 45,7% 1,2% 46,9% 
Bueno 0 40 3 43 

0,0% 49,4% 3,7% 53,1% 
               Total 0 77 4 81 

0,0% 95,1% 4,9% 100,0% 

 

 

En la tabla 1, se observa que, del total de 81 adultos mayores encuestados, el 

45.7% que percibieron como regular el nivel de responsabilidad social, también 

percibieron de nivel medio la inclusión social; así también, para el 49.4% que 

percibieron un nivel bueno en la responsabilidad social, percibieron de nivel medio 

su inclusión social 
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Tabla 2 

Niveles entre el comportamiento ético y la inclusión social 

  

Niveles de inclusión social 

 

 

Total 

Bajo Medio Alto 

Niveles de 

Comportamiento 

ético 

Deficiente 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Regular 0 16 2 18 

0,0% 19,8% 2,5% 22,2% 

Bueno 0 61 2 63 

0,0% 75,3% 2,5% 77,8% 

               Total 0 77 4 81 

0,0% 95,1% 4,9% 100,0% 

 

En la tabla 2, se puede observar que, del total de adultos mayores encuestados, el 

75.3% de adultos que percibieron de nivel bueno el comportamiento ético, también 

percibieron de nivel medio su inclusión social. 
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Tabla 3 

Niveles entre el respeto de intereses y la inclusión social 

  

Niveles de inclusión social 

 

 

Total 

Bajo Medio Alto 

Niveles de 

respeto de 

intereses 

Deficiente 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Regular 0 44 1 45 

0,0% 54,3% 1,2% 55,6% 

Bueno 0 33 3 36 

0,0% 40,7% 3,7% 44,4% 

               Total 0 77 4 81 

0,0% 95,1% 4,9% 100,0% 

 

De acuerdo con la tabla 3, del total de adultos encuestados, el 54.3% que 

percibieron de nivel regular el respeto de intereses, también percibieron de nivel 

medio la inclusión social. 
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Tabla 4 

Niveles entre las prácticas justas y la inclusión social 

  

Niveles de inclusión social 

 

 

Total 

Bajo Medio Alto 

Niveles de 

prácticas justas 

Deficiente 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Regular 0 43 1 44 

0,0% 53,1% 1,2% 54,3% 

Bueno 0 34 3 37 

0,0% 42,0% 3,7% 45,7% 

               Total 0 77 4 81 

0,0% 95,1% 4,9% 100,0% 

 

De acuerdo con la tabla 4, del total de adultos encuestados, el 53.1% de 

encuestados que percibieron de nivel regular las practicas justas, también 

percibieron de nivel medio la inclusión social. 
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Análisis inferencial 

Prueba de normalidad 

Regla de decisión:   

Si sig. ≤ 0.05 se rechaza Ho  

Si sig. > 0.05 no se rechaza Ho 
 

Prueba de Normalidad 

Ho: Los datos si provienen de una distribución normal 

Ha: Los datos no provienen de una distribución normal 

 

Tabla 5 

Reporte de Normalidad K-S 

   Kolgormorov-Smirnov  

 Est. Df Sig. 

Responsabilidad social ,157 81 ,000 

Inclusión social  ,129 81 ,002 

 

En la tabla 5, se observa el reporte de normalidad realizado a través del estadístico 

de Kolgomorov-Smirnov debido a que el tamaño de la muestra de análisis supera 

los 50 participantes. Se aprecia que tanto para la responsabilidad social como para 

la inclusión social las significancias son valores menores a 0.05, esto lleva a inferir 

que las muestras no siguen una distribución normal; es decir, le corresponden las 

pruebas no paramétricas. 

Debido al alcance correlacional de la investigación y en señal del supuesto de 

normalidad, le corresponde hacer uso de la correlación Rho de Spearman. 
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Prueba de hipótesis general 

Ho.  No existe relación entre la responsabilidad social y la inclusión social en el 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022 

Ha.  Existe relación entre la responsabilidad social y la inclusión social en el 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022 

 

Regla de decisión: 

Si Sig. < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 

Si Sig. > 0.05 se acepta la hipótesis nula 

 

Tabla 6 

Correlación entre responsabilidad social y la Inclusión social 

 Responsabilidad 
social 

Inclusión 
social 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Responsabilidad 

social 

Coef. de 

correlación 

1.000 .473** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 81 81 

Inclusión social Coef. de 

correlación 

.473** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 81 81 

 

En la tabla 6, se observa la correlación entre la responsabilidad social y la inclusión 

social, cuya significancia bilateral es igual a 0.000 valor que es menor a 0.05, que 

indica que se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación entre la 

responsabilidad social y la inclusión social. De igual manera, se aprecia el valor de 

Rho igual a 0.473 que indica una que, a un mejor impulso de la responsabilidad 

social mediante la inclusión social se beneficia el adulto mayor. 
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Prueba de hipótesis específica 1 

Ho.  No existe relación entre el comportamiento ético y la inclusión social en el 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022 

Ha.  Existe relación entre el comportamiento ético y la inclusión social en el 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022 

 

Tabla 7 

Correlación entre comportamiento ético y la Inclusión social 

 Comportamiento 
ético 

Inclusión 
social 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Comportamiento 

ético 

Coef. de 

correlación 

1.000 .295** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 81 81 

Inclusión social Coef. de 

correlación 

.295** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 81 81 

 

En la tabla 7, se observa la correlación entre el comportamiento ético y la inclusión 

social, cuya significancia bilateral es igual a 0.000 valor que es menor a 0.05, que 

indica que se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación entre el 

comportamiento ético y la inclusión social. Siendo Rho de Spearman un valor 

positivo igual a 0.295 indica que el buen comportamiento ético, en relación a la 

inclusión social favorece al adulto mayor en su integración social. 
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Prueba de hipótesis específica 2 

Ho.  No Existe relación entre el respeto de intereses y la inclusión social en el 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022 

Ha.  Existe relación entre el respeto de intereses y la inclusión social en el Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022 

 

 

Tabla 8 

Correlación entre respeto de intereses y la Inclusión social 

 Respeto de 
intereses 

Inclusión 
social 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Respeto de 

intereses 

Coef. de 

correlación 

1.000 .418** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 81 81 

Inclusión social Coef. de 

correlación 

.418** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 81 81 

 

En la tabla 8, se observa la correlación entre el respeto de intereses y la inclusión 

social, cuya significancia bilateral es igual a 0.000 valor que es menor a 0.05, que 

indica que se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación entre el respeto 

de intereses y la inclusión social. Siendo Rho de Spearman un valor positivo igual 

a 0.418 indica que incrementar los niveles de respeto de intereses, favorece al 

adulto mayor en su integración social. 
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Prueba de hipótesis específica 3 

Ho.  No Existe relación entre prácticas justas en el Centro Integral de Atención al 

Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022. 

Ha.  Existe relación entre prácticas justas en el Centro Integral de Atención al 

Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022. 

 

Tabla 9 

Correlación entre prácticas justas y la Inclusión social 

 Prácticas justas Inclusión 
social 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Prácticas justas Coef. de 

correlación 

1.000 .274** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 81 81 

Inclusión social Coef. de 

correlación 

.274** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 81 81 

 

En la tabla 9, se observa la correlación entre las prácticas justas y la inclusión social, 

cuya significancia bilateral es igual a 0.000 valor que es menor a 0.05, que indica 

que se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación entre prácticas justas y 

la inclusión social. Siendo Rho de Spearman un valor positivo igual a 0.274 indica 

que incrementar los niveles de respeto de intereses, favorece al adulto mayor en 

su integración social. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Debido a la problemática planteada, en relación a la inclusión del adulto mayor, 

existe la necesidad de conocer si es que lo que se hace como parte de la 

responsabilidad social contribuye con la inclusión social; en ese sentido se discute 

lo siguiente: 

 

 En relación al objetivo general, y de acuerdo a los resultados obtenidos ha 

permitido establecer que la responsabilidad social tiene relación con la inclusión 

social según el p valor = 0,000 ≤ α 0,05, así como coeficiente de correlación rho = 

0,473 a partir del cual, se establece la importancia de la responsabilidad social, 

como parte de las iniciativas del Centro Integral del Adulto Mayor que tienen la 

intención de abrigar a la persona vulnerable como es el adulto mayor a fin de que 

este tenga una mejor calidad de vida. Debido a lo obtenido se puede resaltar la 

correspondencia establecida, a partir del cual se puede inferir que, a mayor 

responsabilidad social, se traduce en una mejora en la inclusión social del adulto 

mayor, es decir, que mientras los responsables de gerencia del CIAM, se involucren 

más mediante programa de responsabilidad social, mayor será la inclusión social 

del adulto mayor, se establece que esta correspondencia permite entender que la 

contribución de la responsabilidad social en la solución de este problema. 

 

 De acuerdo con los resultados de nivel descriptivo, se evidenció que el 

95.1% de los adultos mayores percibieron de nivel medio la inclusión social, frente 

a un 53.1% de adultos que percibieron de nivel bueno la responsabilidad social; así 

también, para el 45.7% de adultos mayores cuando el nivel de responsabilidad 

social fue de nivel regular, el nivel de inclusión fue medio. 

 

 Dichos resultados, pueden ser comparados con una investigación vinculada 

con la gestión administrativa y la inclusión social; en este estudio Torres (2021) tuvo 

como resultados estadísticos (p = 0.000 con p < 0.05 y Rho = 0.868); que coinciden 

en establecer la relación, sin embargo, la correlación de este estudio es muy alta, 

lo que, en términos de correlación lineal, involucra la variable inclusión social a part ir 

de lo que se hace en la gestión administrativa. En relación al resultado descriptivo 
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de este estudio, el autor ha mostrado que el 65% y 70% de encuestados indicaron 

un nivel muy alto tanto, en la gestión administrativa y en la inclusión social.  

 

 Así también, los resultados pueden ser comparados con la investigación de 

Negrete (2019) que motivado por encontrar respuesta sobre la relación entre el 

programa Juntos y la inclusión social, ha logrado resultados estadísticos (p = 0.000 

con p < 0.05 y Rho = 0.868); que también coinciden a nivel de significancia, que 

coinciden con la investigación y ha llevado al investigador a establecer relación 

entre ambas variables; no obstante, el grado de relación es diferente y más alto, 

mostrando mayor intensidad si se quiere decir, entre lo que se hace dentro del 

programa Juntos para beneficiar a personas vulnerables. 

 

 Así también, los resultados obtenidos guardan relación con el trabajo de 

Neira (2019) quien identifico en su trabajo relación entre la responsabilidad social y 

la eficacia de la gestión de grupos vulnerables a partir de una significancia (p = 

0.030 con p < 0.05; y, Rho = 0.398) que demuestran la relación en ambas variables. 

 

 De igual manera, los resultados expuestos por Vilcas en su estudio sobre la 

inclusión social son congruentes con la investigación, el Investigador hallo una 

significancia (p = 0.000 con p < 0.05; y, Rho = 0.637) mediante el cual comprobó 

que existe relación entre la gestión cultural y la inclusión social de las personas 

vulnerables. Por otro lado, los resultados se condicen con los hallazgos de Larrea 

(2020) quien a través de una significancia igual a 0.082 siendo mayor a 0.05 ha 

establecido que la efectividad de un programa social no tiene relación con la 

inclusión social. 

  

De igual manera, los resultados tienen correspondencia con Machado (2017)  

en cuyo estudio sobre la gestión institucional y la responsabilidad social, ha 

indicado que existe relación debido a (p = 0.002 con p < 0.05) indicando que la 

gestión institucional es importante para la responsabilidad social.  Este resultado 

implica la voluntad como eje principal de la responsabilidad social a través de una 

gestión institucional que busca mejoras en la atención pública. 
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 En relación a lo discutido del objetivo general, Zayed Al-Ali (2020) 

remarcaron la importancia de la inclusión social del adulto mayor, sin embargo 

señalan que son pocos los estudios que abordan esta problemática, y de los pocos 

estudios se ha destacado la necesidad de plantear estrategias para favorecer e 

involucrar a los adultos mayores en la sociedad mejorando el bienestar de ellos, a 

partir del compromiso gubernamental. De acuerdo con Ronzi et al. (2020) la 

inclusión social debe responder a la accesibilidad, asequibilidad y sociabilidad en 

los diferentes espacios del adulto mayor, ello debe ocurrir con suma de esfuerzos 

para mejorar la condición del adulto mayor y procurar mayor bienestar. 

 

 Por otra parte, en opinión de Lloyd y Sullivan (2018) los adultos mayores por 

su condición son personas cada vez más dependientes, en muchos casos 

vulnerables, que requieren el apoyo de otras personas; por otro lado, la población 

adulta mayor está envejeciendo tardíamente, y la percepción es negativa por 

cuando, se tienen que formular políticas públicas en relación al problema; 

ocasionando necesidades de apoyo social para integrar al adulto mayor en lo que 

realmente lo haga feliz.  

  

 En opinión de la investigadora, los resultados a los que se llegó, que indican 

una correlación positiva, pero de nivel medio, esto quiere decir, que en términos de 

lo que se haga en la responsabilidad social, el alcance de lo que se obtenga en la 

inclusión social, será en este nivel medio. 

 

 De acuerdo al objetivo específico 1, se comprueba que el comportamiento 

ético como una dimensión de la responsabilidad social tiene relación positiva con 

la inclusión social en una intensidad baja debido a p valor = 0,000 ≤ α 0,05, así 

como al coeficiente de correlación rho = 0,295. 

 

 Este resultado, puede comprenderse a partir del hallado por Neira (2019) 

cuyo estudio fue realizado para determinar la relación entre la responsabilidad 

social y la eficacia de la gestión de personas vulnerables, comprobándose a través 

de la información estadística (p = 0.000 con p < 0.05 y Rho = 0.398); no obstante, 
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siendo una correlación de grado bajo, lo que se ejecuta como responsabilidad 

social, tiene un bajo alcance en la eficacia de la gestión. 

 

 En relación a la dimensión del comportamiento ético, Gebremariam y Sadana 

(2019) afirmaron que cuando los servicios públicos relacionados con las políticas 

de integración social, se efectivizan tomando en consideración la dignidad del 

adulto mayor, fomentando el respeto y valorando la autonomía, se genera una 

bienestar del adulto mayor. De acuerdo con Awuviry et al. (2022) una perspectiva 

ética permite reconocer en el adulto mayor su parte humana, la inter dependencia 

y la reciprocidad. En relación a ello, Lively (2021) una mirada ética, permite no 

olvidar que el adulto mayor es una persona valiosa de la sociedad y que se debe 

valorar y proteger su dignidad. 

 

 De acuerdo con la opinión de la investigadora, los comportamientos poco 

éticos, deslucen lo bueno de las iniciativas o programas vinculados para fortalecer 

el tema social del adulto mayor. Este aspecto importante de la responsabilidad 

social, debe ayudar a que en las instituciones se respete y valore al adulto mayor, 

y se contribuya para generar mayor bienestar. 

 

 En relación al objetivo específico 2, se comprueba que el respeto de interés 

tiene relación con la inclusión social en una intensidad baja debido a p valor = 0,000 

≤ α 0,05, así como al coeficiente de correlación rho = 0,418; este resultado, permite 

inferir que además de estar correlacionados positivamente la dimensión respeto de 

interés, con la inclusión social, lo que se hace para mejorar sobre el respeto de 

intereses, tendrá un alcance de intensidad media en la inclusión social. 

 

 Los resultados obtenidos tienen que ver con lo sustentando con Lee (2021) 

quien ha indicado que la inclusión social tiene relación con el bienestar del adulto 

mayor, por lo que para mejorar su bienestar se requiere que se efectivicen 

intervenciones sobre el adulto mayor, a partir de iniciativas que favorezcan que el 

adulto mayor recobre una funcionalidad social. 
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 De acuerdo con la Ley 28803, en su artículo 3, se menciona que el adulto 

mayor tiene derecho a: igualdad de oportunidades, recibir apoyo social, ser parte 

de iniciativas productivas, participar de la vida social, a no ser discriminado, entre 

otras. Esta Ley, resalta el rol que debe de cumplir los CIAM, creados para responder 

en lo social a las personas vulnerables como el adulto mayor, y debido a que en el 

mundo se ha evidenciado un incremento en la esperanza de vida y el crecimiento 

de este grupo etario en comparación a años anteriores, la demanda social se 

incrementará en el futuro, por lo tanto, estas instituciones deben crear 

oportunamente programas para la inserción económica, mediante diversas 

alternativas productivas, así como también integrarlos socialmente, y respetarlos 

como personas valiosas reconociendo su experiencia y madurez. 

 

 Respecto del objetivo específico 3, se comprobó que existe relación entre 

las practicas justas y la inclusión social, en una intensidad baja debido a p valor = 

0,000 ≤ α 0,05, así como al coeficiente de correlación rho = 0,274; de igual forma, 

este resultado correlacional, indica la intensidad de que la dimensión practicas 

justas tiene relación con la inclusión social. Esta afirmación de correlación positiva, 

es fundamental para entender como las prácticas justas adecuadas tienen una 

relación directa con la inclusión social. 

 

 Por su parte, Mannheim et al. (2019) en su investigación ha planteado la 

inclusión social del adulto mayor en el ámbito digital, para ello realizó un estudio 

cualitativo en la que desarrollo argumentaciones sobre porque las tecnologías 

digitales puede incluir digitalmente a los adultos mayores y proporcionales mayor 

acercamiento social a las personas y por tanto mejorar su bienestar social; 

concluyendo que es importante incluir al adulto mayor en el uso de las tecnologías. 

 

 En relación a todo lo discutido, la investigación ha servido para determinar 

que la responsabilidad social, aporta en la inclusión social del adulto mayor, de esta 

relación y correlación, se explica de porque se debe de mejorar la responsabilidad 

social a nivel institucional y organizacional, porque esto contribuirá con el adulto 

mayor, mejorando y fortaleciendo su bienestar. La población adulta mayor, es una 
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población que experimenta un crecimiento poblacional significativo, y al referirnos 

a su inclusión social, se hace referencia a un tema de gran importancia,  

 

  De acuerdo con todo lo expuesto, cabe resaltar el rol de la responsabilidad 

social que cumplen las instituciones públicas como lo es el CIAM de Puente Piedra, 

cuya misión es la de fortalecer la inclusión social de los adultos mayores del distrito. 

 

 Esta investigación es muy importante en el sentido de que, trabajando en 

una Gerencia de Desarrollo Social, el área está involucrada con el aspecto social, 

y el planteamiento de la responsabilidad social obedece principalmente para 

conocer si realmente el vínculo estadístico tiene trascendencia en el sentido de que, 

desplegando mayor responsabilidad social, se le puede atribuir mejor inclusión 

social. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera. 

Se llegó a comprobar la relación entre la responsabilidad social y la inclusión social 

de acuerdo al p-valor = 0.000 y rho de Spearman igual a 0.473; de igual modo, se 

evidenció una correlación directa entre ambas variables, por lo que mayor 

participación de iniciativas del tipo social, cultural, campañas de salud y otras de 

responsabilidad social, contribuyen a la inclusión social del adulto mayor toda vez 

que estas actividades se ejecuten organizadamente y eficientemente. 

 

Segunda. 

Se concluyó que existe relación entre el comportamiento ético de la responsabilidad 

social y la inclusión social debido a p valor = 0,000 ≤ α 0,05, así como al coeficiente 

de correlación rho = 0,295, que indican la importancia del comportamiento ético, a 

través de acciones que implican que la institución realice de manera adecuada la 

difusión de sus actividades, prevalezca el trato justo no discriminatorio a fin de 

mejorar la inclusión del adulto mayor. 

 

Tercera. 

Se concluyó que existe relación entre el respeto de intereses y la inclusión social 

debido a p valor = 0,000 ≤ α 0,05, así como al coeficiente de correlación rho = 0,418, 

que indican la relevancia del respeto de intereses como parte de la responsabilidad 

social, que contribuye con la inclusión social. 

 

Cuarta. 

Se concluyó que existe relación entre las practicas justas y la inclusión social, 

debido a p valor = 0,000 ≤ α 0,05, así como al coeficiente de correlación rho = 0,274, 

que indica la importancia de las practicas justas en la inclusión social de una 

intensidad baja. 

  



34 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera. 

Al director del Centro Integral del Adulto Mayor, se le recomienda implementar 

talleres focalizados de acuerdo a los adultos mayores según sus necesidades 

sociales, humanas y de calidad de vida. 

 

Segunda. 

A las autoridades del CIAM de Puente Piedra se les recomienda implementar 

talleres de ética al tratamiento de personas vulnerables a fin de que el personal 

tenga la actitud de atender de manera justa, respetando los derechos de los adultos 

mayores, así como de sus condiciones. 

 

Tercera. 

A las autoridades del CIAM de Puente Piedra, se les recomienda tomar en cuenta 

el derecho de las personas, a fin de establecer políticas de regulación y normas en 

CIAM a fin de respetar los intereses de las personas vulnerables. 

 

Cuarta. 

Se recomienda a las autoridades del CIAM de Puente Piedra, desarrollar o 

implementar planes de desarrollo social, es decir en el involucramiento económico 

en talleres para adultos mayores como, por ejemplo, programas de emprendimiento 

de tejido y otros. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Diseño 

metodológico 

Problema general Objetivo general Hipótesis general  

Responsabilidad 

social 

Comportamiento 

ético 

Respeto de 

intereses 

Prácticas justas 

 

Inclusión social 

Social 

Económica 

Educativa 

Ciudadana 

 

Enfoque: 

cuantitativo 

 

Tipo:  

Básica 

 

Diseño:  

No experimental 

 

Población:  

102 adultos 

mayores 

Muestra: 

81 adultos 

mayores 

¿Qué relación existe entre la 

responsabilidad social y la inclusión 

social en el Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor de Puente 

Piedra, 2022?; 

Determinar la relación entre la 

responsabilidad social y la inclusión 

social en el Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor de Puente 

Piedra, 2022 

Existe relación entre la 

responsabilidad social y la 

inclusión social en el Centro 

Integral de Atención al Adulto 

Mayor de Puente Piedra, 2022 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿Qué relación existe entre el 

comportamiento ético y la inclusión 

social en el Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor de Puente 

Piedra, 2022?; 

Determinar la relación entre el 

comportamiento ético y la inclusión 

social en el Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor de Puente 

Piedra, 2022 

Existe relación entre el 

comportamiento ético y la 

inclusión social en el Centro 

Integral de Atención al Adulto 

Mayor de Puente Piedra, 2022 

¿Qué relación existe entre el respeto 

de intereses y la inclusión social en el 

Centro Integral de Atención al Adulto 

Mayor de Puente Piedra, 2022?; 

Determinar la relación entre el 

respeto de intereses y la inclusión 

social en el Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor de Puente 

Piedra, 2022 

Existe relación entre el respeto 

de intereses y la inclusión social 

en el Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor de 

Puente Piedra, 2022 

¿Qué relación existe entre las 

prácticas justas y la inclusión social en 

el Centro Integral de Atención al 

Adulto Mayor de Puente Piedra, 2022? 

Determinar la relación entre prácticas 

justas y la inclusión social en el 

Centro Integral de Atención al Adulto 

Mayor de Puente Piedra, 2022. 

Existe relación entre prácticas 

justas en el Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor de 

Puente Piedra, 2022. 

   



 

 

Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable responsabilidad social 

Variables de 
estudio 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Responsabilidad 

social 

Se define como el 

compromiso 
evidentemente social, 
que supone el rol que 

debe asumir la gestión 
pública para promover 
acciones en favor de 

las poblaciones según 

políticas sostenibles 
diseñadas para tal fin 
(Asenjo y Guevara, 

2020). 

La responsabilidad 

social se medirá 
según un 
cuestionario 

conformado por 15 
preguntas en 
escala de Likert de 
cinco opciones y 

que evalúa el 
comportamiento 
ético, las prácticas 

justas y el respeto 
de intereses. 

Comportamiento 

ético 
 

Difusión adecuada  

 
 
 

 
Ordinal 

 
 

Actividades adecuadas 

Confidencialidad 

No discriminatorio 

Transparencia 

Prácticas justas 
 

Atención justa 

Desarrollo 

Prevención 

Protección 

Respeto de 
intereses 

Logro de objetivos 

Cultura responsable 

Inclusión social La inclusión social es el 
proceso de implicar a 

las personas con la 
finalidad de crear 

escenarios equitativos y 

justos en lo económico, 
político y social (Muñoz, 

2014) 

La inclusión social 
se medirá a través 

del cuestionario de 
16 preguntas. En 
escala de Likert de 

cinco opciones. 

Social Inclusión   
 

 
 
 

 
Ordinal 

 

 

Bienestar social 

Beneficio social 

Económica Participación económica 

Cobertura 

Bienestar económico 

Educativa Igualdad de 

oportunidades 

Inserción productiva 

Talleres educativos 

Ciudadana Participación social 

Participación ciudadana 

Relaciones 
interpersonales 



 

 

Anexo 3. Instrumentos 

 

Cuestionario 

 

Estimado participante, el presente cuestionario tiene la finalidad de conocer su 

percepción sobre la responsabilidad social e inclusión social del adulto mayor en el 

CIAM de Puente Piedra, para ello, lo invitamos a participar de la encuesta que 

consiste en responder a las preguntas siguientes de acuerdo a como Ud. sienta, 

piense o entienda. 

Le informamos que este cuestionario es parte de una investigación realizada por 

Rodríguez Carrillo, Janina Katerine con motivo de la realización de la tesis de 

Maestría en Gestión Pública, quien está a cargo de las encuestas y a quien Ud, 

puede hacerle preguntas. 

Le comentamos también, que este cuestionario es totalmente anónimo, no se 

registran datos personales, y toda la información es codificada de manera que no 

existe riesgo alguno; así también, consideramos su libre decisión de participar o no 

en la investigación. 

Considerando lo leído, ¿Acepta participar del estudio?            Sí              No 

 

Instrumento de responsabilidad social 

Marque de acuerdo a lo que corresponda: 

N = Nunca    CN = Casi nunca     AV = A veces       CS = Casi siempre     S = Siempre 

DIMENSIÓN 1:  COMPORTAMIENTO ÉTICO N CN AV CS S 

1 La difusión de las actividades del CIAM contacta con la población vulnerable 
adulta mayor 

     

2 Las actividades desarrolladas por el CIAM (actividades físicas de recreación) 
promueven el bienestar del adulto mayor 

     

3 En el CIAM, toda actividad que se desarrolla, se realiza respetando la 
confidencialidad de los asociados. 

     

4 Considera que la atención que le brindan en el CIAM no es discriminatorio      

5 El CIAM le hace conocer los logros de sus programas sociales en favor del 
adulto mayor 

     

6 Los colaboradores del CIAM muestran calidez en la atención que le brindan                                             

DIMENSIÓN 2:  PRÁCTICAS JUSTAS N CN AV CS S 

7 El CIAM práctica la atención justa y equitativa entre sus beneficiarios      

8 En el CIAM toman en cuenta sus sugerencias e inquietudes      



 

 

 

Instrumento de inclusión social 

9 Las actividades de inclusión social desarrolladas por el CIAM, le parecen 
adecuadas a las necesidades del adulto mayor 

     

10 Cree que su participación de los programas CIAM contribuye con su 
bienestar físico, social y calidad de vida. 

     

11 Considera que las instalaciones CIAM son las más adecuadas para el buen 
desarrollo de las actividades sociales. 

     

12 Considera Ud. que el CIAM desarrolla campañas de prevención de manera 
oportuna y con integración a personas vulnerables. 

     

DIMENSIÓN 3:  RESPETO DE INTERESES N CN AV CS S 

13 Considera Ud. que en el CIAM toman en cuenta sus ideas u opiniones en 
relación a su bienestar 

     

14 Cree Ud. que el CIAM cumple con los ofrecimientos al adulto mayor.      

15 Considera que los programas CIAM contribuyen con una cultura del buen 
trato hacia el adulto mayor 

     

DIMENSIÓN 1:  SOCIAL N CN AV CS S 

1 Considera Ud. que el gobierno a través de la CIAM contribuye con la 
inclusión del adulto mayor. 

     

2 Cree Ud. que los programas sociales del municipio logran su propósito de 
inclusión del adulto mayor en el ámbito social.  

     

3 Considera Ud. que los programas implementadas por CIAM, contribuyen a 
mejorar su bienestar social. 

     

4 Considera Ud. que la implementación de talleres de deporte al aire libre 
beneficia al adulto mayor en su bienestar físico 

     

5 Cree Ud. que las autoridades del CIAM, se preocupan por el bienestar de la 
población adulta mayor más vulnerable. 

     

DIMENSIÓN 2:  ECONÓMICA N CN AV CS S 

6 Cree Ud., que los programas CIAM logran insertar social y económicamente 
al adulto mayor a nivel productivo. 

     

7 Considera que la inversión realizada por el CIAM son suficientes para las 
iniciativas del municipio a favor de los adultos mayores. 

     

8 Considera Ud. que la atención a la población vulnerable, es una prioridad 
para el estado 

     

9 Considera Ud., que el bienestar económico, está relacionado con el factor 
social 

     

10 Considera Ud. que el bienestar personal de la población adulta mayor está 
relacionado con el factor económico. 

     

DIMENSIÓN 3:  EDUCATIVA N CN AV CS S 

11 Considera Ud. que le brindan la oportunidad de insertarse socialmente a 
través de programas educativos. 

     

12 Considera Ud. que los talleres educativos que le ofrece el CIAM mejoran su 
autoestima. 

     

13 Los programas y actividades sociales que brinda el CIAM atiende el 
aspecto educativo de los beneficiados mediante talleres. 

     

DIMENSIÓN 4:  CIUDADANÍA N CN AV CS S 



 

 

 

 

  

14 Considera que los programas del CIAM contribuyen en la participación 
social de los beneficiados. 

     

15 Crees que los programas del CIAM contribuyen en la mejora de su 
participación ciudadana de los beneficiados. 

     

16 Consideras que los beneficiados de los programas CIAM, mejoran sus 
relaciones interpersonales con su familia y amigos. 

     



 

 

Anexo 4. Certificados de validez de los instrumentos 

Instrumento 1: Responsabilidad social 
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Instrumento 2: Inclusión social 
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