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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación titula “Participación ciudadana en la campaña política 

durante el Covid 19, Abancay- 2021”; se realizará un análisis de las elecciones congresales 

y presidenciales en tiempos de pandemia, teniendo en cuenta que la participación del 

ciudadano en la elección de los gobernantes es un régimen indiscutible para fortalecer la 

democracia. En todos los países internacionales se está afrontando al surgimiento de 

modelos y perspectivas al involucramiento de la ciudadanía en espacios políticos. Ya no 

basta que solo el estado por si solo haga la conducción en diferentes áreas de la sociedad, 

sino que se está volviendo trascendental que la sociedad civil tome parte de las acciones 

gubernamentales, con la finalidad de que se responda de forma efectiva a las insuficiencias 

y peticiones de la población. 

 

En ese sentido la participación ciudadana en los procesos demócratas últimamente se ha 

entregado como respuestas a los problemas de gobernabilidad, exactamente por la presencia 

de muchos factores, como la corrupción, a falta de compromiso y por mayor interés personal 

más no colectivo, que no se logra la calidad de subsistencia de la localidad, y contar con 

ciudadanos participes en espacios políticos especialmente durante la campaña electoral 

hacen que la democracia sea legítimo y al mismo tiempo el candidato cuenta con respaldo 

de la población, considerando que la participación electoral, más allá de su tamaño y 

medición, está vinculada, debido a la progresiva amplificación de las elecciones en el 

espacio y en el tiempo, aún más en este contexto por la pandemia del Covid-19 hubo mayor 

abstencionismo al apoyo político.  

 

Entendiendo que la participación ciudadana es un derecho y una oportunidad, tanto de 

propiedad como colectiva, a través de la cual los ciudadanos deben expresar sus intereses y 

reivindicaciones a través de eventos para influir en las decisiones y decisiones, en las que 

intervienen muchos factores, diferentes elementos se configuran y mantienen unidos durante 

muchos años. Normalizar para que todos puedan participar en el proceso de toma de 
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decisiones del país. 

 

La participación ciudadana durante la campaña electoral es muy importante para el 

desarrollo democrático de las elecciones, actualmente no se percibe el involucramiento 

eficaz de los ciudadanos y las ciudadanas durante la campaña electoral, más aún en las 

elecciones generales pasadas que se realizó durante la pandemia Covid-19, no hubo mucha 

participación ciudadana, por el mismo de aislamiento social que se declaró a nivel nacional. 

La campaña se realizó por otros medios, aplicaron nuevas estrategias para llegar al 

electorado.  
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RESUMEN 

 

La participación ciudadana es esencial para el buen funcionamiento de sistemas 

democráticos. Permite que los ciudadanos influyan en la toma de decisiones y en la 

formulación de políticas, lo que garantiza un gobierno más representativo y transparente. 

El objetivo principal de la presente investigación fue identificar el nivel de participación 

ciudadana en la campaña política durante el Covid-19 Abancay-2021. Con esa finalidad, 

metodológicamente hablando este estudio fue de tipo básico, en un nivel descriptivo; se 

empleó un diseño no experimental transversal, contando con una población de 46,847 y una 

muestra de 381 personas pertenecientes a la población electoral del distrito de Abancay, 

mismos a los que se les aplico el instrumento del cuestionario para recabar información. Los 

principales resultados mostraron que del 100 % de encuestados el      62,27 % % evidencio 

un nivel bajo de participación ciudadana; por otro lado, se tiene al      36,39 % de encuestados 

que demostraron tener un nivel medio de participación electoral y finalmente también se 

distingue a un 1.35 % de encuestados que evidenciaron un nivel alto de participación 

ciudadana. Finalmente se concluye que el nivel de participación ciudadana en la campaña 

política durante el COVID 19 Abancay-2021 fue bajo. 

 

Palabras clave: Afiliación, formación política, actividad política, comportamiento político, 

legitimidad. 
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ABSTRACT 

 

Citizen participation is essential for the proper functioning of democratic systems. It allows 

citizens to influence decision-making and policy formulation, which guarantees a more 

representative and transparent government. The main objective of this research was to 

identify the level of citizen participation in the political campaign during the Covid-19 

Abancay-2021. With that purpose, methodologically speaking, this study was of a basic 

type, at a descriptive level; a transversal non-experimental design was used, with a 

population of 46,847 and a sample of 381 people belonging to the electoral population of 

the district of Abancay, to whom the questionnaire instrument was applied to collect 

information. The main results showed that of the 100% of respondents, 62.27% showed a 

low level of citizen participation; on the other hand, 36.39% of respondents showed a 

medium level of electoral participation and finally, 1.35% of respondents showed a high 

level of citizen participation. Finally, it is concluded that the level of citizen participation in 

the political campaign during COVID 19 Abancay-2021 was low. 

 

Keywords: Affiliation, political formation, political activity, political behavior, legitimacy. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

A nivel global, la participación electoral ha experimentado una disminución constante 

desde 1980, aunque existen disparidades significativas entre los países que se relacionan 

con sus niveles de desarrollo. La tasa de participación tiende a ser más alta en aquellos 

países que gozan de mayor libertad, según la escala de Freedom House. Esta relación 

también se observa directamente al analizar los niveles de alfabetización, el PIB per 

cápita y el grado de proporcionalidad en el sistema electoral (López Pintor et al., 2001). 

El principal desafío asociado con la escasa participación electoral radica en su 

distribución desigual dentro de la población, siendo más elevada en segmentos de la 

sociedad que demuestran un mayor interés en la política, los cuales suelen ser también 

los más acomodados y educados. Este fenómeno conduce a que los representantes 

elegidos democráticamente tiendan a adoptar políticas que favorecen a este exclusivo 

grupo social, contribuyendo así a la generación de desigualdades o al refuerzo de las ya 

existentes (Lijphart, 1997). Por lo tanto, la baja participación electoral emerge como un 

problema con implicancias significativas, del cual una sociedad debe abordar 

conscientemente. 

En América Latina, el proceso de consolidación de la democracia ha experimentado 

dificultades y desafíos significativos, por ejemplo: después de una crisis en su sistema 

monetario, Argentina ha enfrentado periodos de inestabilidad en el gobierno, marcados 

por huelgas, protestas y bloqueos de carreteras. En Venezuela, un país rico en petróleo, 

se produjo un intento de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, seguido de 

masivas manifestaciones a favor y en contra del régimen, reviviendo recuerdos de 

tiempos que se consideraban superados. (Norris, 2001). 

En Colombia, la incapacidad del gobierno para llegar a un acuerdo con los guerrilleros 

de las FARC ha llevado al fracaso de los intentos por detener la persistente violencia, 

los secuestros y los delitos relacionados con el narcotráfico. En Brasil, la fragmentación 
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del gobierno y la debilidad de los partidos políticos han generado conflictos entre el 

legislativo y el ejecutivo, así como la paralización en la formulación de políticas, lo que 

se ha denominado como una "democracia estancada" o una crisis de gobernabilidad. 

(Norris, 2001). 

A pesar de la adopción de reformas de mercado radicales, muchas economías de la 

región continúan estancadas, con problemas crónicos de desempleo, deudas nacionales 

elevadas, pobreza generalizada, deterioro de los servicios públicos y un aumento en la 

delincuencia. (Norris, 2001). 

El 23 de enero de 2012, en Chile, se promulgó una ley que estableció la inscripción 

automática en los registros electorales y el voto voluntario para todas las elecciones. El 

propósito principal de esta nueva normativa era fomentar la participación en los 

comicios, facilitando la inclusión en el sistema, especialmente entre la población más 

joven, que mostraba las tasas más bajas de participación. En las elecciones 

parlamentarias de la transición a la democracia en 1989, el 86% de la población en edad 

de votar acudió a las urnas. Sin embargo, con el tiempo, esta tasa disminuyó 

progresivamente, alcanzando solo un 60% en las últimas elecciones bajo la regla de 

voto obligatorio en 2009. En 2013, las primeras elecciones presidenciales y 

parlamentarias con voto voluntario registraron aproximadamente un 49% de 

participación. 

Además, el elevado número de personas que no se identifica con ningún partido político 

ni muestra interés en la política sugiere que modificar la forma de votar no es suficiente 

por sí sola para abordar la crisis de participación. A esto se agrega la insistencia de 

muchos expertos en los efectos de los sistemas electorales, que sostienen que el voto 

voluntario genera y refuerza las desigualdades en la sociedad, ya que solo participarían 

en las elecciones aquellos ciudadanos que manifiestan un mayor interés en los asuntos 

políticos, y estos suelen ser parte del segmento más rico y educado de la población. 

En un contexto nacional Perú es un país de múltiples creencias, culturas y 

comportamientos donde todo somos ciudadanos con igualdad de derechos y deberes 

ante la constitución, a pesar de ello durante mucho tiempo la participación ciudadana 

en contexto político no son considerados con igualdad entre mujeres y varones que en 

ello influyen diferentes factores. En nuestro país la participación ciudadana en 

campañas electorales no es demostrada con frecuencia para expresar apoyos a las 

organizaciones políticas, ello se puede considerar por falta de cultura política, por 
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mucho conflicto, corrupción de los líderes políticos, ello hizo que perdieron la 

credibilidad ante la población y de las mimas no tiene mucho respaldo en contextos 

electorales.  

El 5 de junio de 2016, Pedro Pablo Kuczynski ganó la segunda vuelta electoral frente a 

Keiko Fujimori, a pesar de que el partido de esta última obtuvo el 56% de los escaños 

en el Congreso, mientras que el suyo apenas alcanzó el 14%. La marcada discrepancia 

entre el partido en el poder y su representación en el Congreso, junto con una oposición 

política persistente, ha generado una creciente crisis política e institucional. Desde ese 

año, se han presentado cuatro mociones de vacancia en el Congreso, de las cuales tres 

fueron sometidas a votación en el Pleno. Además, dos presidentes han renunciado, uno 

fue destituido, un Congreso fue disuelto y cuatro personas han ocupado la presidencia. 

Estos acontecimientos han representado un gran obstáculo para la gobernabilidad en los 

últimos cinco años, generando una intensa polarización política que persiste hasta el día 

de hoy (Oficina Nacional de Procesos Electorales [ONPE], 2021) 

A la crisis política previamente descrita se sumó una crisis sanitaria. El 16 de marzo de 

2020, el entonces presidente Martín Vizcarra declaró un estado de emergencia debido a 

la propagación de la COVID-19 en el país. Esta crisis de salud ha tenido impactos 

significativos en diversas áreas de la sociedad, afectando también los procesos 

electorales, alterando la forma en que se llevan a cabo y redefiniendo la responsabilidad 

de las instituciones electorales en la organización de elecciones seguras, libres y 

transparentes. (ONPE, 2021). 

Es importante destacar que el desarrollo del proceso electoral del 2021 ha estado 

caracterizado por una considerable fragmentación política. Un total de 20 

organizaciones presentaron candidatos para el Congreso, mientras que 16 lo hicieron 

para el Parlamento Andino (ONPE, 2021). En contraste, únicamente 18 de estas 

organizaciones registraron candidatos para la Presidencia. En este contexto, es relevante 

señalar que aquellas organizaciones políticas que no logren superar la valla electoral, 

como ha ocurrido en procesos anteriores, perderán su reconocimiento oficial. 

Perú se encuentra entre los once países de América Latina en los que el voto es 

obligatorio. Conforme al artículo 31 de la Constitución Política de 1993, "El voto es 

personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después 

de esa edad". Con el propósito de proporcionar incentivos para el cumplimiento de esta 

obligación, la legislación electoral peruana establece sanciones monetarias y 
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administrativas que se aplican cuando los ciudadanos no emiten su voto o, en caso de 

ser seleccionados, no cumplen con el rol de miembro de mesa (ONPE, 2021). 

A pesar de la obligatoriedad del voto, la participación electoral en el Perú ha 

experimentado una disminución significativa elección tras elección. En las Elecciones 

Generales de 2021, esta tendencia se acentuó aún más debido a la crisis sanitaria 

mundial provocada por la COVID-19. En este contexto excepcional, la participación 

electoral se redujo a un nivel mínimo desde el retorno de la democracia en el 2000, 

alcanzando el 70.05 %. Esta disminución representa una caída de 4.02 puntos en 

comparación con los comicios anteriores, siendo la segunda disminución más 

pronunciada en este decenio (ONPE, 2021). 

En la actualidad el derecho a la Participación Política es como una obligación que el 

Estado que debe generar escenarios favorables para la ejecución de participación y de 

abstenerse de impedir, prohibir, aquellas actividades políticas en contexto electoral, 

porque de ello los ciudadanos interceden en la nominación de sus gobernadores o 

influyen en la formación de la política nacional, tales reuniones públicas, 

manifestaciones, como publicaciones, sufragio, actividad partidaria, etc. Fomentar la 

participación del público en general, votantes y no votantes, asegura que la imagen del 

candidato se construya como una persona que busca involucrar a la comunidad en la 

toma de decisiones. También en el bosquejo e implementación de datos que permitan 

recursos importantes para el desarrollo y participación ciudadana efectiva. Es por eso 

que promoverlo de diferentes formas ayuda a la ciudadanía a ver a nuestros candidatos, 

aquellos que contribuyen al bienestar de todos y comparten información con los 

votantes.  

Después de definir la participación política y los derechos asociados a ella, en esta 

investigación analizaremos las variables y sus indicadores que nos permitirán decretar 

el grado de participación ciudadana en la campaña electoral en la ciudad de Abancay. 

Se han realizado algunas operaciones. La escena se monta antes de las celebraciones 

electorales, difundiendo planes políticos, reuniendo votantes y solicitando votos a través 

de la publicidad electoral. En ello la pregunta en cuestión es ¿Cómo es el nivel de 

participación ciudadana en la campaña política durante el Covid 19 Abancay-2021?  Y 

el objetivo trazado es analizar el nivel de participación ciudadana en la campaña política 

durante el Covid 19, como sabemos este pandemia afectó negativamente en diferentes 

ámbitos en nuestro país, en ello estudiaremos las causas de la participación ciudadana 
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en campañas electorales, que en estas contiendas electorales las campañas políticas no 

se realizaron con normalidad, como sociedad hemos enfrentado cambios en diversos 

espacios y procesos como réplica de ajuste al aislamiento y distanciamiento nacional al 

que nos ha impuesto  la pandemia. Por ello se puede considerar que durante la campaña 

electoral influyó bastante la tecnología, las redes sociales impulsaron la cooperación de 

la sociedad civil a través del desarrollo de una Plataforma digital o iniciativa tecnológica 

para aumentar el voto de los ciudadanos, permitir la participación virtual, llenar vacíos 

y proporcionar investigación básica sobre la votación electoral. 

 

1.2 Enunciado del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el nivel de participación ciudadana en la campaña política durante el 

Covid 19, Abancay - 2021? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

• ¿Cuál es el nivel de participación asociativa en la campaña política durante el 

Covid 19, Abancay - 2021? 

• ¿Cuál es el nivel de participación opinativa en la campaña política durante el 

Covid 19, Abancay - 2021? 

• ¿Cuál es el nivel de participación electoral en la campaña política durante el 

Covid 19, Abancay - 2021? 

 

1.3 Justificación de la investigación 

El motivo a investigar este tema exactamente fue para analizar cómo se realizaron las 

actividades de la campaña electoral durante la pandemia, que medios, instrumentos 

utilizaron para llegar al ciudadano, para difundir sus propuestas políticas, sus ideologías 

de las organizaciones políticas y como construyeron la imagen del candidato para 

conseguir el voto del electorado, como se puedo observar estas campañas electorales 

para presidencia y congresal no se llevaron con normalidad y se detectó carencia de 

participación ciudadana en actividades durante la campaña electoral. 

Este estudio tiene un aporte teórico, puesto que contribuye a enriquecer al conocimiento 

ya existente sobre las variables de estudio: participación ciudadana y campaña política, 

puesto que los estudios existentes se enfocan principalmente en estudiar la participación 
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de los ciudadanos referidos a otros ámbitos sociales como campaña de sensibilización 

o campañas ambientales, mas no hay estudios cuantiosos sobre este tema con enfoque 

en la materia política.  

También cuenta con un aporte práctico en tanto beneficiará a los profesionales de 

Ciencia Política que aspiran ser asesores en campañas políticas, les servirá como 

antecedente para sus estrategias entorno a las campañas políticas y elecciones 

posteriores. 

De la misma forma, tiene un aporte metodológico puesto que se ha diseñado un 

instrumento para recabar y medir los datos obtenidos de la población de estudio con 

respecto a las variables de investigación, este instrumento es un cuestionario que consta 

de 21 ítems debidamente validados y sometidos a las pruebas de confiabilidad 

correspondiente, además de ello este instrumento servirá para futuros investigadores 

que quieran medir las mismas variables en contextos similares. 
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CAPÍTULO II  

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1 Objetivos de la investigación 

2.1.1 Objetivo general 

Identificar el nivel de participación ciudadana en la campaña política durante el 

Covid-19 Abancay-2021. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de participación asociativa en la campaña política durante 

el Covid-19 Abancay-2021. 

• Identificar el nivel de participación opinativa en la campaña política durante el 

Covid -19 Abancay-2021. 

• Identificar el nivel de participación electoral en la campaña política durante el 

Covid -19 Abancay-2021. 

 

2.2 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables de estudio 

Variable Definición conceptual Dimensión Indicador 

Participación 

Ciudadana 

La participación ciudadana es un 

fenómeno social en el cual diversos 

sectores de la población se 

comprometen de manera directa o 

mediante sus representantes y 

organizaciones en diversos aspectos 

de la vida colectiva. Este 

compromiso varía según las 

necesidades específicas de cada 

individuo, considerando factores 

Participación 

asociativa 

1. Afiliación en las 

organizaciones políticas 

2. Simpatizante en las 

organizaciones políticas 

3. Militantes en las 

organizaciones políticas. 

Participación 

opinativa 

1. Brinda información de 

organizaciones políticas 

2. Participa en reuniones 

partidarios 
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como la clase social, el grupo étnico, 

el género y la posición 

socioeconómica (Red 

Interamericana para la Democracia 

[RID], 2005). 

3. Elabora pronunciamientos 

partidarios 

Participación 

electoral 

1. Voto emitido 

2. Participación en 

actividades de campaña 

electoral. 

 3. Participación directa en las 

campañas electorales.  

Nota. Esta tabla muestra a la variable de estudio, así como sus dimensiones e indicadores a 

ser medidos  
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CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes 

a) Antecedentes internacionales 

Se ejecutaron variedad de investigaciones con respecto al tema de estudio, para ello 

se considera como referencia las siguientes investigaciones: 

 

Beomont (2020) en su tesis de magister “Participación ciudadana y su incidencia en 

la toma de decisiones en el consejo estatal de planificación y coordinación de 

políticas públicas” de la Universidad de Carabobo facultad de ciencias jurídicas y 

políticas– de Venezuela, tuvo como propósito analizar el compromiso cívico en la 

ciudad de San Diego y su impacto en el proceso de toma de decisiones del 

Departamento de Estado en materia de coordinación y formulación de políticas 

públicas en el Estado Carabobo. La metodología es de enfoque cuantitativo, de nivel 

es una investigación documental, con diseño de campo la población incluye 158 105 

ciudadanos (158 105 ciudadanos) de la ciudad de San Diego. La muestra incluida en 

el estudio estuvo conformada por sesenta (60) personas. Concluye que, los 

ciudadanos afirman estar comprometidos en dar consejos, ideas y proyectos, pero 

siguiéndolos hasta el final en temas presupuestarios y siendo activos en todas las 

etapas. 

Ramírez (2019), en su tesis doctoral titulada “Modelos de participación ciudadana. 

Una propuesta integradora” de la Universidad Carlos III de Madrid- España”, tuvo 

como objetivo establecer prácticamente las variables más significativas de la 

participación ciudadana, procedentes de las teorías estructurales y de la elección, con 

método aplicativo, obtuvo como resultado de que la participación ciudadana como 

esencia de estudio se ha revitalizado en la actualidad. Fue influenciado por el avance 

del movimiento social exterior. En España, estos movimientos ofrecen "nuevas 
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oportunidades" para que los ciudadanos sitúen la participación en el centro del 

discurso político. 

Aravena (2018) en su tesis titulada “La participación ciudadana en las estrategias 

regionales de desarrollo” de la Universidad de Barcelona de España, tuvo como 

objetivo estudiar los detalles de los enfoques y mecanismos de la contribución 

ciudadana política, con método analítico que está basada en aspectos conceptuales 

del análisis cualitativo de datos, Concluyendo que la efectividad o los beneficios de 

la participación ciudadana es un tema sensible al evaluar la contribución real de estos 

procesos a las prácticas democráticas 

 

b) Antecedentes nacionales 

Se ejecutaron variedad de investigaciones con respecto al tema de estudio, para ello 

se considera como referencia las siguientes investigaciones: 

 

Castillo (2020) en su tesis doctoral titulada “Comportamiento electoral en la 

participación ciudadana a través del sufragio de las Elecciones Generales 2016” de 

la Universidad Cesar Vallejo Lima, teniendo como objetivo manifestar la conducta 

electoral de los miembros de mesa titulares del Distrito de Tate en las Elecciones 

Generales, con método de análisis de datos que se aplicó a partir de la triangulación 

de los datos emanados de la entrevista. Las convergencias y las divergencias de las 

opiniones vertidas se emplearán en el momento de la triangulación de la información. 

Acerca de la triangulación, se describe  utilizando diferentes métodos (cuantitativos 

y cualitativos), tiene como conclusión de que La actitud de los participantes hacia la 

comprensión de los principios de este estudio es fundamental y se puede decir 

que comprende la democracia, la ciudadanía y el propósito de los partidos políticos 

y no obstante, presentan dificultades para definir las funciones de las entidades que 

conforman el Sistema Electoral, desconociendo en muchos casos el rol del JNE en 

el proceso electoral, confundiendo con las funciones de la ONPE, mientras que 

RENIEC sólo le atañen la función de identificación (emisión del DNI), más nos los 

casos de actos civiles y mucho menos la función de ésta entidad en el proceso 

electoral. 
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Godoy y Valderrama (2018) en su investigación titulada “Motivos de Participación 

Ciudadana en locales de Campaña en los Comicios Electorales Regionales y 

Municipales del distrito de Huánuco” de la Universidad Hemilio Valdizan de 

Huánuco, con el objetivo de conocer por qué los ciudadanos compiten en las carreras 

electorales regionales y distritales de Huánuco, utilizando un enfoque descriptivo 

para usar categorías para recomendar estrategias de participación rentables, con 

31.8% recomienda su intervención para encontrar un trabajo, 30% sobre experiencia 

política, 16.4% sobre apoyo de candidatos, El 2,7% por similitudes con familiares o 

amigos, el 1,8% por motivos laborales, el 13,6% por ninguna respuesta concreta, solo 

el 3,6% por ideología o ideología partidista. 

 

Fernández (2018) en su tesis titulada “Conductas de participación ciudadana en 

jóvenes universitarios y de organizaciones de lima metropolitana” de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal Lima, El objetivo es investigar diferencias 

significativas en el grado de comportamiento de participación entre estudiantes e 

instituciones, utilizando un enfoque descriptivo comparativo para recopilar 

información de múltiples muestras para investigar el comportamiento de 

participación de los ciudadanos. Encontraron que el valor medio del comportamiento 

cívico de los jóvenes en las organizaciones juveniles es de 28.25, que corresponde a 

la categoría alta, y el valor medio de los estudiantes universitarios es de 19,80, que 

es la categoría más alta. 

 

c) Antecedentes locales  

Se ejecutaron pocas investigaciones con respecto al tema de estudio, para ello se 

considera como referencia las siguientes investigaciones: 

 

Herrera (2018) su investigación lleva por título “Nivel de Participación Política de 

las Mujeres en las Elecciones Distritales de Tamburco en el año 2014” de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac Abancay, Tiene como 

finalidad indagar el grado de la cooperación política de las mujeres en las elecciones 

del distrito de Tamburco, el método es básico, a nivel descriptivo, actualmente se 

analizan 287 mujeres denominadas madres, concluyó que los resultados de una 

encuesta realizada en la zona de Tamburco de la provincia de Abancay, se muestra 
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que las mujeres de la zona de Tamburco muestran interés en la cooperación política 

debido a limitaciones culturales, económicas y educativas. en la cooperación política 

a pesar de diversos factores que dificultan su cooperación. Sin embargo, a pesar de 

las limitaciones de su pareja, muestran más interés en la cooperación política. 

 

León y Taipe (2020) en su investigación titulada “Participación ciudadana y 

presupuesto participativo en la municipalidad distrital de Tamburco en el año 2018” 

de la  Universidad Nacional Micaela bastidas de Apurímac Abancay, Su propósito 

es identificar la relación entre participación ciudadana y presupuesto participativo en 

Tamburco, un enfoque descriptivo básico que crea nuevos conceptos fundamentales 

para la observación, comprensión y explicaciones metodológicas de las variables 

presentadas inmediatamente después del análisis. Las conclusiones extraídas son 

consistentes con la pregunta, los objetivos de la investigación, el marco teórico y los 

supuestos. 

 

Tito (2019) en su investigación titulada “Nivel de Participación Ciudadana en el 

Distrito de San Miguel de Chaccrampa, Provincia de Andahuaylas - 2018” de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac Abancay, Tiene como 

propósito determinar, a través de un enfoque descriptivo, transversal, el nivel de 

participación ciudadana en el distrito de San Miguel de Chaccrampa con una 

población de 308 hombres y mujeres de 18 años. Los datos recogidos mediante 

cuestionarios y contrastados por expertos muestran un alto nivel de participación 

ciudadana, una media del 57,14%, Gracias a la cooperación activa de los vecinos en 

los 4 niveles a grado asociativa, opinativa, electoral y cívica. El análisis mostró una 

cooperación significativa. 

 

3.2 Marco teórico 

3.2.1 Participación ciudadana 

La participación ciudadana es un mecanismo que trabaja por el desarrollo regional 

y promueve la democracia integrada al involucrar a la comunidad en sus diversas 

actividades ambientales. Una característica importante del sistema político es que 

proporciona un medio de interacción entre gobernantes, representantes y 

ciudadanos. La democracia mundial sigue dependiendo de la existencia de 
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mecanismos y herramientas para incluir a los ciudadanos en sus áreas operativas. 

Democracia, el nivel más alto de participación ciudadana en la vida política y 

social del país. 

 

Los teóricos de la democracia, desde Jean Jacques Rousseau hasta James 

Madison, John Stuart Mill, Robert Dahl, Benjamin Barber, David Held y John 

Dryzak, concuerdan en líneas generales en que la participación de la población es 

fundamental para el funcionamiento de la democracia representativa. No obstante, 

persiste un constante debate acerca de cuánta participación ciudadana se debe 

considerar como indispensable o deseable (Norris, 2001). 

 

Los defensores de la democracia "fuerte" argumentan que la participación activa 

y la deliberación de los ciudadanos tienen un valor intrínseco en sí mismos. Por 

otro lado, las concepciones más minimalistas, promovidas por los teóricos 

schumpeterianos, indican que el papel esencial de los ciudadanos debe ser más 

restringido y limitarse principalmente a la elección periódica de representantes 

parlamentarios, así como a la supervisión continua de las acciones 

gubernamentales. 

 

La participación de la ciudadanía en procesos de cambio político ha sido un tema 

ampliamente discutido en los estudios sobre transición y consolidación 

democrática. Sin embargo, a pesar de su importancia, su conceptualización no ha 

sido abordada con el rigor necesario, lo que ha afectado la comprensión de su 

papel tanto en la superación de regímenes autoritarios como en el surgimiento y 

estabilidad de las instituciones democráticas. Estas nociones de participación 

política y cívica, enmarcadas en una extensa literatura relacionada con el capital 

social y la sociedad civil, se han utilizado sin un análisis crítico de su aplicación 

en el contexto de la teoría democrática y sin una clarificación de su impacto en 

los regímenes políticos que atraviesan periodos de transformación (Cordourier, 

2015). 

La participación ciudadana es determinada como el proceso mediante el cual los 

ciudadanos, así como los conjuntos de la sociedad civil, participan e influyen en 

la opinión pública, como organización social. La participación de la sociedad civil 
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en los asuntos de nuestro país es una ley importante, establecida en tratados y 

convenios internacionales suscritos por los países signatarios que estipulan que 

toda persona tiene derecho a participar en los asuntos antes mencionados de su 

territorio (Cordourier Real, 2015). 

 

La implementación de la democracia depende de los roles de los residentes y 

ciudadanos en la sociedad. La democracia es débil sin la participación de los 

ciudadanos. Significa falta de expresión y legitimidad. En la entrada también se 

otorga la ciudadanía en varios lugares. Por lo tanto, es importante mejorarlo e 

integrarlo con todos los pasos para obtener un beneficio único (IECM, 2020). 

 

La participación ciudadana es un proceso social en el que diferentes sectores de 

la población se involucran directamente o a través de sus representantes y 

organizaciones en diferentes aspectos de la vida colectiva, dependiendo de sus 

propias necesidades en clase, grupo, género y detención. La integración es una 

parte importante del desarrollo humano y tiene un impacto significativo en el 

entorno sociopolítico del país (Almagro, 2016). 

 

La participación en la Comunidad en 1950 con fines de desarrollo fue promovida 

por el Gobierno de América Latina bajo el liderazgo de las Naciones Unidas, la 

UNESCO y la FAO, que introdujo el término inclusión comunitaria como un 

medio de desarrollo comunitario dirigido hacia actividades orientadas al 

mejoramiento y bienestar de las comunidades. La participación comunitaria es 

una organización importante en la que la sociedad debe influir en la política 

nacional y la toma de disposiciones políticas, y es el proceso mediante el cual los 

individuos y grupos de personas participan en la política. La participación 

comunitaria es un sistema en el que la sociedad tiene que influir en el sistema 

nacional y tomar decisiones sobre política, un sistema en el que las personas y las 

organizaciones de la sociedad persiguen políticas.  

 

Participación Democrática, Se puede considerar como aquella que ejerce la 

conciencia colectiva para lograr un cambio o transformación social con 

aspiraciones colectivas y asumir los roles de deportistas y actrices, según lo 
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determinen las preferencias del Estado y sus actividades políticas. Puede 

describirse como ciudadano. En este sentido, el reconocimiento de los derechos 

constitucionales básicos y la complacencia de las necesidades básicas de la 

ciudadanía (Sánchez & Leyva, 2015). 

 

La participación democrática requiere un esfuerzo mínimo en el proceso de 

construcción, y la voluntad política y las acciones del Estado y sus instituciones 

deben ser respetar, confiar, trabajar y satisfacer los intereses nacionales de la 

nación (Urrea, 2001) . 

 

López (2009) distingue cuatro niveles de participación política ciudadana: 

• Los que no participan o no intervienen: Esto no significa que dejarán de 

participar definitivamente ya que pueden ejercer plenamente sus derechos. 

• Espectadores: Solo piden aprobación y / o desaprobación, dependiendo de 

su estado de participación, y no interfieren. 

• Participantes de transición: Son personas que pueden participar en cualquier 

momento, pero que en última instancia necesitan estar satisfechas con su 

decisión. 

• Participantes activos: Son individuos que ejercen plenamente sus derechos 

civiles y la política en su conjunto e interfieren en todas las actividades y 

momentos de su tiempo. 

 

Según Varela (2015), cuando se trata de un grupo de ciudadanos que se involucra 

en política se instituyen esencialmente, dos métodos de clasificación, 

dependiendo de si atienden al nivel o al tipo de participación: 

En función al nivel de participación, se fracciona a su vez en:  

a) Apáticos: aquellos que no practicaban su derecho al voto. 

b) Espectadores: los que únicamente se limitaban a votar. 

c) Gladiadores: los que tomaban parte de manera activa en la campaña 

electoral, así como en las otras ocupaciones implicadas. 

 

En función al tipo de participación pudiendo subdividirse en:  
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a) Inactivos: tratándose de personas que no ejercen ningún tipo de 

participación. 

b) Conformistas: siendo dichos esos que solo participan de vez en cuando. 

c) Contestatarios: refiriéndose a los equipos de individuos que se movilizan 

de manera directa. 

d) Reformistas: los conjuntos de individuos que se movilizan de manera 

institucional. 

e) Activistas: que se movilizan tanto de manera directa como institucional. 

 

3.2.1.1 Teoría de la movilización social de Charles Tilly 

La teoría de la movilización social de Charles Tilly, desarrollada en su 

obra "From Mobilization to Revolution" publicada en 1978, se centra en 

explicar cómo se producen los cambios políticos y sociales a través de la 

movilización de recursos por parte de grupos sociales. Tilly examina el 

proceso mediante el cual los movimientos sociales se convierten en 

revoluciones, destacando la importancia de la movilización de recursos 

como un factor clave en este proceso. 

 

Algunos puntos clave de la teoría de la movilización social de Tilly: 

a) Movilización de Recursos  

Tilly argumenta que los movimientos sociales efectivos son aquellos 

que pueden movilizar una cantidad significativa de recursos. Estos 

recursos pueden ser financieros, humanos, políticos o culturales. La 

capacidad de un movimiento para movilizar estos recursos 

determinará su fuerza y probabilidad de éxito. 

 

b) Redes Sociales  

Tilly presta atención a la importancia de las redes sociales en la 

movilización. Argumenta que las conexiones sociales entre 

individuos y grupos son esenciales para la movilización de recursos. 

Las relaciones personales y las conexiones entre los participantes en 

un movimiento pueden facilitar la coordinación y el apoyo mutuo. 
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c) Oportunidades Políticas  

La teoría de Tilly también destaca la importancia de las oportunidades 

políticas en el proceso de movilización social. Los movimientos se 

ven influidos por el entorno político en el que operan, y los momentos 

de cambio político pueden crear oportunidades para la movilización 

social. 

 

d) Represión y Respuesta  

Tilly examina cómo los movimientos sociales interactúan con las 

estructuras de poder existentes. La represión estatal y las respuestas 

de los movimientos a esta represión son elementos críticos que 

determinan el curso de la movilización. 

 

e) Ciclos de Protesta  

Tilly sugiere que los movimientos sociales pueden experimentar 

ciclos de protesta a lo largo del tiempo. Estos ciclos pueden involucrar 

períodos de movilización intensa seguidos por períodos de inactividad 

relativa. 

 

En resumen, la teoría de la movilización social de Tilly ofrece una 

perspectiva integral sobre cómo los movimientos sociales se desarrollan 

y pueden llevar a cambios políticos significativos. Se enfoca en la 

capacidad de los actores sociales para movilizar recursos, las conexiones 

sociales, las oportunidades políticas y las respuestas a la represión como 

factores clave en el proceso de movilización y cambio social. 

 

3.2.1.2 Teoría de la racionalidad limitada  

La teoría de la racionalidad limitada es un concepto clave en la teoría 

económica y en la ciencia del comportamiento. Herbert Simon, un 

economista y psicólogo estadounidense, desarrolló esta teoría para 

explicar cómo las personas toman decisiones en situaciones complejas 

donde la información es incompleta, los recursos son limitados y el 

tiempo es escaso. 
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Algunos aspectos clave de la teoría de la racionalidad limitada: 

 

a) Complejidad del Entorno:  

La teoría de la racionalidad limitada parte de la premisa de que el 

entorno en el que toman decisiones los individuos es inherentemente 

complejo. En situaciones de complejidad, no siempre es posible 

recopilar y procesar toda la información disponible de manera 

exhaustiva. 

 

b) Limitaciones Cognitivas:  

Herbert Simon argumenta que los individuos tienen limitaciones 

cognitivas, lo que significa que no pueden procesar toda la 

información relevante debido a restricciones en la capacidad de 

atención, memoria y procesamiento mental. 

 

c) Búsqueda de Satisfacción:  

En lugar de buscar la maximización absoluta de la utilidad o la toma 

de decisiones óptima, las personas tienden a buscar una "satisfacción" 

o solución suficiente que sea aceptable dadas las limitaciones 

cognitivas y de tiempo. 

 

d) Heurísticas y Atajos Mentales:  

Ante la imposibilidad de considerar todas las opciones y evaluar 

exhaustivamente todas las consecuencias, las personas utilizan 

heurísticas y atajos mentales para simplificar el proceso de toma de 

decisiones. Estas heurísticas son reglas generales que les permiten 

tomar decisiones de manera más eficiente, aunque no siempre sean 

perfectas. 

 

e) Aprendizaje Adaptativo:  

La teoría de la racionalidad limitada reconoce la importancia del 

aprendizaje adaptativo. A medida que las personas interactúan con su 
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entorno y toman decisiones, aprenden y ajustan sus estrategias de 

toma de decisiones con el tiempo. 

 

La teoría de la racionalidad limitada tiene importantes implicaciones en 

diversas disciplinas, incluyendo la economía, la psicología y la ciencia 

de la administración. Proporciona una perspectiva más realista sobre 

cómo las personas toman decisiones en la vida cotidiana, reconociendo 

las limitaciones y restricciones que enfrentan en situaciones complejas y 

dinámicas. 

 

3.2.1.3 Teoría de la agonía política  

La obra clave de Robert A. Dahl publicada en 1989 es "Democracy and 

Its Critics". En este libro, Dahl aborda críticas y debates en torno a la 

democracia y ofrece defensas y respuestas a diversos puntos de vista que 

cuestionan la viabilidad y efectividad de la democracia como sistema 

político. 

 

Algunos puntos destacados de "Democracy and Its Critics" de Robert A. 

Dahl (1989): 

 

a) Poliarquía como Forma de Democracia:  

Dahl defiende su concepto de "poliarquía", que se refiere a un tipo 

específico de democracia caracterizado por la participación ciudadana 

a través de elecciones competitivas y la protección de las libertades 

civiles. La poliarquía es vista por Dahl como la forma más realista y 

deseable de democracia. 

 

b) Críticas a la Democracia Directa:  

Dahl aborda críticas a la democracia directa, argumentando que, en 

sociedades modernas, donde la toma de decisiones es compleja y las 

poblaciones son grandes, la democracia representativa (a través de 

elecciones) es más práctica. 
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c) Desafíos a la Teoría Democrática:  

Dahl examina críticas y desafíos a la teoría democrática, incluyendo 

cuestionamientos sobre la participación ciudadana, la igualdad y la 

influencia desigual. Responde a estas críticas y defiende la capacidad 

de la democracia para proporcionar una forma justa y efectiva de 

gobierno. 

 

d) Condiciones para una Democracia Efectiva:  

Dahl discute las condiciones necesarias para una democracia efectiva, 

que incluyen la existencia de una sociedad civil activa, la protección 

de los derechos y libertades individuales, y la capacidad de los 

ciudadanos para participar de manera significativa en la toma de 

decisiones políticas. 

 

e) Pluralismo y Competencia Política:  

Dahl enfatiza la importancia del pluralismo y la competencia política 

en una democracia saludable. La existencia de múltiples puntos de 

vista y la competencia entre ellos son consideradas fundamentales 

para evitar la concentración excesiva de poder. 

 

En resumen, "Democracy and Its Critics" de Robert A. Dahl es una obra 

significativa que defiende la democracia, pero también aborda críticas y 

desafíos fundamentales a este sistema político. Dahl es reconocido por 

su contribución al estudio de la teoría democrática y su defensa de la 

poliarquía como una forma de democracia pragmática y efectiva. 

 

3.2.1.4 Participación ciudadana en Latinoamérica. 

La participación ciudadana se logra concretar de forma profunda como 

el derecho de personas, grupos a incurrir en los espacios públicos 

estatales y no estatales es necesario fortalecer la innovación democrática 

y la edificación de gobernanza.  

La inclusión de la ciudadanía como elemento importante del proceso de 

fortalecimiento de la democracia latinoamericana se ha incrementado, 
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especialmente en los últimos años. Una serie de permutas legales para 

aseverar que los ciudadanos tomen decisiones y ejerzan autoridad más 

allá del voto. Directamente o a través de su representante. (Lope & Jara, 

2012) 

Con este cambio, se promulgaron varias leyes sobre en otros países, la 

participación ciudadana, los derechos secundarios se modifican o 

complementan para incluir una mayor participación ciudadana en la vida 

pública. 

La inclusión de la cooperación en el debate democrático refleja en gran 

medida los límites de la democracia representativa y el desarrollo de 

visiones más amplias como la democracia participativa y propositiva. En 

Latinoamérica, este debate se comenzó a finales de los años ochenta y 

noventa. Etapa 6 de la transición de la dictadura o regímenes autoritarios 

a la política y en la década de 2000, restauración del orden después de 

varios conflictos en el sistema de partidos tradicional. (Delfino & 

Zubieta, 2010) 

El ingreso de la participación además representa cambios en el modelo 

de gobernabilidad y administración del Estado, esfuerzos por incluir el 

voto ciudadano en el proceso electoral y, en menor medida, su apoyo a 

los espacios de discusión. De esta forma, a partir de los conocidos 

presupuestos participativos brasileños hasta los procesos de revocación 

de precepto en las alcaldías peruanos, la colaboración ciudadana cada 

vez ha sido con más trascendencia en las discusiones políticas y 

académicas sobre los procesos de innovación democrática. (Lope & Jara, 

2012) 

Los estudios que miden la colaboración entre grupos cívicos la ven como 

una estructura multidimensional. En 2005, la Red Interamericana para la 

Democracia (RID) desarrolló el Índice de Cooperación Cívica 

Latinoamericana, que mide la cooperación en tres niveles: cooperación 

directa (relacionada con la participación organizacional y 

acción colectiva y el nivel de participación de los individuos); opinativa 

(influir en la agenda pública a través de opiniones y quejas) y electoral. 
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La suma de estas tres dimensiones conforma la tasa de participación 

cuyas unidades de investigación son los países de la región. 

 

a) Dimensión Electoral  

Una de las primeras magnitudes o de esos actos cooperativos es el 

acto de votar, según lo determinado por la realización de elecciones 

políticas, de personas que cumplen los requisitos legales para las 

elecciones y son elegidos o se unen para organizar elecciones por un 

período de dieciocho años. (Red Interamericana para la Democracia 

[RID], 2005) 

 

b) Dimensión Opinativa 

Una de las segundas perspectivas sobre el comportamiento 

cooperativo, entendido como el comportamiento que expresa aspectos 

o creencias sobre servicios, instituciones, programas, personas, etc. en 

lugares públicos. La perspectiva del comportamiento, además de 

presentar sus propias declaraciones, opiniones y puntos de vista, 

también incluye el aporte de los medios a través de la colaboración de 

estaciones de radio, prensa y televisión, etc (Red Interamericana para 

la Democracia [RID], 2005). 

 

c) Dimensión Asociativa 

La tercera dimensión se refiere al acto de unirse a un grupo de 

personas, con o sin sello legal, si el objetivo de lucro no es parte del 

estado, en el caso de un fin común, de intereses similares. buscando 

el beneficio social y personal (Red Interamericana para la Democracia 

[RID], 2005). 

 

3.2.1.5 Participación ciudadana en el Perú 

El Perú ha atravesado por un proceso de evolución, cuya historia se 

divide en tres etapas: 
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a) Primera etapa 

Nació en la década de 1980 e históricamente ha comenzado "abajo", 

especialmente en poblaciones estructuradas. Desde 1983, junto con 

elecciones locales democráticas que algunos alcaldes ven como una 

forma de mejorar la organización de un municipio es fortalecer las 

empresas sociales involucrándolas en los asuntos públicos y los 

asuntos del gobierno local. (Jurado Nacional de Elecciones, 2018) 

Con esa vista se abrieron las originarias participaciones urbanas en el 

Agustino, Villa El Salvador e Ilo. En las áreas rurales, la historia de 

la gobernanza urbana es mixta e involucra no solo cambios de poder 

entre las comunidades rurales, sino también conflictos armados 

internos que han tenido un gran impacto en estas zonas. 

 

b) Segunda etapa 

Se coloca en el período de los noventa, Anunció el reingreso del país 

al sistema financiero global y la formación de alianzas con 

organizaciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Esto incluye, entre otras cosas, la implementación de 

agendas internacionales con la participación de la ciudadanía como 

un área fundamental para la gobernanza de territorios como Perú. Este 

enfoque fue cambiado fundamentalmente una introducción a los 

mecanismos de salida de la democracia directa, referéndum, rendición 

de cuentas y retiro del poder en la constitución política de 1993 y la 

Ley de Cooperación Ciudadana 26300 de 1994. El uso de las 

instituciones Este régimen se refleja en la ampliación sustancial de las 

normas que promueven la cooperación entre ciudadanos de muchas 

provincias y provincias del Perú. 

 

c) Tercera etapa 

En referencia a la transición a la democracia, la idea comenzó a fines 

de la década del 2000 con el presidente Valentín Paniagua. La política 

de diálogo con la sociedad civil le ha dado al régimen una nueva 

experiencia en la contratación con gobiernos locales y ciudadanos, y 
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en este sentido, la cooperación civil se vuelve parte de la política de 

gobierno. Sin embargo, bajo la nueva Ley de Organismos Regionales 

de Gobierno y la nueva Ley de Autoridades Municipales, se 

establecieron los comités de coordinación regionales y locales como 

el espacio de coordinación oficial para el desarrollo ideal y los temas 

presupuestarios. 

 

3.2.1.6 Mecanismos de participación ciudadana en el Perú 

Desde 2002, Perú ha desarrollado leyes de descentralización que 

incluyen la participación ciudadana como política pública: la Ley de 

Descentralización, la Ley de Organización de Gobiernos Regionales y la 

Ley de Orgánica de municipalidades. 

El marco legal para la participación ciudadana en el Perú se fortifica con 

una legislación que garantiza el acceso libre y la información de 

relaciones públicas. La participación ciudadana en las cuestiones 

públicas del estado está estipulada en nuestra ley a través de la 

Constitución de 1993 y la Ley de Libertad de Acceso y la Ley de 

Protección Civil. N° 26300. Otorga a los ciudadanos el derecho a 

participar en asuntos justos mediante referéndum, legislación, abolición 

o retiro de poderes y responsabilidades. Estos incluyen mecanismos para 

la participación ciudadana. 

 

3.2.1.7 La participación política 

Afirma que la participación en la vida política se refiere a carreras que 

las personas podrían considerar, por ejemplo, militar en partidos 

políticos, participación, participación en el espacio político, votar en 

elecciones, donar a partidos políticos, discutir temas políticos, presionar 

a los líderes, beneficiar candidatos y revelar información política sobre 

el liderazgo de los políticos para la sociedad civil. 

 

Sabucedo y Arce (1991) identifico dos dimensiones de la participación 

política: dentro y fuera del sistema político; Progresistas y conservadores 
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son similares, y se han identificado cuatro formas de participación 

política: 

a. Participación electoral, Considerará obtener más seguidores, hacer 

que la gente vote, participar en conferencias, mítines y más. 

b. Participación convencional, Se definen como actividades 

reservadas bajo la etiqueta actual con el propósito de influir en el 

curso de eventos políticos y sociales, tales como votaciones, envío 

de artículos a los medios de comunicación, prensa, autorización de 

manifestaciones, etc. 

c. Participación violenta, Integrando actividades como la propiedad 

y la violencia con armas. 

d. Participación directa pacífica, Actividades que, si bien pueden 

quedar fuera de las normas establecidas, no son estrictamente 

violentas, como construcción de puestos de trabajo, boicots, 

paradas de tránsito, manifestaciones ilegales y huelgas ilegales. 

Otros tipos de participación política. 

a. El voto; Es un método participativo directo por el cual podemos 

elegir a nuestros gobernantes. 

b. Realizando campañas; hacer una acción a favor de alguna causa. 

c. Realizando actividades comunitarias; Como miembros de la 

organización, trabajamos en estrecha colaboración con la 

comunidad y tenemos acuerdos con funcionarios gubernamentales 

para abordar los problemas de la comunidad. 

d. Cuando asistimos a manifestaciones; y marchas públicas de 

protesta exigiendo algo considerado inapropiado o dañino 

(Herrera, 2018). 

 

3.2.1.8 Desafíos durante la COVID-19 

La emergencia sanitaria desencadenada por la COVID-19 llevó a que 

diversos gobiernos en todo el mundo pusieran en marcha medidas de 

seguridad y resguardo, que abarcaron desde confinamientos y toques de 

queda hasta la implementación de protocolos sanitarios, entre otras 

acciones. En consecuencia, es innegable que la pandemia ha tenido un 
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impacto considerable en la dinámica democrática de varios países. En 

particular, uno de los desafíos que surgió para los órganos electorales fue 

la organización de elecciones y la garantía del derecho al voto de la 

población (Corvetto, 2021). 

 

Los países que cuentan con sistemas democráticos abordaron esta 

situación de diversas maneras. En algunas instancias, fue necesario 

reprogramar las elecciones o introducir modificaciones en los sistemas 

electorales para facilitar diversas modalidades de votación, como el voto 

postal o el voto por internet, además de extender las horas de votación. 

Estas acciones se complementaron, en la mayoría de los casos, con la 

formulación e implementación de estrategias y buenas prácticas 

destinadas a ser aplicadas antes, durante y después del proceso electoral. 

En el año 2021, Perú llevó a cabo las Elecciones Bicentenario, 

compuestas por dos jornadas: las Elecciones Generales y la Segunda 

Elección Presidencial. En la primera fase, se seleccionaron los cargos de 

presidencia, vicepresidencias, Congreso de la República y Parlamento 

Andino. La segunda etapa se desarrolló debido a que ninguna de las 

candidaturas presidenciales alcanzó más del 50% de votos válidos en la 

primera votación, lo que condujo a la realización de una segunda vuelta 

entre las dos opciones principales. 

 

La ONPE, organismo encargado de la organización de los procesos 

electorales, se enfrentó al desafío de planificar estas elecciones en medio 

de la crisis sanitaria global. Para abordar este contexto, en ambas 

elecciones, la institución implementó protocolos destinados a prevenir la 

propagación del contagio de la ciudadanía, asegurando así la 

participación en elecciones seguras y transparentes. Sin embargo, en la 

opinión pública persistía la preocupación de que la celebración de las 

elecciones podría generar un aumento en los casos de COVID-19 y, 

como consecuencia, una reducción en la participación electoral. 
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En la planificación del proceso electoral, se propusieron consideraciones 

y medidas específicas relacionadas con aspectos administrativos y la 

jornada electoral en sí. En cuanto al primer aspecto, diversos autores 

resaltan que los organismos electorales han enfrentado desafíos 

derivados del trabajo remoto o semipresencial, así como dificultades en 

la contratación del personal temporal que suele ser numeroso (Maley 

2020; Montoya 2020). 

 

En lo que respecta a la jornada electoral, algunas medidas más 

innovadoras sugeridas por los responsables de la toma de decisiones 

incluyeron la modificación del mecanismo de votación, mientras que 

otras abordaron cuestiones relacionadas con la adaptación de los 

procesos de votación y escrutinio en este nuevo contexto (Maley 2020). 

 

En América Latina, trece países llevaron a cabo procesos electorales en 

medio de la crisis sanitaria global desencadenada por la pandemia. Estos 

países fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela. En todos estos casos, se llevaron a cabo elecciones de alcance 

nacional, ya fueran presidenciales, legislativas o primarias, así como 

elecciones subnacionales, como las municipales. En este contexto, la 

aprobación de nuevos protocolos sanitarios elaborados por los 

organismos electorales se consideró una medida necesaria, 

especialmente en aquellos países de la región donde las elecciones se 

llevaron a cabo durante el primer y los primeros meses del segundo año 

de la pandemia, como fue el caso de Chile y República Dominicana 

(Querido 2021). 

 

3.3 Marco conceptual 

a) Participación Asociativa. Se refiere a la conducta de participación, de sumarse a 

actividades de un grupo de personas, sin fines de lucro, donde se comparte intereses, 

objetivos, ideologías similares o tiene relación a los beneficios que busca como 

persona o en colectiva (Melo, 2017). 
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La participación asociativa de un partido político es una forma única de participación 

política, consta de varios estudios de lectura tradicionales. Almond y Verba (1970), 

en un estudio proporciona nuevas formas y principios para estudiar enfoques 

políticos. Especialmente en el ámbito de la democracia, la presencia de un partido 

representa una investigación más profunda de la cultura política tradicional en su 

conjunto. En segundo lugar, la afiliación como sistema político conserva un grupo 

de estudios de cultura política (Figueroa & Ranchero, 2014). 

 

b) Participación Opinativa. El acto de participar en la "opinión" implica expresar 

opiniones o creencias sobre servicios, programas, instituciones, personas, etc. en el 

espacio público (Lope & Jara, 2012). En espacio político participación opinativa 

engloba a las expresiones, opiniones, puntos de vista y discusiones que el ciudadano 

realiza durante la campaña electoral. Las conductas ‘opinativas’ contienen el acceso 

a los medios de comunicación, redes sociales, programas de radio y/o televisión, por 

medio del envío de sus mensajes ya sean críticas, reflexivas o de apoyo. 

 

c) Participación Electoral. Es un área de influencia social impopular y tiene un 

propósito único de obtener votos del ciudadano. Es una lucha por el poder, que es la 

esencia de la democracia. La ciudadanía en el proceso electoral que es un fenómeno 

temporal que requiere discusión y análisis para representar los resultados de la lucha 

ciudadana por la democracia. Sin embargo, esta realidad no puede entenderse a lo 

largo del tiempo, excepto por el beneficio de implementar las relaciones públicas en 

una democracia. En la construcción de un orden social democrático, tiene una base 

amplia y tiene un impacto profundo en la sociedad civil (Gutiérrez, 2018). 

 

d) Volatilidad Electoral. Los cambios electorales a menudo se asocian con 

discrepancia en el sistema de partidos y se dice que afectan la influencia de los 

votantes para decidir qué actores pertenecen a un partido político y cuáles son 

prominentes en caso de un cambio climático importante. Dependencia y compromiso 

estándar. Según el tema del cambio electoral es realmente el criterio principal para 

la formación de un sistema de partidos y, a nivel nacional y subnacional, el voto 

electoral puede verse como una característica positiva de un sistema de partidos. El 
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resultado de cambios en el proceso electoral decisión de incluir votantes y políticos 

importantes (Lujan & Schmidt, 2017). 

La volatilidad electoral nos permite mirar a los partidos políticos desde una 

perspectiva dinámica, nos indica sobre las variaciones que se registra en apoyo 

electoral hacia los partidos de una elección a la siguiente, es decir que se aprecia la 

cantidad de votantes que modifican su opción de voto de unas elecciones a otras, que 

los partidos favorecidos hoy dejan de serlo mañana (Borja, 2018). 

 

e) Cambios en partidismo. La evolución y desarrollo parcial del proceso de 

implementación existe flexibilidad entre las recomendaciones de políticas 

gubernamentales y las necesidades individuales con respecto la carga de la 

redistribución. Cambio en el partido comprender el comportamiento de los votantes 

puede explicar cómo y por qué las decisiones fueron tomadas por estos, en ello puede 

influir las divisiones ideológicas de izquierda, centro y derecha, también las 

necesidades y prioridades de uno, y el sectarismo o por el trabajo de gobierno basado 

en el intercambio de información y por ciertos valores que corresponden a los 

orígenes del partido (Sanchez , 2009). 

 

f) Posicionamiento del partido. Esto permite al público acercarse a un partido político 

y al mismo tiempo conocerlo mejor. Las organizaciones no solo ofrecen la 

oportunidad de nominar candidatos, sino aún más importante a ello es la plataforma 

política que sustentan para apoyarlos que también es un requisito para el registro 

político. 

Los partidos políticos pueden tener diferentes tipos sociales. Es decir, pueden existir 

como socialistas en diferentes estratos sociales, pero esto no significa que los 

partidos sean representativos de todos ellos. Los partidos políticos están 

posicionados y deben representar a personas, y los candidatos no tiene que ser 

conocidos por lo que dicen, sino por lo que hacen y su actitud hacia la sociedad en 

relación con la vida económica, social y política del país (López, 2009). 

 

g) La COVID – 19. Esta es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus llamado 

SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud se dio cuenta por primera vez 

del nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, después de enterarse de un grupo de 
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casos de 'neumonía viral' reportados en la ciudad de Wuhan (Organización Mundial 

de la Salud, 2020). 

Algunos informes sugieren una rápida propagación temprana con casos que se 

duplican cada 7,5 días. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud 

declaró una emergencia de salud pública de interés internacional, con casos que se 

propagan por todo el mundo. Por eso, tras un intento fallido de contener el virus, el 

11 de marzo de 2020 declararon el brote de SARS-CoV-2 como pandemia mundial. 
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CAPÍTULO IV  

METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo y nivel de investigación 

4.1.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo básico, solo busca ampliar y profundizar el caudal 

de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad y no tiene propósitos 

aplicativos inmediatos (Carrasco, 2019). Puesto que contribuye a enriquecer al 

conocimiento ya existente sobre las variables de estudio: participación ciudadana 

y campaña política, en vista de que los estudios existentes se enfocan 

principalmente en estudiar la participación de los ciudadanos referidos a otros 

ámbitos sociales como campañas de sensibilización o campañas ambientales, mas 

no hay estudios cuantiosos sobre el tema con enfoque en la materia política. 

 

4.1.2 Nivel de investigación 

La profundidad que se va estudiar los hechos de la realidad en esta investigación, 

es descriptiva, porque la finalidad es describir los sucesos ocurridos durante la 

campaña electoral (Hernandez, 2014). Es así que, la finalidad de este estudio 

consta de solo describir las variables de estudio en su contexto natural generando 

resultados que coadyuven al entendimiento de las mismas en determinada 

coyuntura. 

 

4.2 Diseño de la investigación 

La presente investigación es de diseño no experimental transversal (Sierra, 2001). El 

estudio es no experimental ya que no se ha recurrido a la manipulación deliberada de 

variables para obtener determinados resultados, más al contrario solo se han estudiados 

estas a través de la observación y el análisis bibliográfico.  

Es transversal ya que los datos recabados para el presente estudio fueron recogidos en 

un momento y tiempo único, mas no en periodos de tiempo distintos. 
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4.3 Descripción ética de la investigación  

Este informe de tesis ha sido redactado y referenciado de acuerdo con las normativas 

establecidas por la American Psychological Association (APA), las cuales son 

requeridas por la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la universidad. Esto se 

hace con el propósito de asegurar el cumplimiento de las regulaciones de investigación 

y garantizar la integridad del presente informe de investigación. Además, esta 

conformidad con las normas APA asegura que no se haya incurrido en prácticas 

delictivas ni en la apropiación indebida de la propiedad intelectual de otros. 

Como investigador, he mantenido la integridad y honestidad a lo largo de todo el 

proceso de ejecución de este estudio. También se ha respetado los datos y las 

consideraciones requeridas por la población de estudio, manteniendo un enfoque ético 

en la investigación. 

4.4 Población y muestra 

La población que es parte de esta investigación es la ciudad de Abancay, provincia de 

Abancay departamento de Apurímac, que cuenta con 47,150 población electoral hábil 

del proceso de elecciones generales 2021, son datos actuales extraídos del Registro 

Nacional de Identifican y Estado Civil, a continuación, se especifica por grupo de edad 

y sexo:  

 

Tabla 2  

Población electoral de la provincia de Abancay 

Nota. Esta tabla refleja el total de varones y mujeres hábiles para participar en un 

escrutinio electoral  

 

 

 

Población Electoral de Abancay 

Edad Hombres Mujeres Total 

Memores de 30 años 7,590 7,466 15,056 

de 30 años a 59 años 12,313 12,972 25,285 

De 60 a más años 3,083 3,423 6,506 

TOTAL 22,986 23,861 46,847 
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Muestra 

En la presente investigación se utilizará el método probabilístico de aleatoria simple, la 

población que forma parte del estudio tienes las mismas posibilidades de ser elegidos 

para aplicar los instrumentos para obtener información. La muestra fue de 381 encuestas 

a la población electoral del distrito de Abancay. Con un nivel de confianza de 95% y 

margen de error de 5%.  

𝑛 =
N ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ p ∗ q

𝑑2 ∗ (N − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ p ∗ q
 

Donde: 

n: tamaño de muestra que se quiere calcular 

N: tamaño de la población 

Z: coeficiente de confianza para un nivel de confianza determinado  

P: probabilidad de éxito  

Q: probabilidad de fracaso 

d: error máximo admisible 

 

Remplazando:  

n: x 

N: 46,847 

Z: 95%: 1.96 

P: 50%: 0.5 

Q: 50%: 0.5 

d: 5% 

 

𝑛 =
46,847 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (46,847 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
46,847 ∗ 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025 ∗ 46,846 + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
44,973.12

118.075
 

 

𝑛 =381 
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4.4 Procedimiento 

• Nombramiento del tema a investigar. 

• Descripción del problema a investigar. 

• Revisión de fuentes bibliográficas. 

• Definir el tipo y nivel de investigación. 

• Definir las variables a investigar. 

• Formulación del problema, objetivo e hipótesis a investigar.  

• Selección de la población y muestra.  

• Elaboración de instrumentos. 

• Estudio de campo, para levantar información.  

• Procesamiento de datos. 

• Informe final de tesis. 

 

4.5 Técnica e instrumentos 

4.4.1 Técnicas 

Encuesta: La técnica empleada en la presente investigación será la encuesta, las 

preguntas estarán realizadas para la población electoral quienes tienen 

conocimiento al tema.   

Acorde a lo señalado por Charaja (2018) una técnica de estudio “es el 

conglomerado de maneras que utilizamos para recopilar datos relevantes para 

una pregunta de investigación" (p. 173). 

 

4.4.2 Instrumentos 

Cuestionario: En ese sentido la herramienta que se empleó en este estudio fue el 

cuestionario, ya que es el instrumento correspondiente a la técnica de la encuesta. 

Bernal (2010) nos indica que el cuestionario viene a ser un “un conjunto de 

preguntas diseñadas para recopilar los datos necesarios para lograr los objetivos 

de un proyecto de investigación” (p. 250). 

En esta investigación se diseñó el instrumento del cuestionario considerando un 

total de 21 ítems que nos permitirán medir debidamente las variables de estudio. 

.  
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4.6 Análisis estadístico 

El presente estudio empleo el uso de la estadística descriptiva que Tomando lo señalado 

por Hernández et al. (2014), dentro de lo que es la estadística descriptiva “se especifican 

datos, valores o puntajes obtenidos para cada variable descrita” (p. 282).  

La estadística descriptiva es una rama de la estadística que se centra en la recopilación, 

organización, resumen y presentación de datos para resaltar patrones y características 

esenciales de un conjunto de información. Su objetivo principal es Identificar y resumir 

los datos de manera clara y concisa, lo que facilita la comprensión de las características 

fundamentales de un conjunto de datos 

La estadística descriptiva es esencial en la investigación y el análisis de datos, ya que 

proporciona una comprensión inicial de las características clave de un conjunto de 

información. Además, ayuda a identificar patrones, tendencias y valores atípicos, lo que 

es fundamental para tomar decisiones informadas en diversas áreas, como la 

investigación científica, la economía, la medicina, la educación y muchos otros campos. 
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CAPÍTULO V  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1 Análisis de resultados 

 

Figura 1  

Modo de participación en las últimas elecciones generales 2021 

 
Nota. La figura muestra el porcentaje mayoritario de respuesta para el primer ítem del 

instrumento de investigación. 

Interpretación 

De la figura 1 se puede observar que, del total de ciudadanos encuestados, el 19,69% de 

los ciudadanos mencionan que en las elecciones 2021 participaron por preferencia 

electoral, así mismo, 6,04% menciona que en las elecciones 2021 participaron como 

simpatizantes, por otro lado, 5,51% menciona que en las elecciones 2021 participaron 

como militantes. Y, por último, el 68,77% menciona que no participaron de ninguna 

manera en las elecciones 2021. 
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Figura 2  

Aspectos referenciales para afiliarse a un partido político 

 
Nota. La figura muestra el porcentaje mayoritario de respuesta para el segundo ítem del 

instrumento de investigación. 

Interpretación 

De la figura 2 se puede observar que del 100% de ciudadanos encuestados, el 54,33% 

manifiestan que tomarían en cuenta el plan de gobierno para afiliarse a un partido 

político, mientras que el 14,96% manifiestan que tomarían en cuenta la ideología del 

partido para afiliarse a un partido político, por otro lado el 6,56% manifiestan que 

tomarían en cuenta a los candidatos del partido para afiliarse a un partido político, y por 

último el 24,15% manifiestan que no tomarían en cuenta ningún aspecto para afiliarse 

a un partido político. 
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Figura 3  

Primera dimensión (D1): nivel de participación asociativa  

 

Nota. Se muestran los niveles y porcentajes para la primera dimensión de estudio: 

participación asociativa. 

Interpretación:  

La participación política asociativa se refiere a la implicación activa de los ciudadanos 

en actividades y organizaciones políticas, ya sea a nivel local, nacional o internacional. 

Este tipo de participación implica la afiliación y participación en grupos, partidos 

políticos, ONG políticas, sindicatos u otras organizaciones que trabajan para influir en 

las decisiones políticas o abogan por ciertos objetivos políticos y sociales. 

 

Es así que, acorde a la baremación de datos se tiene que del 100 % de encuestados el      

34, 38 % evidencio un nivel bajo de participación asociativa, es decir que: son personas 

que no evidenciaron afiliación y participación en grupos, partidos políticos, ONG 

políticas, sindicatos u otras organizaciones que trabajan para influir en las decisiones 

políticas o abogan por ciertos objetivos políticos y sociales; por otro lado, se tiene al      

3,67 % de encuestados que demostraron tener un nivel medio de participación 

asociativa, es decir que muestran las características descritas de manera relativa y 

finalmente se aprecia a el 61,94 % de encuestados que mostraron un nivel alto de 

participación asociativa, esto demuestra que son personas las cuales si tienen afiliación 

y participación en grupos, partidos políticos, ONG políticas, sindicatos u otras 
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organizaciones que trabajan para influir en las decisiones políticas o abogan por ciertos 

objetivos políticos y sociales. 

La participación política asociativa es fundamental para el funcionamiento saludable de 

una democracia, ya que implica la contribución activa de los ciudadanos en la formación 

de políticas y en la toma de decisiones. También puede ser una forma efectiva de 

canalizar y expresar las opiniones y demandas de la sociedad civil, fortaleciendo así la 

representación y la legitimidad de las instituciones políticas. 

 

El nivel de participación política asociativa de los ciudadanos de Abancay durante el 

COVID-19 en el año 2021 fue mayoritariamente alto. 

 

Figura 4  

Conocimiento sobre el proceso electoral del 2021 

 
Nota. La figura muestra el porcentaje mayoritario de respuesta para el tercer ítem del 

instrumento de investigación. 

Interpretación 

De la figura 3 se puede observar que del 100% de ciudadanos encuestados, el 63,25% 

manifiestan que estuvieron poco informados del proceso electoral del 2021, mientras 

que el 18,64% manifiestan que estuvieron muy informados del proceso electoral del 

 

    

 

  

   

 

 



- 44 de 78 - 

 

 

2021, por último, el 18,11% manifiestan que estuvieron muy informados del proceso 

electoral del 2021. 

 

Figura 5  

Participación en reuniones de organizaciones políticas 

 
Nota. La figura muestra el porcentaje mayoritario de respuesta para el cuarto ítem del 

instrumento de investigación. 

Interpretación 

De la figura 4 se puede observar que del 100% de ciudadanos encuestados, el 75,07% 

manifiestan que nunca asistieron a reuniones de alguna organización política, mientras 

que el 16,27% manifiestan que a veces asistieron a reuniones de alguna organización 

política, y el 8,66% manifiestan que casi siempre asistieron a reuniones de alguna 

organización política. 
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Figura 6  

Segunda dimensión (D2): nivel de participación opinativa 

 

Nota. Se muestran los niveles y porcentajes para la segunda dimensión de estudio: 

participación opinativa. 

Interpretación:  

La participación política opinativa se refiere a la implicación de los ciudadanos en el 

proceso político a través de la expresión y comunicación de sus opiniones, ideas y 

valores sobre cuestiones políticas. A diferencia de la participación política asociativa, 

que implica la afiliación a organizaciones o grupos políticos, la participación opinativa 

se centra en el acto de formular, compartir y expresar puntos de vista políticos. 

 

Es así que, acorde a la baremación de datos se tiene que del 100 % de encuestados el      

21.52 % evidencio un nivel bajo de participación opinativa, es decir que: son personas 

que no evidenciaron a través de la expresión y comunicación de sus opiniones, ideas y 

valores sobre cuestiones políticas, compartir y expresar puntos de vista políticos; por 

otro lado, se tiene al      1.57 % de encuestados que demostraron tener un nivel medio 

de participación opinativa, es decir que muestran las características descritas de manera 

relativa y finalmente se aprecia a el 76.90 % de encuestados que mostraron un nivel alto 

de participación asociativa, esto demuestra que son personas que no evidenciaron a 

través de la expresión y comunicación de sus opiniones, ideas y valores sobre cuestiones 

políticas, compartir y expresar puntos de vista políticos. 
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La participación política opinativa es esencial para el buen funcionamiento de una 

democracia, ya que permite que la diversidad de opiniones sea escuchada y tenida en 

cuenta en el proceso político. Facilita el diálogo público, fomenta la responsabilidad de 

los líderes políticos y contribuye al desarrollo de una sociedad informada y 

participativa. 

 

El nivel de participación política opinativa de los ciudadanos de Abancay durante el 

COVID-19 en el año 2021 fue mayoritariamente alto. 

 

Figura 7  

Pronunciación con respecto a una organización política 

 
Nota. La figura muestra el porcentaje mayoritario de respuesta para el quinto ítem del 

instrumento de investigación. 

Interpretación 

De la figura 5 se puede observar que del 100% de ciudadanos encuestados, el 68,77% 

manifiestan que nunca se pronunciaron con respecto a una organización política, 

mientras que el 24,93% manifiestan que a veces se pronunciaron con respecto a una 

organización política, por otro lado, el 3,67% manifiestan que siempre se pronunciaron 

con respecto a una organización política, y el 2,62% manifiestan que casi siempre se 

pronunciaron con respecto a una organización política. 
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Figura 8  

Sufragio en las últimas elecciones generales 2021 

 
Nota. La figura muestra el porcentaje mayoritario de respuesta para el sexto ítem del 

instrumento de investigación. 

Interpretación 

De la figura 6 se puede observar que del 100% de ciudadanos encuestados, el 81,63% 

manifiestan que si sufragaron en las últimas elecciones generales 2021 y el 18,37% 

manifiestan que no sufragaron en las últimas elecciones generales 2021. 
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Figura 9  

Participación en las últimas elecciones 

 
Nota. La figura muestra el porcentaje mayoritario de respuesta para el séptimo ítem del 

instrumento de investigación. 

Interpretación 

De la figura 7 se puede observar que del 100% de ciudadanos encuestados, el 47,77% 

manifiestan que fueron a votar por convicción democrática en las últimas elecciones, 

mientras que el 14,96% manifiestan que fueron a votar por obligación legal en las 

últimas elecciones, por otro lado, el 14,44% manifiestan que fueron a votar por 

preferencia partidaria en las últimas elecciones, y por último el 22,83% manifiestan que 

fueron a votar por otros motivos en las últimas elecciones. 
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Figura 10  

Influencia de la familia en la decisión de voto en las últimas elecciones generales 2021 

 
Nota. La figura muestra el porcentaje mayoritario de respuesta para el octavo ítem del 

instrumento de investigación. 

Interpretación 

De la figura 8 se puede observar que del 100% de ciudadanos encuestados, el 59,84% 

manifiestan que sus familiares, vecinos o amigos no influyen nada en su decisión de 

voto, mientras que el 23,67% manifiestan que sus familiares, vecinos o amigos influyen 

poco en su decisión de voto, y el 16,49% manifiestan que sus familiares, vecinos o 

amigos influyen mucho en su decisión de voto. 
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Figura 11  

Responsabilidad de un cargo en alguna organización política en las últimas elecciones 

generales 2021 

 
Nota. La figura muestra el porcentaje mayoritario de respuesta para el noveno ítem del 

instrumento de investigación. 

Interpretación 

De la figura 9 se puede observar que del 100% de ciudadanos encuestados, el 88,19% 

no participo de manera directa en alguna organización política durante las ultima 

elecciones 2021 y el 10,24% si participo de manera directa en alguna organización 

política. 
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Figura 12 

Tercera dimensión (D3): nivel de participación electoral 

 
Nota. Se muestran los niveles y porcentajes para la tercera dimensión de estudio: 

participación electoral. 

Interpretación: 

La participación política electoral se refiere a la implicación de los ciudadanos en los 

procesos electorales, que son fundamentales para la toma de decisiones en una 

democracia representativa. Esta forma de participación implica el ejercicio del derecho 

al voto y la participación en actividades relacionadas con las elecciones.  

 

Es así que, acorde a la baremación de datos se tiene que del 100 % de encuestados el      

60.37% % evidencio un nivel bajo de participación electoral; por otro lado, se tiene al      

39.63 % de encuestados que demostraron tener un nivel medio de participación electoral 

 

La participación política electoral es fundamental para el funcionamiento de una 

democracia, ya que permite que los ciudadanos influyan en la elección de representantes 

y en la dirección de las políticas públicas. Una participación electoral activa es esencial 

para garantizar la representatividad y legitimidad de las instituciones democráticas. 

El nivel de participación electoral de los ciudadanos de Abancay durante el COVID-19 

en el año 2021 fue mayoritariamente bajo. 
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Figura 13  

Variable (V1): nivel de participación ciudadana durante el COVID-19. 

 
Nota. Se muestran los niveles y porcentajes para la primera dimensión de estudio: 

participación asociativa. 

Interpretación:  

El nivel de participación ciudadana se refiere al grado en el cual los individuos se 

involucran activa y conscientemente en asuntos relacionados con la toma de decisiones 

y la gestión de la comunidad, ya sea a nivel local, nacional o internacional. Este 

concepto abarca diversas formas de participación que van más allá de las elecciones y 

se extienden a la contribución activa a la vida cívica.  

 

Es así que, acorde a la baremación de datos se tiene que del 100 % de encuestados el      

62,27 % % evidencio un nivel bajo de participación ciudadana; por otro lado, se tiene 

al      36,39 % de encuestados que demostraron tener un nivel medio de participación 

electoral y finalmente también se distingue a un 1.35 % de encuestados que 

evidenciaron un nivel alto de participación ciudadana. 

El nivel de participación ciudadana puede variar significativamente entre países, 

regiones y comunidades, y también puede cambiar con el tiempo en respuesta a eventos 

políticos y sociales. Una participación ciudadana activa y diversa es esencial para el 
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funcionamiento saludable de una democracia, ya que contribuye a una representación 

más completa y a la legitimidad de las instituciones. 

 

El nivel de participación ciudadana en Abancay durante el COVID-19 en el año 2021 

fue mayoritariamente bajo. 

 

5.2 Discusión 

El objetivo general que se planteó en la presente investigación fue identificar el nivel 

de participación ciudadana en la campaña política durante el Covid 19, Abancay – 2021. 

Así mismo, se planteó objetivos específicos como, identificar el nivel de participación 

asociativa en la campaña política durante el Covid-19 Abancay-2021, identificar el nivel 

de participación opinativa en la campaña política durante el Covid -19 Abancay-2021, 

identificar el nivel de participación electoral en la campaña política durante el Covid -

19 Abancay-2021. 

Los resultados obtenidos no guardan relación con la investigación realizada Ramírez 

(2019), donde obtuvo como resultado de que la participación ciudadana fue revitalizada 

en la actualidad, además que fue influenciada por el avance del movimiento social 

exterior. Así mismo dicho autor menciona que los mecanismos típicos para incrementar 

la participación ciudadana en España se pueden dar mediante agrupaciones políticas. 

Así mismo, la presente investigación guarda relación con el estudio realizado por 

Castillo (2020), donde concluye que la actitud de los participantes hacia la comprensión 

de los principios de este estudio es fundamental y presentan dificultades para participar 

en actividades políticas. Y finalmente, la presente investigación guarda relación con el 

estudio realizado por León (2020), donde afirma que la participación ciudadana es un 

tema sensible al evaluar la contribución real de estos procesos a las prácticas 

democráticas durante las estrategias regionales de desarrollo. 

Por otra parte, los resultados muestran que el nivel de participación asociativa en la 

campaña política durante el Covid 19 Abancay-2021 fue alto. Dichos resultados no 

guardan relación con el estudio realizado por la investigación de Herrera (2018) guarda 

relación con la presente investigación, puesto que dentro de sus resultados afirman que 

las mujeres tienen limitaciones culturales, económicas y educativas, sin embargo, a 

diferencia de la presente investigación, en este estudio las mujeres muestran interés en 
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participar en actividades políticas. Así mismo, la presente investigación guarda relación 

con el estudio desarrollado por León (2020) donde concluyen que existe relación entre 

la participación ciudadana y el presupuesto participativo, donde se puede identificar 

que, a mayor participación ciudadana, mayor será el impacto en procesos 

gubernamentales, por ello la participación ciudadana cobra mucha importancia dentro 

de los estudios en la ciencia política. 

 

Así también se tiene que el nivel de participación opinativa en la campaña política 

durante el Covid 19 Abancay-2021 fue alto. Dichos resultados guardan relación con el 

estudio realizado por Beomont (2020), donde se afirma que los ciudadanos están 

comprometidos en dar consejos, ideas y proyectos, pero siguiéndolos hasta el final en 

temas presupuestarios y siendo activos en todas las etapas dentro del proceso de toma 

de decisiones. Así mismo, la presente investigación guarda relación con el estudio de 

Noris (2018), donde se concluye que los ciudadanos tienen un gran interés en participar 

en contiendas electorales debido a factores como la experiencia política, el apoyo a otros 

candidatos, motivos laborales y la ideología o ideología partidista. 

Finalmente se tiene que el nivel de participación electoral en la campaña política durante 

el Covid 19 Abancay-2021 fue bajo. Dichos resultados no guardan relación con la 

investigación realizada por Rodríguez (2018), la cual concluye que los jóvenes poseen 

un comportamiento cívico alto lo que indica que existe una alta participación ciudadana 

en las organizaciones políticas juveniles, esto se debe a la presencia de los jóvenes en 

actividades políticas durante un proceso electoral. Así mismo, no guarda relación con 

el estudio de Tito (2019) afirma que existe un alto nivel de participación ciudadana, lo 

que se demuestra en la cooperación activa de los ciudadanos en aspecto cívico y 

electoral, siendo participes en las actividades que se puedan desarrollar durante el 

proceso electoral, es decir, antes y después de las elecciones. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

PRIMERO: Entendiendo que la participación ciudadana se puede ver desde diferentes 

aspectos como la militancia, la afiliación a organizaciones políticas, participar en 

actividades políticas y la emisión del voto, y entre otros aspectos. En la presente 

investigación se concluye que: El nivel de participación ciudadana en la campaña 

política durante el Covid 19 Abancay-2021 fue bajo.  

 

SEGUNDO: La participación asociativa hace referencia a la conducta de participación, 

es decir sumarse a actividades de un grupo de personas, sin fines de lucro, donde se 

comparte intereses, objetivos, ideologías similares o tiene relación a los beneficios que 

busca como persona o en colectiva. En la presente investigación se concluye que: El 

nivel de participación asociativa en la campaña política durante el Covid 19 

Abancay-2021 fue alto. 

 

TERCERO: La participación opinativa engloba a las expresiones, opiniones, puntos 

de vista y discusiones que el ciudadano realiza durante la campaña electoral. En la 

presente investigación se concluye que: El nivel de participación opinativa en la 

campaña política durante el Covid 19 Abancay-2021 fue alto. 

 

CUARTO: La participación electoral hace referencia a la influencia social impopular 

y tiene un propósito único de obtener votos del ciudadano y llegar al poder. En la 

presente investigación se concluye que: El nivel de participación electoral en la 

campaña política durante el Covid 19 Abancay-2021 fue bajo. 
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6.2 Recomendaciones 

PRIMERO: Entendiendo que el nivel de participación ciudadana en la campaña 

política durante el Covid 19 Abancay-2021 fue bajo, se recomienda: las organizaciones 

políticas promuevan acciones que fortalezcan la participación ciudadana, haciendo 

participes a la ciudadanía en los diferentes espacios dentro de las organizaciones, por 

medio de la designación de responsabilidades, participación en actividades políticas y 

lo más importante, que sus militantes y simpatizantes pueda ejercer su derecho al voto 

de manera responsable. 

  

SEGUNDO: Entendiendo que el nivel de participación asociativa en la campaña 

política durante el Covid 19 Abancay-2021 fue alto, se recomienda: las organizaciones 

políticas fortalecer los talleres de capacitación y escuelas política para los 

militantes y/o simpatizantes, puesto que ellos serán la base que respaldara a dichas 

organizaciones en las diferentes actividades políticas que se enmarcan dentro de un 

proceso electoral.  

 

TERCERO: Entendiendo que el nivel de participación opinativa en la campaña política 

durante el Covid 19 Abancay-2021 fue alto, se recomienda: Las organizaciones 

políticas fortalecer talleres y programas en los que se fomenten los espacios de 

dialogo, pues es necesario que se escuche la opinión de los ciudadanos, con la finalidad 

de dar espacio al surgimiento de nuevos líderes. 

 

CUARTO: Entendiendo que el nivel de participación electoral en la campaña política 

durante el Covid 19 Abancay-2021 fue bajo, se recomienda: las organizaciones 

políticas promuevan el compromiso y responsabilidad electoral en sus militantes y 

simpatizantes por medio del sufragio, ya que de ello dependerá la posterior 

legitimidad de las autoridades y por lo tanto de la gestión.  
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES METODOLOGIA 

 

PROBLEMA GENERAL 

P.G.: ¿Cuál es el nivel de participación 

ciudadana en la campaña política 

durante el Covid-19 Abancay-2021? 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

P.E.1.: ¿Cuál es el nivel de 

participación asociativa en la campaña 

política durante el Covid-19 Abancay-

2021? 

 

P.E.2.: ¿Cuál es el nivel de 

participación opinativa en la campaña 

política durante el Covid -19 Abancay-

2021? 

 

P.E.3.: ¿Cuál es el nivel de 

participación electoral en la campaña 

política durante el Covid -19 Abancay-

2021? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

O.G.: Identificar el nivel de 

participación ciudadana en la campaña 

política durante el Covid-19 Abancay-

2021 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

O.E.1.: Identificar el nivel de 

participación asociativa en la campaña 

política durante el Covid-19 Abancay-

2021 

 

O.E.2.: Identificar el nivel de 

participación opinativa en la campaña 

política durante el Covid -19 Abancay-

2021 

 

O.E.3.: Identificar el nivel de 

participación electoral en la campaña 

política durante el Covid -19 Abancay-

2021 

 

 

V1: 

Participación Ciudadana 

Dimensión 

• Participación asociativa 

• Participación opinativa 

• Participación electoral 

 

 

Escala 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

Tipo de investigación 

• Básico 

 

Nivel de investigación 

• Descriptivo 

 

Método de investigación 

• Inductivo 

 

Diseño de investigación 

• No experimental – 

transversal 

 

    

 

  

   

 

 



 

 

ANEXO N° 02: FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS CON LA OPINIÓN DE EXPERTO 

Víctor Raúl Nomberto Bazán Docente Universitario- UNAMBA y UFVR 

Apellidos y nombres del 

informante 
Institución/cargo 

Título de investigación:  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CAMPAÑA POLÍTICA DURANTE EL COVID 19, ABANCAY- 2021 

Aspectos de Validación: 

Coloque el porcentaje, según el intervalo.  

 

Indicadores  Criterios Deficiente 

 0% 

Regular 

25% 

Buena 

0% 

Muy 

Buena 

75% 

Excelente 

100% 

Total  

Claridad Está formulado 

con lenguaje 

apropiado. 

   X  75% 

Atingencia El instrumento 

corresponde a la 

naturaleza del 

indicador 

   X  75% 

Objetividad Está expresado 

en conductas o 

actividades 

observables. 

   X  75% 

Actualidad Esta acorde al 

avance de la 

ciencia y 

tecnología 

actual. 

   X  775% 

Organización Existe una 

estructura lógica 

y coherente. 

   X  75% 

Suficiencia Tiene en cuenta 

los aspectos 

cuantitativos y/o 

cualitativos 

(indicadores, 

sub escalas y 

dimensiones) 

   X  75% 

Intencionalida

d 

Establece 

adecuadamente 

la relación entre 

   X  75% 

 

    

 

  

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los tópicos o 

variables. 

Consistencia. Evita la 

contradicción 

interna de los 

supuestos y 

consecuencias 

   X  75% 

Coherencia Hay 

correspondencia 

estricta entre los 

índices, 

indicadores y las 

dimensiones 

   X  75% 

Metodología La estrategia de 

aplicación 

contempla los 

procedimientos 

necesarios y 

adecuados. 

   X  75% 

PROMEDIO 75% 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

Procede su aplicación cX 

Requieren el levantamiento de las observaciones   

Replantear, no debe aplicarse  

01- 03-2022 08223868 

 

978487878 

Fecha DNI Firma de Experto Teléfono 

 

    

 

  

   

 

 



 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS CON LA OPINIÓN DE EXPERTO 

Cesar Ricardo Suybate Mozombite Especialista en procesos estadísticos de investigación- Politólogo de la 

UNMSM 

Apellidos y nombres del 

informante 
Institución/cargo 

Título de investigación:  PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CAMPAÑA POLÍTICA DURANTE EL 

COVID 19, ABANCAY- 2021 

Aspectos de Validación: 

Coloque el porcentaje, según el intervalo.  

 

Indicadores  Criterios Deficiente 

 0% 

Regular 

25% 

Buena 

50% 

Muy 

Buena 

75% 

Excelente 

100% 

Total  

Claridad Está formulado 

con lenguaje 

apropiado. 

   X  75% 

Atingencia El instrumento 

corresponde a la 

naturaleza del 

indicador 

   X  75% 

Objetividad Está expresado 

en conductas o 

actividades 

observables. 

   X  75% 

Actualidad Esta acorde al 

avance de la 

ciencia y 

tecnología 

actual. 

   X  775% 

Organización Existe una 

estructura lógica 

y coherente. 

   X  75% 

Suficiencia Tiene en cuenta 

los aspectos 

cuantitativos y/o 

cualitativos 

(indicadores, 

sub escalas y 

dimensiones) 

   X  75% 

Intencionalida

d 

Establece 

adecuadamente 

la relación entre 

los tópicos o 

variables. 

   X  75% 

 

    

 

  

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consistencia. Evita la 

contradicción 

interna de los 

supuestos y 

consecuencias 

   X  75% 

Coherencia Hay 

correspondencia 

estricta entre los 

índices, 

indicadores y las 

dimensiones 

   X  75% 

Metodología La estrategia de 

aplicación 

contempla los 

procedimientos 

necesarios y 

adecuados. 

   X  75% 

PROMEDIO 75% 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

Procede su aplicación cX 

Requieren el levantamiento de las observaciones   

Replantear, no debe aplicarse  

01- 03- 2022 46544282  988900844 

Fecha DNI Firma de Experto Teléfono 

 

    

 

  

   

 

 



 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS CON LA OPINIÓN DE EXPERTO 

JIMMY JUSTO AMEZQUITA 

VASQUEZ 

Mg. Gestión Pública- Especialista en Metodología  

Apellidos y nombres del 

informante 
Institución/cargo 

Título de investigación:  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CAMPAÑA POLÍTICA DURANTE EL COVID 19, ABANCAY- 2021 

Aspectos de Validación: 

Coloque el porcentaje, según el intervalo.  

 

Indicadores  Criterios Deficiente 

 0% 

Regular 

25% 

Buena 

0% 

Muy 

Buena 

75% 

Excelente 

100% 

Total  

Claridad Está formulado 

con lenguaje 

apropiado. 

   X  75% 

Atingencia El instrumento 

corresponde a la 

naturaleza del 

indicador 

   X  75% 

Objetividad Está expresado 

en conductas o 

actividades 

observables. 

   X  75% 

Actualidad Esta acorde al 

avance de la 

ciencia y 

tecnología 

actual. 

   X  775% 

Organización Existe una 

estructura lógica 

y coherente. 

   X  75% 

Suficiencia Tiene en cuenta 

los aspectos 

cuantitativos y/o 

cualitativos 

(indicadores, 

sub escalas y 

dimensiones) 

   X  75% 

Intencionalida

d 

Establece 

adecuadamente 

la relación entre 

los tópicos o 

variables. 

   X  75% 

 

    

 

  

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consistencia. Evita la 

contradicción 

interna de los 

supuestos y 

consecuencias 

   X  75% 

Coherencia Hay 

correspondencia 

estricta entre los 

índices, 

indicadores y las 

dimensiones 

   X  75% 

Metodología La estrategia de 

aplicación 

contempla los 

procedimientos 

necesarios y 

adecuados. 

   X  75% 

PROMEDIO 75% 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

Procede su aplicación cX 

Requieren el levantamiento de las observaciones   

Replantear, no debe aplicarse  

01-03-2022 40798999  951099222 

Fecha DNI Firma de Experto Teléfono 

 

    

 

  

   

 

 



 

 

ANEXO N° 03: PRUEBA DE FIABILIDAD DE INSTRUMENTOS - ALFA DE 

CRONBACH 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



 

    

 

  

   

 

 



 

    

 

  

   

 

 


