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Resumen 

 

La investigación presentó como objetivo determinar la influencia del sistema político 

en el aspecto social y económico en el distrito de Chota, del 2016 al 2023. Así, la 

indagación fue de tipo básica, de diseño no experimental, de corte longitudinal, cuya 

muestra estuvo compuesta por 382 ciudadanos del distrito de Chota. Los hallazgos 

revelaron que, el coeficiente de correlación (R) de 0.585 indicó una fuerte 

correspondencia positiva entre la variable dependiente y la variable predictora. Esta 

correspondencia positiva denota que a medida que el sistema político mejora 

(aumenta), los aspectos sociales y económicos tienden a mejorar (aumentar) también; 

es decir, el sistema político influye directa y significativamente en los aspectos sociales 

y económicos del distrito de Chota del 2016 al 2023. Se concluye la influencia del 

sistema político en los aspectos social y económico, lo que sugiere una variabilidad 

de experiencias dentro de la comunidad. Por tanto, es crucial para los dirigentes 

locales priorizar la transparencia y la rendición de cuentas para fortalecer la legitimidad 

del sistema político.  

 

Palabras clave: sistema político, aspectos social y económico, relaciones de 

entrada (input), relaciones de salida (output), retroalimentación (feedback). 
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Abstract  

The objective of the research was to determine the influence of the political system on 

social and economic aspects in the district of Chota, from 2016 to 2023. Thus, the 

investigation was of a basic type, non-experimental design, of longitudinal section, 

whose sample was composed by 382 citizens of the Chota district. The findings 

revealed that, the correlation coefficient (R) of 0.585 indicated a strong positive 

correspondence between the dependent variable and the predictor variable. This 

positive correspondence denotes that as the political system improves (increases), the 

social and economic aspects tend to improve (increase) as well; That is, the political 

system directly and significantly influences the social and economic aspects of the 

Chota district from 2016 to 2023. The influence of the political system on the social and 

economic aspects is concluded, which suggests a variability of experiences within the 

community. Therefore, it is crucial for local leaders to prioritize transparency and 

accountability to strengthen the legitimacy of the political system. 

 

Keywords: political system, social and economic aspects, input relations, 

output relations, feedback.  
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Introducción 

En la intersección de la política, la sociedad y la economía, se encuentra un 

campo de estudio crucial para comprender el desarrollo y la transformación de las 

comunidades locales: la influencia del sistema político en los aspectos sociales y 

económicos. En este contexto, el distrito de Chota se erige como un escenario 

privilegiado para la investigación, donde las dinámicas políticas han moldeado y 

configurado el tejido social y económico durante el periodo comprendido entre 2016 y 

2023. Esta tesis se propone adentrarse en este fascinante entramado, explorando de 

manera integral cómo las decisiones políticas, las políticas públicas y las interacciones 

entre actores políticos han impactado la vida cotidiana y el desarrollo económico de la 

comunidad chotana. 

A través de un análisis riguroso y multidisciplinario, esta investigación busca 

desentrañar las complejas relaciones entre el sistema político y los aspectos sociales 

y económicos en el distrito de Chota. Desde la estabilidad política hasta la 

implementación de políticas públicas, desde la participación ciudadana hasta la 

distribución de recursos, cada elemento del sistema político se examinará en su 

contribución al bienestar y progreso de la población. Más allá de simples 

correlaciones, se pretende identificar los mecanismos causales que subyacen a estas 

relaciones, brindando una comprensión profunda de los procesos que determinan el 

rumbo de la sociedad y la economía chotanas. 

Con un enfoque metodológico sólido, que combina la revisión exhaustiva de 

antecedentes, el análisis de datos empíricos y la consulta de fuentes primarias y 

secundarias, esta tesis aspira a arrojar luz sobre los desafíos, oportunidades y 

potenciales soluciones que emergen de la interacción entre el sistema político y los 

aspectos sociales y económicos en el distrito de Chota. Al hacerlo, se busca no solo 
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contribuir al cuerpo de conocimiento académico en este campo, sino también ofrecer 

insights prácticos y orientaciones para la toma de decisiones informada y el diseño de 

políticas públicas que promuevan un desarrollo inclusivo y sostenible en la región. 

Así, el Capítulo I aborda los antecedentes del estudio, incluyendo el 

planteamiento del problema, la formulación de hipótesis, los objetivos y la justificación 

del mismo. El Capítulo II presenta el marco teórico, revisando la literatura relevante, 

conceptualizando variables, discutiendo modelos teóricos y analizando 

comparativamente el tema de investigación. Por su parte, el Capítulo III se enfoca en 

el marco referencial, explorando antecedentes históricos, actores involucrados y 

diagnósticos sectoriales pertinentes para contextualizar el estudio en el contexto 

específico del distrito de Chota. 

El Capítulo IV presenta los resultados de la investigación, incluyendo el marco 

metodológico utilizado, la presentación de datos y los hallazgos obtenidos en base a 

los objetivos planteados. Finalmente, el Capítulo V ofrece sugerencias derivadas de 

los resultados, conclusiones basadas en la investigación realizada y recomendaciones 

para acciones futuras, completando así el ciclo de la investigación. 

La bibliografía lista todas las fuentes bibliográficas consultadas y citadas en el 

documento, siguiendo un formato específico de acuerdo con las normas de citación 

utilizadas, mientras que los anexos contienen materiales complementarios que no se 

han incluido en el cuerpo principal del texto, como cuestionarios, entrevistas o datos 

adicionales. 
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Capítulo I: Antecedentes del Estudio 

1.1. Título del Tema. 

Influencia del Sistema Político en los aspectos social y económico en el distrito 

de Chota, del 2016 al 2023. 

1.2. Planeamiento del Problema 

El Perú tiene una economía social de mercado; sin embargo, no solo el PBI 

debe servir para determinar la evolución de los aspectos socio- económicos del país; 

sino además el factor humano (individual y colectivo) e institucional; siendo la 

productividad sólo una herramienta para el bienestar general de las personas. Por lo 

tanto, más allá de la importancia de los programas sociales, se necesitan políticas 

públicas estratégicas, que no solo mejoren la productividad; sino sobre todo reduzcan 

desigualdades, la informalidad y erradiquen la pobreza y pobreza extrema. 

Tenemos un sistema político disfuncional. El Estado peruano es una república 

democrática y soberana; con división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y judicial. 

Además de Órganos autónomos. La evolución del Constitucionalismo peruano nos ha 

convertido en un esquema híbrido cercano a la Constitución Alemana de Weimar de 

1919; a pesar de que la constitución de 1993 ha dado más prerrogativas al Congreso 

como: Censura, voto de confianza y otras; seguimos teniendo un régimen 

presidencialista; es más la pugna por el poder de dichos poderes nos mantienen en 

crisis e inestabilidad permanentes. 

La crisis social y económica serán cada vez peor sino se mejora el sistema 

político peruano; puesto que los partidos políticos son personas jurídicas privadas; por 

ello participan de elecciones públicas y gobiernan de acuerdo con sus intereses 

particulares; por ello los partidos políticos deben ser organizaciones públicas; caso 

contrario seguiremos siendo un país con privilegios para pocos y marginación, 
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explotación para muchos. 

La importancia de realizar este estudio explicativo radica en que se intenta 

demostrar que con nuevas reglas de juego se dará mayor auge al desarrollo sostenible 

del Perú; puesto que se fortalecerá las instituciones del Estado e impulsará mejoras 

socioeconómicas para todos los peruanos; lo cual permitirá crecer y enfrentar 

problemas internos y externos con responsabilidad social como país. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cómo influye el sistema político en los aspectos social y económico en el 

distrito de Chota, del 2016 al 2023? 

1.3.2. Problemas específicos 

¿Cómo influyen las relaciones de entrada (input) del sistema político en los 

aspectos social y económico en el distrito de Chota, del 2016 al 2023? 

¿Cómo influyen las relaciones de salida (output) del sistema político en los 

aspectos social y económico en el distrito de Chota, del 2016 al 2023? 

¿Cómo influyen la retroalimentación (feedback) del sistema político en los 

aspectos social y económico en el distrito de Chota, del 2016 al 2023? 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

El sistema político influye directa y significativamente en los aspectos social y 

económicos del distrito de Chota del 2016 al 2023. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

Las relaciones de entrada (input) del sistema político influyen directa y 

significativamente en los aspectos social y económico en el distrito de Chota, del 2016 

al 2023. 
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Las relaciones de salida (output) del sistema político influyen directa y 

significativamente en los aspectos social y económico en el distrito de Chota, del 2016 

al 2023. 

La retroalimentación (feedback) del sistema político influye directa y 

significativamente en los aspectos social y económico en el distrito de Chota, del 2016 

al 2023. 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del sistema político en los aspectos social y económico 

en el distrito de Chota, del 2016 al 2023. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Determinar la influencia de las relaciones de entrada (input) del sistema político 

en los aspectos social y económico en el distrito de Chota, del 2016 al 2023. 

Determinar la influencia de las relaciones de salida (output) del sistema político 

en los aspectos social y económico en el distrito de Chota, del 2016 al 2023. 

Determinar la influencia de la retroalimentación (feedback) del sistema político 

en los aspectos social y económico en el distrito de Chota, del 2016 al 2023. 

1.6. Metodología 

1.6.1. Tipo de investigación 

La indagación fue de tipo básica, ya que condujo a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y áreas de investigación; es decir, se ocupó de compilar datos realistas 

para extender el saber científico (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

1.6.2. Diseño de investigación 

Se utilizó un diseño longitudinal no experimental. En este sentido, Hernández 

et al. (2014) afirmaron que el propósito de este diseño es observar los fenómenos tal 
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como ocurren en el área bajo análisis sin el uso de manipulación de variables. Según 

Kerlinger (1979, citado en Hernández et al., 2014), la investigación no experimental o 

post hoc se refiere a cualquier estudio en el que no es posible manipular variables ni 

aleatorizar individuos o situaciones. De hecho, el sujeto no se expone a ninguna 

condición o estímulo sin observar el objeto en su entorno natural y realidad. 

1.6.3. Ámbito y tiempo social de la investigación 

1.6.3.1. Población 

Acorde con Carrasco (2019) la población es el conjunto de todos los elementos 

que intervienen en el estudio. Asimismo, se puede definir como una colección de todas 

las entidades visualizables. De igual forma, Ríos (2017) dice que es una unidad o 

conjunto de elementos, sujetos u objetos objeto de estudio. En esta investigación, el 

universo lo compondrán los ciudadanos registrados en el último CENSO del distrito de 

Chota que, de acuerdo con el INEI serán de 47 279 habitantes; entre la zona urbana 

y rural. 

Figura 1 

Población distrito de Chota 

 

Nota. Tomado de INEI (2018). 

1.6.3.2. Muestra 

Acorde con Hernández et al. (2014), es el resultado de un subconjunto de la 

población, el cual se utiliza para ahorrar tiempo; y, simultáneamente recursos al definir 
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el conjunto para expresar las unidades de muestreo y prueba para sistematizar los 

resultados y generar los parámetros. Así, la fórmula de población finita se utilizó para 

encontrar la muestra como se explica a continuación. 

 

Es decir: 

 

Por lo tanto, la muestra fueron 382 ciudadanos del distrito de Chota.  

El muestreo utilizado fue probabilístico de tipo aleatorio simple. Según 

Hernández y Mendoza (2018), este muestreo garantiza que cada miembro de la 

población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, permitiendo así una 

representación equitativa y aleatoria de toda la población en la muestra.  

1.6.4. Técnica, instrumento y procesamiento de datos 

1.6.4.1. Técnica 

En esta exploración se utilizará el método de encuesta para dos variables de 

investigación: Sistema político y aspectos social y económico. Este análisis se conoce 

como un método de recopilación de datos basado en teorías y conceptos relacionados 

con el aprendizaje y con la adquisición de información relevante (Hernández y 
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Mendoza, 2018). Al respecto, Ñaupas, et al. (2018) definen una técnica de encuesta 

como un grupo de cuestiones sistemáticas y coordinadas en un cuadro asociado con 

variables y dimensiones, con los indicadores de investigación con el fin de compilar 

información para corroborar la hipótesis planteada. El objetivo es seleccionar datos 

que se emplearán con las técnicas de encuesta.  

1.6.4.2. Instrumento 

El instrumento fue un cuestionario, el cual se elaborará por el investigador para 

recibir validación por juicio profesional, lo que determinará su aplicabilidad en última 

instancia. Esto se debe a que el cuestionario medirá cuán positivamente los 

ciudadanos califican el sistema político en los aspectos social y económico. Bello 

(2021) define un cuestionario como aquel instrumento utilizado para recopilar 

información sobre un tema específico, ya que, al ser un conjunto de preguntas 

diseñadas según el contexto, estas serán presentadas a individuos para luego utilizar 

los datos recopilados de acuerdo al objetivo determinado, es por ello que se elaboró 

un cuestionario por el investigador para recibir validación por juicio profesional, lo que 

determinó su aplicabilidad en última instancia. Esto se debe a que el cuestionario midió 

cuán positivamente los ciudadanos califican el sistema político en los aspectos social 

y económico. A continuación, se presenta la confiabilidad dada por el Alfa de 

Cronbach, cuyos resultados se muestran a continuación: 

1.6.4.3. Procesamiento de datos 

Luego de compilar la data, se llevó a cabo un análisis exhaustivo empleando 

técnicas estadísticas y herramientas de examinación de datos, esto se realizará 

mediante el software SPSS v. 25. El objetivo principal es establecer relaciones 

significativas entre las variables estudiadas, centrándose específicamente en la 

relación entre el sistema político con los aspectos social y económicos en el distrito 
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de Chota. 

a) Prueba de Fiabilidad y Evaluación de Consistencia Interna: 

La consistencia interna de las dimensiones se evaluó mediante el método del 

Alfa de Cronbach. Este análisis proporcionó información sobre la confiabilidad de las 

mediciones y revela cómo los diferentes elementos contribuyen a la coherencia interna 

de las dimensiones. Además, se incorporó el juicio de expertos para validar y 

contextualizar los resultados, fortaleciendo la robustez del análisis. 

El proceso de confiabilidad determina cuán confiable, consistente, coherente o 

estable es un instrumento desarrollado (Mejía, 2005). Al respecto, se evaluará la 

confiabilidad del instrumento cuestionado mediante la escala Alfa de Cronbach. 

Con respecto a la confiabilidad del observador, se prueban los conocimientos 

y las habilidades del investigador en el uso del instrumento de observación y su 

análisis. En este sentido, se medirá mediante la prueba experimental de 23 ítems del 

cuestionario (Ñaupas et al., 2018).  

La mención del método del alfa de Cronbach es una justificación adicional para 

asegurar la consistencia interna del cuestionario utilizado para recopilar datos. El alfa 

de Cronbach es una medida de confiabilidad que evalúa cuánto los elementos de una 

escala o cuestionario se corresponden entre sí. Un valor alto de alfa de Cronbach 

denota una mayor consistencia interna, lo que significa que las preguntas del 

cuestionario miden efectivamente la misma dimensión o constructo. Su fórmula es: 

 

Donde:  

Si
2: es la varianza del ítem i 

St
2: Es la varianza de los valores totales observados 
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K: Es el número de preguntas o ítems 

Los valores típicos para esta prueba están entre 0 y 1, porque conceptualmente 

esta razón, como otras razones de confianza, están diseñadas para responder a la 

pregunta de cuán similar es un conjunto de datos. Básicamente, la similitud se 

determina en una escala de 0 (absolutamente diferente) a 1 (exactamente idéntico). 

Se debe tener en cuenta que un valor del coeficiente alfa demasiado alto (superior a 

0,90) puede deberse a la duplicación de elementos, estímulos o preguntas (Reidl, 

2013). En la siguiente tabla se muestran los rangos de confiabilidad:  

Tabla 1 

Rango de confiabilidad 

 

Tabla 2 

Confiabilidad del instrumento 

 

De acuerdo con la tabla 2, se puede evidenciar un valor de alfa de Cronbach 

de ,838 del instrumento que mide el sistema político y los aspectos sociales y 

económicos, lo cual refleja una alta confiabilidad de la herramienta. 
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b) Validez mediante juicio de expertos 

Para garantizar la calidad y fiabilidad del cuestionario, se buscó la validación 

por juicio profesional. Esto implica que expertos o profesionales en el área relevante 

revisarán el cuestionario y proporcionarán su evaluación sobre su contenido, 

relevancia y adecuación. La validación por juicio profesional mejora la validez y 

confiabilidad del instrumento. Hernández y Mendoza (2018) indican que la validez 

representa el grado de conformidad de emplear un instrumento para un estudio 

determinado.  

Para la recolección de la información, se pidió a expertos y profesores a revisar 

la muestra por pares. Para tal fin, se seguirán las especificaciones metódicas de 

Escobar y Cuervo (2008) y en el modelo desarrollado por Burgos (2007). 

Tabla 3 

Nombres de los expertos 

 

c) Prueba de Normalidad de los Datos: 

La normalidad de los datos se evaluó utilizando métodos estadísticos 

apropiados, como la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk o Kolmogórov-Smirnov 

según sea el caso. Este paso es esencial para garantizar la validez de los análisis 

posteriores, ya que muchos métodos estadísticos asumen la normalidad de los datos. 

Estos análisis son apropiados para este tipo de investigación, ya que se busca 

establecer relaciones entre variables que puedan no tener una distribución normal o 
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una relación lineal. La prueba de Rho de Spearman es una prueba no paramétrica que 

evalúa la correlación entre dos variables ordenadas o de rango.  

d) Transformación de Dimensiones o Recodificación: 

En esta etapa, se consideró la posibilidad de transformar dimensiones o 

recodificar variables para mejorar la interpretación de los resultados. Esto incluirá la 

normalización de datos o la recodificación de variables categóricas, según las 

necesidades específicas del análisis. 

e) Coeficiente de Correlación: 

Se aplicó el coeficiente de correlación de acuerdo con la prueba de normalidad 

efectuada, para evaluar la relación lineal entre las variables cuantitativas relevantes. 

Este método proporcion información sobre la fuerza y dirección de las asociaciones 

entre las variables, permitiendo una comprensión más profunda de la 

interdependencia entre el sistema político y los aspectos social y económicos en el 

distrito de Chota. 

f) Cálculos de Correlación y Validación de Hipótesis: 

Se realizaron cálculos de correlación entre las dimensiones identificadas y las 

variables clave. Estos resultados serán esenciales para demostrar o refutar las 

hipótesis planteadas en el estudio. Se utilizarán métodos estadísticos robustos y 

visualizaciones claras para respaldar los hallazgos, brindando una sólida base 

empírica a las conclusiones. 

1.7. Justificación 

1.7.1. Justificación Teórica 

La indagación busca contribuir al conocimiento existente en el ámbito de las 

ciencias sociales y políticas, se pretende reflexionar sobre la relación entre el sistema 

político y sus efectos en la dinámica social y económica de una comunidad específica. 
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La justificación teórica radica en la necesidad de confrontar y contrastar las teorías 

existentes sobre la relación entre el sistema político y sus impactos en el desarrollo 

local. 

La indagación teórica permitió analizar críticamente las corrientes de 

pensamiento existentes y, posiblemente, proponer nuevas perspectivas o enfoques 

que contribuyan al avance del conocimiento en el campo. Este tipo de investigación 

es crucial para el debate académico y puede sentar las bases para futuros estudios 

que exploren las complejidades de la interacción entre el sistema político y los 

aspectos social y económico en diferentes contextos. 

1.7.2. Justificación Práctica. 

La justificación práctica de esta indagación radica en su potencial para abordar 

y proponer soluciones a problemas reales en el distrito de Chota, ya que, al explorar 

la influencia del sistema político en los aspectos social y económico, se busca 

proporcionar información y análisis que puedan ser utilizados por líderes locales, 

tomadores de decisiones y la comunidad en general. La investigación puede plantear 

estrategias específicas que, al implementarse, contribuyan a mejorar la calidad de vida 

y el desarrollo económico en la región. 

La necesidad práctica de entender cómo el sistema político afecta directamente 

a la población local justifica la relevancia y utilidad de la investigación. Los hallazgos 

pueden servir como base para la toma de decisiones informadas, políticas públicas 

efectivas y acciones que impulsen el desarrollo sostenible en el distrito. 

1.7.3. Justificación Metodológica. 

En cuanto a la justificación metodológica, la indagación propone un método 

específico para analizar la influencia del sistema político. La aplicación de un enfoque 

cuantitativo riguroso permitirá obtener resultados válidos y confiables sobre la relación 
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entre el sistema político, los aspectos sociales y económicos. La elección de métodos 

de investigación específicos, como encuestas, análisis de políticas y revisión de 

documentos, se justifica por su idoneidad para abordar la complejidad del tema. 

La validación y confiabilidad de los métodos utilizados en la investigación no 

solo son esenciales para la credibilidad del estudio, sino que también abren la puerta 

a la replicación y aplicación de la metodología en otros contextos. La justificación 

metodológica, por lo tanto, establece la base para la generación de conocimiento 

científico válido y aplicable en el estudio de la influencia del sistema político en los 

aspectos social y económico en el distrito de Chota. 

1.8. Definiciones 

Política económica: conjunto de principios y directrices con ayuda de los cuales 

el Estado regula y gestiona el proceso económico del Estado, de acuerdo con la 

estrategia general de desarrollo, determina los gastos estándar generales para el 

apoyo de las áreas e instrumentos básicos correspondientes al Estado, al sistema 

financiero, sector estatal, empresas cotizadas, vínculos con la economía global, 

educación y productividad (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2023). 

Política social: se conceptualiza como un conjunto de lineamientos, 

orientaciones, normas y lineamientos encaminados a asegurar y mejorar el bienestar 

de la sociedad y asegurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores 

de la sociedad de la manera más justa posible (MEF, 2023). 

Sistema Financiero: está compuesto por bancos, instituciones financieras y 

otras empresas e instituciones de derecho público o privado debidamente autorizadas 

por la Superintendencia de Banca y Seguros para realizar actividades de 

intermediación financiera, tales como: sistema bancario, no bancario y mercados de 

valores (OPIP GUIDE, 2023) 
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Sistema económico: encargado de ver los procesos económicos como creación 

de riqueza e ignora el proceso de, simplemente adquirir riqueza y parasita, subyuga y 

devalúa cada vez más las principales fuentes de riqueza (Lahera, 2004). 

Gasto público: consiste en el gasto de las instituciones públicas. Estos suelen 

dividirse en corrientes y de capital (Observatorio Fiscal de Latinoamérica y el Caribe 

[OFILAC], 2023). 

Bienestar social: se refiere al estado de satisfacción que obtienen los 

empleados por un ambiente de trabajo agradable y el reconocimiento por su labor en 

el desempeño de sus funciones, lo que incide en el bienestar familiar y social (Poder 

Judicial del Perú, 2023). 

Política pública: es un factor común en la política y la toma de decisiones del 

gobierno y la oposición. Por tanto, la política puede analizarse como un esfuerzo por 

determinar o influir en las políticas públicas sobre determinados temas (Lahera, 2004). 

Ciudadanía: una identidad política que otorga a los individuos y grupos en un 

estado democrático el derecho de llevar las demandas de la vida diaria a la esfera 

pública y permitir su participación política democrática; consiste en comprensión 

política democrática, lenguaje político democrático y práctica política democrática, 

incluye el desarrollo de habilidades ciudadanas individuales (Martínez & Salcedo, 

2023). 

Institucionalidad: es el poder de las personas para moldear el comportamiento 

de las instituciones sociales; en las democracias, es uno de los cuatro poderes que 

conforman la autonomía política porque permite a los ciudadanos obedecer la ley 

(Martínez & Salcedo, 2023). 

Autonomía política: es la capacidad de la sociedad para configurar su vida 

pública dotándose de una regulación jurídica (Martínez & Salcedo, 2023). 
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1.9. Alcances y limitaciones 

1.9.1. Alcances 

Geográfico: El estudio se enfocará exclusivamente en el distrito de Chota. Se 

considerarán diferentes localidades dentro del distrito para obtener una perspectiva 

más completa. 

Temporal: El período de estudio abarcará desde el año 2016 hasta el 2023. 

Se analizarán eventos políticos, sociales y económicos durante este intervalo de 

tiempo para comprender su evolución y posibles correlaciones. 

1.9.2. Limitaciones 

Acceso a la Información: La disponibilidad y accesibilidad de datos 

representan un desafío, ya que la limitación de acceso a información detallada puede 

afectar la profundidad y precisión del estudio. 

Recursos Financieros y Temporales: Limitaciones presupuestarias 

restringen la capacidad para llevar a cabo investigaciones exhaustivas o encuestas 

extensas y las restricciones de tiempo pueden limitar la duración y amplitud de la 

investigación. 

Participación de la Comunidad: La participación y disposición de la 

comunidad para proporcionar información también es una limitación, ya que la falta de 

colaboración podría afectar la representatividad de los datos recopilados. 

Generalización a Nivel Nacional: Los resultados y conclusiones del estudio 

se limitarán al ámbito del distrito de Chota y no se generalizarán a nivel nacional. Por 

tanto, factores externos a este distrito pueden no ser representativos de la totalidad 

del país. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

En el desarrollo del segundo capítulo de este estudio, se profundiza en el marco 

teórico que sustenta la investigación sobre la influencia del sistema político en los 

aspectos sociales y económicos en el distrito de Chota entre los años 2016 y 2023. 

Para ello, se exploraron los antecedentes históricos que han configurado el entorno 

político, social y económico de la región, proporcionando un contexto esencial para la 

comprensión de la realidad actual. 

Posteriormente, se llevó a cabo la conceptualización de las variables o tópicos 

clave, estableciendo de manera precisa los términos fundamentales para la 

investigación. Este ejercicio de definición buscó clarificar la terminología utilizada y 

facilitar la comprensión de las relaciones entre el sistema político y los aspectos social 

y económico en Chota. 

La importancia de las variables seleccionadas se destaca en la siguiente 

sección, resaltando su relevancia y pertinencia en el análisis de la dinámica local. Este 

apartado servirá para justificar la elección de los elementos específicos que se 

explorarán y cómo estos inciden en la vida cotidiana de la comunidad chotana. 

En el caso exclusivo de tesis, se abordó la revisión de modelos teóricos 

relacionados con las variables seleccionadas. Este análisis permitirá situar la 

investigación dentro de un marco conceptual más amplio, enriqueciendo la 

comprensión de las interacciones entre el sistema político, lo social y lo económico en 

Chota. 

El análisis comparativo constituirá un paso clave para identificar similitudes y 

diferencias entre diversos estudios y teorías vinculadas al tema de investigación. Esta 

comparación contextualizará la realidad local de Chota en un contexto más amplio, 

proporcionando valiosos insights sobre patrones y tendencias observadas en otras 
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regiones. 

Finalmente, se llevó a cabo un análisis crítico que abordará las limitaciones y 

posibles sesgos presentes en los estudios revisados. Este ejercicio reflexivo 

contribuyó a la construcción de un marco teórico consciente de sus propias 

restricciones y preparado para enfrentar desafíos metodológicos y conceptuales a lo 

largo de la investigación. En conjunto, este capítulo se erige como un componente 

esencial para comprender a fondo la compleja relación entre el sistema político y los 

aspectos sociales y económicos en el contexto específico de Chota. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional  

Tisdell (2020), en el artículo: “Economic, social and political issues raised by 

the COVID-19 pandemic”, intenta aportar su conocimiento sobre los problemas 

económicos provocados por el COVID-19. Su enfoque incluye una revisión de la 

literatura que proporciona los siguientes modelos: contiene una breve reseña histórica 

y comparativa de epidemias individuales, especialmente en relación con la pandemia 

de COVID-19; (2) proporciona un modelo original simple que se puede utilizar para 

priorizar la admisión de pacientes con COVID-19 (teniendo en cuenta la capacidad 

hospitalaria disponible), y (3) especifica otro modelo para estimar las oportunidades 

sociales necesarias asociadas con el comercio y la gravedad de la diferenciación, 

restricciones sociales (teniendo en cuenta su impacto en el nivel de morbilidad por 

COVID-19) y el nivel de actividad económica. Asimismo, el articulo menciona las 

políticas gubernamentales que han influenciado las oportunidades sociales y 

económicas durante este periodo, que significaron un dilema dentro la sociedad 

humana. Por otro lado, los hallazgos muestran que los años de calidad de vida y los 

métodos de disposición a pagar generalmente otorgan un valor menor a la vida de los 
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adultos mayores e incluso pueden extenderse a aquellos que son pobres y tienen 

comorbilidades graves, debido a las políticas seguidas dentro de la gestión de la 

pandemia. Sin embargo, estas vidas humanas pueden ser valiosas para otros. Se 

concluye, por tanto, que el impacto del COVID-19 en la mortalidad plantea dilemas 

morales y éticos sobre cómo valorar la vida humana, así como importantes dilemas 

económicos.  

Morales y Rocha (2022), en el artículo: “Geoestructura de poder en el sistema 

político internacional: un enfoque trans-estructural”, se propuso como objeto analizar 

la competencia entre Estados en el sistema político internacional (SPI). Se busca 

descomponer las variables clave relacionadas con el poder nacional según tres teorías 

de las Relaciones Internacionales. Para llevar a cabo el análisis, se utilizaron técnicas 

cuantitativas innovadoras para ponderar las múltiples dimensiones del poder 

identificadas por cada teoría. Los resultados revelaron que cada teoría destaca ciertos 

elementos del poder nacional, lo que permitió la creación de un modelo que integra 

las perspectivas de las tres teorías. Este modelo proporciona una visión más amplia y 

compleja de la distribución de poder entre los Estados en el SPI. La innovadora 

clasificación de Estados construida a partir de este modelo sintetiza las 

especificidades de cada paradigma teórico y articula las diferentes perspectivas, 

permitiendo una determinación precisa de la posición de cada Estado en la 

geoestructura de poder. La investigación concluye que es posible superar el 

estancamiento inter-paradigmático mediante la integración de diversas teorías. El 

nuevo modelo desarrollado mejora significativamente la comprensión de la 

competencia entre Estados en el SPI al ofrecer una visión más completa y compleja 

de las dinámicas de poder. La clasificación de Estados resultante, construida a partir 

de este modelo, sintetiza las perspectivas teóricas y ofrece una lectura precisa, 
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diferenciada y compleja de las capacidades nacionales, contribuyendo así a una 

comprensión más precisa de la realidad geopolítica. 

2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel regional  

Panty et al. (2019) en el artículo: “Aproximaciones a la relación exclusión social 

y desigualdad social en Tacna”, se planteó como finalidad determinar niveles de 

exclusión social en la ciudad de Tacna y su impacto en la desigualdad social. El 

estudio utilizó un enfoque metodológico, en el que se encuestó a 400 personas entre 

8 y 70 años. Los hallazgos muestran que los grupos en la base de la pirámide 

económica también ocupan posiciones inferiores en la pirámide política y cultural. Se 

representa un estado de pobreza que carece de los elementos básicos para la 

supervivencia y desarrollo personal, así como de los recursos para salir de esta 

situación, en marcado contraste con la prosperidad que experimentan los grupos 

minoritarios en la cima de la pirámide social. Por tanto, se concluyó que, en una 

sociedad determinada, la exclusión social causada por una distribución injusta de la 

riqueza conducirá a la desigualdad social. Este fenómeno significa la fragmentación 

de la sociedad en clases y otros grupos que establecen relaciones de hegemonía, 

subordinación y marginación. 

Panty (2019) en el artículo: “Tacna en la coyuntura de 1929-1934”, se planteó 

como finalidad identificar los rasgos generales de la sociedad peruana cuando Tacna 

fue reincorporada al patrimonio nacional. Los resultados de la revisión de la literatura 

muestran que la reincorporación de Tuckner repitió las características de un sistema 

administrativo-político-judicial centralizado, al tiempo que estaba conectada a los 

intereses del gran capital en América del Norte; por lo que el compromiso con sus 

demandas se retrasó mucho tiempo por su lealtad al tiempo estatal. La conclusión es 

que cuando Tacna se reunificó en 1929, la sociedad peruana en su conjunto 
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experimentaba un desarrollo desigual y mixto. Las formas precapitalistas fueron su 

base económica, especialmente en la agricultura andina; por el contrario, la 

modernización capitalista se proyectó sobre la agricultura costera, el petróleo y el gas 

en un modelo económico dominado por las exportaciones y grandes industrias de 

capital, minería y comercio imperialistas norteamericanas. 

2.1.3. Antecedentes de la investigación a nivel nacional  

Carrión et al. (2020) en el informe: “Cultura Política de la democracia en Perú y 

en las Américas, 2018/19: Tomándole el pulso a la democracia”, se plantearon como 

finalidad presentar los resultados de la séptima ronda del Barómetro de las Américas 

(2019). Los hallazgos de la encuesta muestran que los miembros de la sociedad 

peruana y sus líderes políticos enfrentan un alto nivel de desconfianza, lo que se 

refleja en preocupaciones sobre la corrupción, la seguridad y la baja satisfacción con 

el funcionamiento de la democracia. La continua intolerancia hacia las minorías 

sexuales y la inseguridad de los ciudadanos han creado una sensación general de 

malestar y falta de control sobre el cambio. Estos fallos del Estado afectan la calidad 

de la democracia y pueden abrir la puerta a una retórica irritante que promete 

soluciones autoritarias. Por lo tanto, se concluye que el desafío radica en resolver 

estos problemas y garantizar la seguridad de los ciudadanos, protegiendo al mismo 

tiempo los valores democráticos y liberales: igualdad y solidaridad. 

Orihuela (2021) en su tesis: “Análisis de la inestabilidad política en el sistema 

político peruano entre los años 2016 - 2020”, se planteó como finalidad estudiar el 

proceso de inestabilidad política, el poder estatal, los conflictos entre poderes y el 

sistema político en el período mencionado. El estudio utilizó el método básico del 

diseño fenomenológico para describir y comprender la realidad de los acontecimientos 

sociales. Además, se caracteriza por un enfoque hermenéutico, de búsqueda de 
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significado y comprensión social. La data se consiguió mediante entrevistas y revisión 

de documentos. Se invitó a expertos y profesionales con experiencia ejecutiva y/o 

legislativa, algunos de los cuales también desempeñan cargos académicos y de 

investigación. Los hallazgos muestran que varios factores contribuyeron a la 

inestabilidad política en el período analizado. Entre ellos, el Partido de Fuerza Popular 

ostenta una importante mayoría en el parlamento, la falta de experiencia y errores en 

la toma de decisiones de los funcionarios del poder administrativo, así como la falta 

de representación parlamentaria del poder administrativo, han permitido al fujimorismo 

mayoría abusar de su control. Mecanismos entre potencias. 

2.1. Conceptualización de las variables 

2.2.1. Sistema político 

Por política se entiende como el arte de gobernar y gestionar el poder. La 

política implica la toma de decisiones, incluida la adopción de proyectos, programas y 

planes de acción. También está enfocado a los asuntos públicos, la orientación de las 

personas y la sociedad en su conjunto (Restrepo, 2019). 

Cualquier sistema político cuenta con mecanismos para agregar los deseos de 

individuos y grupos colectivos, ya sean partidos políticos, organizaciones de la 

sociedad civil o sindicatos (Legler y otros, 2021) 

Un sistema político se caracteriza por el hecho de que sus reglas son 

obligatorias para todos los miembros del sistema. Un sistema político no se define por 

la distribución de valores o el carácter autoritario de las decisiones, sino porque sus 

decisiones afectan a la sociedad en su conjunto (Rosales & Rojas, 2012, pág. 17). 

Rosales y Rojas (2012) mencionaron que el conjunto de instituciones estatales, 

organizaciones sociales, comportamientos, creencias, normas, actitudes y valores que 

mantienen o destruyen el orden conduce a una cierta distribución general de la 
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desigualdad y el conflicto y la existencia de población, bienestar y recursos. 

David Easton (2006, p. 111, citado en Díaz, 2015) propuso una teoría que 

permite que los sistemas políticos se adapten, sobrevivan, se reproduzcan y, lo más 

importante, cambien mediante la creación de un modelo de circuito cerrado de su 

funcionamiento e interacciones internas. Es un análisis de las unidades básicas que 

lo construyen a través de la abstracción e indica distintos componentes entre ellos: 

● Comunidad política: grupo de personas asociadas a una división política del 

trabajo. 

● Instituciones Políticas: Conjunto de condiciones de interacción política compuesto 

por valores y normas.  

● Autoridad: característica común de quienes participan activamente en la política y 

aseguran el control político del sistema: la legitimación del poder.  

Dimensiones 

Bobbio (2002) aclara que al referirse a instituciones políticas no se refiere al 

conjunto de fenómenos asociados al adjetivo “política”, sino a la universalidad de los 

fenómenos. Los aspectos por considerar incluyen:  

1) Crear un espacio que regule la toma de decisiones en la sociedad política. 

2) Fenómenos sociales trascendentes en la formación del poder político;  

3) Relaciones de entrada, salida y retroalimentación entre las clases políticas y 

sus luchas por el poder. 

4) Procesos políticos y subdivisiones. Los procesos interactúan y dependen unos 

de otros a través de reglas.  

5) Y la movilidad de las reglas siempre se ve afectada por cambios y factores 

externos que las modifican a lo largo del tiempo.  

En este estudio se deben tener en cuenta los aspectos relacionados con el 
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punto 3: 

a. Relaciones de entrada (input) del sistema político 

Se refieren a los elementos o insumos que ingresan y afectan al sistema. Estos 

insumos pueden ser de dos tipos: requisitos y soporte. Demanda es la presión, 

exigencia o exigencia del entorno social y del sistema político, y apoyo es la expresión 

de apoyo o aprecio por parte del sistema político. Estos aportes son cruciales para 

comprender el funcionamiento del sistema político y su interacción con el entorno, ya 

que influyen en las decisiones y acciones de las autoridades. Según la teoría de 

sistemas, los sistemas políticos permanecen activos a través de estas medidas 

políticas que caracterizan la acción política e influyen en el sistema y su entorno 

(Ramirez, s.f.; Lopez, 2008). 

Indicadores: 

● Participación ciudadana: La implicación de los ciudadanos en la 

administración pública constituye un proceso social orientado a la formulación 

de políticas públicas. Este proceso es tanto un derecho como una obligación 

que sirve como complemento a la representación política convencional. A pesar 

de que aún no es una práctica extendida, es deber y derecho de los ciudadanos 

participar en todas las fases del proceso de gestión de políticas públicas. Es 

más, es crucial asegurar que la ciudadanía participe de manera temprana en la 

identificación de problemas sociales para elevar la calidad de las políticas 

públicas (CEPAL, 2023). 

● Niveles de confianza: Se define como la expectativa de un individuo de que 

otra persona o entidad actuará conforme a una anticipación de comportamiento 

positivo (OCDE, OECD Guidelines on Measuring Trust, 2017). La confianza es 

esencial para la legitimidad y sostenibilidad de los sistemas políticos y es crucial 
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para el cumplimiento efectivo de normativas y sistemas fiscales. La confianza 

hacia las autoridades es clave para la cohesión social y el bienestar general, 

ya que impacta directamente en la capacidad del gobierno de llevar a cabo 

reformas. Por ello, es importante que las instituciones públicas operen de 

manera equitativa y eficiente. En ese sentido, hay un acuerdo generalizado en 

la literatura académica sobre cómo la confianza influye en las interacciones 

entre ciudadanos y el gobierno, afectando los resultados de las políticas 

públicas (OCDE, 2017). 

● Participación de partidos políticos: La participación política es usualmente 

descrita como "todas las acciones realizadas por ciudadanos para intervenir en 

la elección de líderes o influenciar la creación de política nacional". Esta 

definición abarca una variedad amplia de actividades, que pueden ser 

organizadas o espontáneas, colectivas o individuales, legales o ilegales, de 

apoyo o de oposición, cada una con distintos impactos y alcances (Molina & 

Pérez, s.f.).   

b. Relaciones de salida (output) del sistema político 

Las relaciones entre los sistemas políticos incluyen las demandas y acciones 

de los sistemas políticos y el apoyo social. Esta producción puede manifestarse en 

políticas, leyes, regulaciones y otras decisiones nacionales que afectan a la sociedad 

en su conjunto. A través de las relaciones de producción, los sistemas políticos 

intentan responder y adaptarse a las demandas y necesidades de la sociedad (Easton, 

1997). 

Indicadores: 

● Eficiencia Legislativa: Entendiendo la efectividad de la legislación como la 

formulación de normas jurídicas generales, abstractas y objetivas que se 
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aplican a situaciones específicas, y la efectividad como la mejor solución que 

requieren los problemas de orden social, manifestada en la calidad de la 

legislación. En este contexto, el papel de los derechos procesales legislativos, 

entendido como un conjunto de reglas que determinan las instituciones, 

procedimientos y métodos de solución del problema, se considera decisivo para 

la solución de los problemas específicos que han surgido en el poder legislativo 

(Sada y Sada, 2006). 

 Implementación de políticas: Las políticas públicas se definen como 

procesos o estrategias desarrolladas por el gobierno con el objetivo de alcanzar 

ciertos beneficios. Según López (2021), la implementación de estas políticas 

busca resolver problemas existentes que necesitan la acción de las autoridades 

gubernamentales. 

● Transparencia y rendición de cuentas: La transparencia es un componente 

importante dentro de la ejecución de labores administrativas dentro del Estado, 

ya que brinda credibilidad y legitimidad, de la misma forma viene a ser parte del 

proceso de la difusión de información que generan las entidades públicas. Por 

otro lado, la rendición de cuentas implica el uso de normas y procedimientos 

que brindarán resultados concretos, medibles y factibles (Merino y Arriaga, 

2023). 

c. Retroalimentación (feedback) entre la clase política y su lucha por el 

poder 

En muchos casos, los problemas son conocidos, a veces a través de la 

retroalimentación de los programas en curso o de información formal recopilada a 

través de los mecanismos regulares de seguimiento o evaluación de cada política, o 

se presentan de maneras inusuales. Retroalimentación sobre problemas que surgen 
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durante el normal desarrollo del proyecto (quejas ciudadanas, etc.) (Navarro, 2008) 

Indicadores 

● Encuestas de retroalimentación ciudadana: diseñada para comprender las 

percepciones de los ciudadanos sobre la calidad y disponibilidad de los 

procesos y servicios gubernamentales, así como sus intereses, expectativas y 

necesidades con respecto a las interacciones con las instituciones 

gubernamentales (Pinilla, 2022) 

2.2.2. Aspectos sociales y económicos. 

Las cuestiones económicas y sociales son muy dinámicas y están 

interrelacionadas, y las actividades sociales que las afectan son numerosas y están 

interrelacionadas (Lahera, 2004). 

Easton vinculó el sistema político con su contexto socioeconómico y cultural a 

través de la demanda y el apoyo. El primero refleja la insatisfacción creada por el 

sistema y la necesidad de cambiar la distribución del valor social limitado. El soporte 

nos permite encontrar soluciones que satisfagan las necesidades, haciendo posible la 

estabilidad. Algunos sistemas sobreviven porque desarrollan la capacidad de 

responder a las perturbaciones, lo que está relacionado con su capacidad para 

adaptarse a las perturbaciones y, por tanto, sobrevivir. Si el sistema sobrevive, se le 

llama sistema político estable; de lo contrario, se le llama sistema político estable. En 

cambio, cuando fracasa se le llama sistema político disfuncional (Gómez, 2015).   

También menciona elementos que permiten medir el flujo y crear indicadores 

de desempeño del sistema: 

● La carga representa el total de información procesada en un instante 

específico. Por otro lado, la capacidad de carga se determina según la cantidad 

y variedad de canales disponibles para procesar dicha información. 
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● La anticipación es la capacidad de un sistema de reaccionar con antelación 

basándose en predicciones sobre consecuencias futuras. 

● La latencia es una medida del retraso en informar y actuar sobre la información 

sobre las consecuencias de una decisión.  

● La ganancia es el grado en que el sistema responde a la información recibida. 

El estado de derecho en el país consiste en crear una serie de incentivos que 

inciden en el desarrollo económico a través del sistema institucional de control 

y rendición de cuentas del poder estatal. 

Por tanto, existe un efecto recíproco directo entre el Estado de derecho y el 

nivel de desarrollo económico, social y político (Guadalupe, 2007) 

El desarrollo económico determina el surgimiento y la supervivencia de la 

democracia. Un alto nivel de desarrollo económico limita el riesgo de abandonar la 

democracia, aunque el mismo nivel de desarrollo en un sistema autocrático no 

significa necesariamente que se haya abandonado (Guadalupe, 2007) 

La existencia paralela y la interacción entre el Estado y el mercado en el mundo 

moderno hace imposible que exista una economía política sin ambos. Mientras que la 

política está dominada por la política de poder, el mercado está impulsado por la 

necesidad de eficiencia económica (Jaquenod, 2020) 

El diseño institucional de un país es crucial para su desarrollo económico, 

político y social, y determina las consecuencias de su sistema político. Las 

instituciones políticas apoyan el desarrollo económico y social (Guadalupe, 2007) 

La política social es una política gubernamental, pero no es una política 

nacional. Estas políticas son específicamente definidas, diseñadas, desarrolladas, 

implementadas, efectuadas y evaluadas por el gobierno. Los gobiernos se enfrentan 

cada vez más a escenarios caracterizados por la complejidad, la incertidumbre, el 
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riesgo y las contingencias, a los que las políticas públicas deben responder, 

generando conocimiento y métodos operativos para lograr resultados beneficiosos 

(Rodríguez & Manzanares, 2009). 

El enfoque político enfatiza cuestiones fundamentales sobre las personas en la 

sociedad, en lugar de cuestiones actuales -un análisis crítico del pasado y del presente 

para revelar tendencias y su proximidad a los valores deseados- y para ello, se deben 

desarrollar técnicas para lograrlo." La colaboración fluida entre equipos 

interdisciplinares es una de las principales tareas del desarrollo de la ciencia política 

(Rodríguez & Manzanares, 2009). 

La política social y económica se caracteriza por ser un campo multidisciplinario 

de la ciencia política que intenta abordar problemas humanos básicos en un contexto 

social más abierto, participativo y crítico, organizado y proactivo. su interés. Por lo 

tanto, es importante "vincular las políticas públicas a las problemáticas, a los nuevos 

movimientos sociales y a los proyectos nacionales que involucran a sujetos y actores 

conscientes". Revaloriza la economía social como herramienta estratégica para la 

interacción entre economía, sociedad y democracia participativa” (Rodríguez & 

Manzanares, 2009).  

La política social se ocupa del análisis de los contextos sociales, políticos, 

ideológicos e institucionales en los cuales se genera, organiza y distribuye la riqueza. 

Esta disciplina se extiende a todos los ámbitos de las políticas públicas, las 

condiciones del mercado y las estrategias no monetarias que influyen en el incremento 

o reducción de la riqueza de individuos o colectivos. Funciona dentro de un marco 

normativo que engloba debates morales y metas políticas acerca de la naturaleza de 

las aspiraciones y los resultados obtenidos (Adelantado, s.f). 

En el caso de bienes y servicios públicos básicos y otros accesos universales, 
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se deben tomar decisiones sociales o colectivas sobre el nivel de provisión y si se 

garantiza y cómo garantizar el acceso igualitario a la salud, la educación y el bienestar 

(Lahera, 2004). 

En el sistema político, los partidos políticos suelen ofrecer plataformas, 

seleccionar temas y propuestas. Esta elección puede ser más o menos artística en su 

contexto, secuencia, financiación y proyección del apoyo político. La estabilidad de la 

agenda de un sistema político depende de lo que llamamos "anclas". Con una 

estructura más pequeña, las agendas pueden cambiar más rápidamente. La 

fragmentación de un sistema político afecta la estabilidad de su agenda (Lahera, 

2004).   

Dimensiones  

a. Cultura y valores 

Por un lado, los valores juegan un papel dominante porque son la fuerza 

impulsora del comportamiento humano. Se cree que el éxito de un país dependerá en 

gran medida del sistema de valores de sus ciudadanos basado en la justicia social, la 

igualdad y la solidaridad (Velásquez y Rodríguez Monroy, s.f.). 

Por otra parte, los valores socioculturales constituyen un conjunto de normas 

que influyen en el comportamiento social de los miembros de una sociedad. Esto 

incluye creencias, idioma, costumbres, tradiciones y relaciones que definen el 

patrimonio cultural de una comunidad o grupo de personas. Estos valores son 

considerados estándares compartidos que promueven una convivencia armoniosa 

entre individuos, buscando alcanzar y mantener un equilibrio en el comportamiento 

individual. 

Los valores políticos se refieren a las creencias sobre cómo debe ser entendida 

y practicada la política, así como la adopción de determinadas ideologías. Por lo tanto, 
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conceptos como democracia, libertad, igualdad (justicia), seguridad, soberanía y 

sostenibilidad son fundamentales en este ámbito. 

El valor económico está asociado con aspectos como eficiencia, rapidez, 

confiabilidad, facilidad de uso, flexibilidad, costo del producto o servicio, entre otros. 

El valor de la ciencia se manifiesta en cómo se enseña, aprende y utiliza en 

diferentes contextos, destacando cualidades positivas para la sociedad, como la 

confianza, la curiosidad y la ética, y enfatizando la comunicación de hechos objetivos, 

sin subjetividad. 

El valor técnico se vincula con la innovación, la creación y la transformación de 

bienes, procesos y sistemas con el fin de generar un impacto positivo en la sociedad. 

Este concepto abarca elementos como la intención de cambio, el valor agregado, la 

gestión empresarial integrada, la cultura de servicio y la calidad, así como la 

sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente (Soca-Cabrera et al., 2020).  

Indicadores: 

- Índices de tolerancia y diversidad cultural: La diversidad cultural abarca 

la amplia gama de culturas y estilos de vida presentes en nuestro planeta. 

Por su parte, la tolerancia cultural se refiere a la capacidad de aceptar y 

respetar las diferencias culturales, facilitando así la convivencia armónica 

con individuos de distintas culturas. La Declaración Universal de la 

UNESCO sobre la Diversidad Cultural sostiene que el respeto por la 

diversidad cultural, combinado con la tolerancia, el diálogo y la cooperación, 

constituyen fundamentales pilares para asegurar la paz y la seguridad 

internacionales (UNESCO, 2001; Naciones Unidas, 2001). 

- Participación en actividades culturales y educativas: La participación en 

eventos culturales y educativos significa la participación en actividades, 
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programas o iniciativas que promuevan el desarrollo y el aprendizaje 

cultural. Esto puede incluir participación en museos, galerías, ferias, 

conciertos, participación en lecturas, escritura, eventos de arte digital, etc. 

También incluye la promoción de la participación artística y cultural en las 

escuelas, así como la colaboración comunitaria en la capacitación y la toma 

de decisiones en el sector educativo. La participación en estas actividades 

se asocia con el desarrollo humano integral, una mayor aceptación cultural 

y un mejor desempeño educativo (Colegio Del Valle, 2022)  

b. Identidad y diversidad 

La identidad se refiere a cómo cada individuo se percibe a sí mismo y en 

relación con los demás, mientras que la diversidad cultural abarca las variaciones 

entre distintos grupos en términos de costumbres, tradiciones, idioma, religión y 

valores. Aunque están estrechamente vinculadas, la identidad y la diversidad cultural 

no son conceptos idénticos. Aunque la cultura en la que uno se cría puede influir en 

su identidad, esta también puede ser moldeada por otros factores como la familia, la 

educación y la personalidad. En contraste, la diversidad cultural es una característica 

inherente a la sociedad en la que vivimos, destacando la coexistencia de múltiples 

culturas en un mismo entorno. Esta diversidad puede ser una fuente de 

enriquecimiento al permitir el intercambio de ideas, tradiciones y experiencias entre 

los grupos culturales. Sin embargo, también puede dar lugar a conflictos y 

discriminación (Torres, 2024). 

c. Derechos humanos (DD. HH) 

Los derechos humanos son normativas que buscan reconocer y salvaguardar 

la dignidad de todas las personas. Estos derechos influyen en el estilo de vida y las 

interacciones entre los individuos dentro de la sociedad, así como en sus relaciones 
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con el Estado y las responsabilidades que este tiene hacia ellos (UNICEF, 2015).  

Las leyes de DD. HH obligan a los gobiernos a realizar ciertas acciones y les 

prohíben otras. Además, las personas tienen deberes; mientras defienden sus propios 

derechos, deben también respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo 

o individuo tiene el derecho de realizar actos que infrinjan los derechos de otros 

(UNICEF, 2015).  

El concepto de DD. HH se refiere al reconocimiento de que todas las personas, 

por el mero hecho de ser seres humanos, poseen cualidades inherentes que el Estado 

está obligado a reconocer y proteger. Estos derechos no requieren una designación 

especial, ya que son intrínsecos a la condición humana. No son favores otorgados por 

el Estado ni pueden transferirse; más bien, son derechos que el Estado tiene la 

obligación de reconocer, respetar y proteger. La mera existencia como ser humano es 

suficiente para garantizar estos derechos, que son un patrimonio innato de toda 

persona. Aunque su utilidad no está determinada por la ley, a lo largo de la historia se 

han reconocido como cualidades protegidas, incluso frente a leyes opresivas que 

intentan ignorarlos o debilitarlos (Nikken, 2011). 

Indicadores: 

- Tasas de violencia y abusos contra los DD.HH.: Para mejorar la situación de 

prevalencia de violencia y violaciones de DD.HH., es fundamental abordar 

diversas áreas clave. En primer lugar, es necesario fortalecer los mecanismos 

de rendición de cuentas. Esto implica establecer sistemas efectivos para 

investigar, procesar y sancionar a los responsables de violaciones de DD.HH. 

La garantía de justicia para las víctimas y la disuasión de la impunidad son 

aspectos esenciales en este proceso. 

Además, se debe prestar especial atención a la protección de grupos 
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vulnerables, como los pueblos indígenas y agricultores, quienes a menudo son 

blanco de violencia y discriminación. Esto podría lograrse mediante la 

implementación de políticas específicas y programas de capacitación para las 

fuerzas de seguridad sobre el respeto a los DD.HH. y la sensibilización sobre 

la diversidad cultural. 

Promover el diálogo y la reconciliación es otro aspecto fundamental. Fomentar 

el diálogo entre diferentes sectores de la sociedad puede ayudar a abordar 

tensiones subyacentes y resolver conflictos de manera pacífica. La inclusión de 

la sociedad civil, grupos minoritarios y comunidades afectadas en el proceso 

de toma de decisiones también es crucial para construir una paz duradera. 

- Asimismo, la cooperación internacional desempeña un papel importante. 

Establecer relaciones diplomáticas y mecanismos de cooperación con otros 

países y organizaciones internacionales puede ayudar a abordar las 

violaciones de DD.HH. de manera más efectiva. Esto puede implicar presionar 

a los gobiernos que perpetran abusos y brindar apoyo y asistencia a las 

comunidades afectadas. 

Por último, promover la educación en DD.HH. en todos los niveles de la 

sociedad es fundamental. Esto incluye la formación de funcionarios públicos, 

educadores, líderes comunitarios y miembros de las fuerzas de seguridad 

sobre los principios y valores fundamentales de los DD.HH.. Al abordar estas 

áreas de manera integral y coordinada, se puede trabajar hacia la reducción de 

la violencia y las violaciones de DD.HH., promoviendo así la justicia, la paz y la 

estabilidad tanto a nivel nacional como internacional. (Amnistía Internacional, 

2023). 
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d. Sistema económico 

El propósito fundamental de cualquier sistema económico radica en la 

producción de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de los 

individuos que lo integran. Estas necesidades, que abarcan desde los elementos 

básicos como alimentos, vestimenta, atención médica y vivienda, hasta otros deseos 

y preferencias individuales, se traducen en la demanda de bienes y servicios dentro 

del sistema económico. Este sistema comprende a los diversos actores que participan 

en la economía, así como sus actividades e interacciones mutuas (Reina et al., 2006). 

Indicadores: 

- Tasa de crecimiento económico: En cuanto a los indicadores clave que 

evalúan el desempeño económico, el crecimiento económico es de suma 

importancia, ya que está estrechamente ligado al progreso y al mejoramiento 

del nivel de vida de la sociedad. El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador 

más utilizado para medir este crecimiento, reflejando el valor de la producción 

de bienes y servicios en un país durante un período determinado, generalmente 

trimestral o anual. Para una evaluación más precisa, se emplea el Producto 

Interno Bruto per cápita, que divide el PIB total entre la población del país en 

ese año (Empresa, 2023). 

- Niveles de inversión extranjera y nacional: Otro aspecto relevante son los 

niveles de inversión, tanto extranjera como nacional. La inversión extranjera 

directa (IED) busca establecer vínculos duraderos con objetivos económicos y 

comerciales a largo plazo, como la participación de inversores extranjeros en 

el capital social de empresas nacionales (Gobierno de México, 2016). Esto 

implica un flujo constante de recursos financieros hacia el país, lo que puede 

tener un impacto significativo en su desarrollo económico y social (Gobierno de 
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México, 2016). 

e. Desigualdad y Distribución de la Riqueza 

La distribución desigual del ingreso sigue siendo la principal barrera para 

erradicar el hambre y la pobreza a nivel mundial. A pesar de los avances significativos 

en la reducción de la pobreza extrema, la persistencia de la desigualdad de ingresos 

sigue siendo un desafío. La mayor parte de la disminución de la pobreza se atribuye 

al crecimiento económico en lugar de a la reducción de la disparidad en los ingresos 

(ONU, 2019). En los últimos quince años, la desigualdad de ingresos ha continuado 

en aumento. Aunque América Latina y el Caribe han hecho progresos notables en 

este aspecto, aún enfrentan niveles significativos de desigualdad en comparación con 

otras regiones del mundo. A pesar de cierto progreso en la distribución del ingreso, 

los salarios de los trabajadores no han mejorado de manera correspondiente 

(Naciones Unidas, 2019). 

Indicadores 

- Niveles de pobreza y movilidad social: En cuanto al indicador del nivel de 

pobreza y movilidad social, la pobreza se entiende como un fenómeno 

multidimensional que abarca diversas privaciones que impiden a las personas 

alcanzar ciertas metas (Acción contra el hambre, 2023). Las Naciones Unidas 

establecieron parámetros estadísticos en 1997 para medir los niveles de 

pobreza en los países, reconociendo que estos indicadores ofrecen una visión 

más completa que el índice de desarrollo humano, permitiendo comprender 

mejor la situación de los países más pobres en Europa, América Latina, Asia y 

África. La movilidad social, por otro lado, es un concepto multidimensional que 

incluye elementos como el nivel de ingresos, el acceso a empleo digno, salud 

y educación, así como la capacidad para mejorar estos aspectos entre 
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generaciones o dentro de una misma generación (COMEX Perú, 2020). 

2.3. Importancia de la variable 

A lo largo de la historia, los sistemas políticos han evolucionado, estableciendo 

sus propios mecanismos de control. La configuración y utilización de estos 

instrumentos dependen de una variedad de condiciones, especialmente del modo de 

producción económica adoptado por el grupo dominante para generar bienes y 

riqueza. Para comprender el entramado político, es crucial considerar el contexto 

histórico, el proceso de producción y reproducción social, así como los diferentes 

actores sociales con sus respectivas características, intereses y niveles de poder 

(Gómez-Arias, 2018).  

La economía permea todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y es 

esencial adquirir conocimientos y habilidades en esta área para comprender mejor 

nuestra realidad. La economía constituye el fundamento de la sociedad; sin ella, 

resultaría complicado para las personas gestionar sus finanzas y satisfacer sus 

necesidades de manera eficaz. Además, desempeña un papel crucial en el desarrollo 

nacional al proporcionar información sobre qué se produce, cómo se produce y quién 

lo produce, contribuyendo así al incremento de las ganancias y al progreso general. 

El propósito fundamental de la actividad económica es satisfacer las necesidades 

humanas a través del consumo de bienes y servicios, lo cual implica su producción y 

distribución mediante la utilización de recursos diversos, como materias primas, 

energía, mano de obra, herramientas, maquinaria y edificaciones. La economía es 

esencial para la toma de decisiones en la gestión de recursos, como los ingresos 

salariales, que se destinan a satisfacer diversas necesidades sin ocasionar 

desequilibrios. La ausencia de estructuras económicas adecuadas puede generar 

problemas como la sobreproducción o la escasez, fenómenos que caracterizan la 



52 

realidad moderna en el marco de la globalización (Polo, 2022). 

2.4. Modelos de la variable  

Mercantilismo (Nacionalismo Económico) 

El mercantilismo es el sistema político y económico más antiguo, que buscaba 

incrementar la riqueza de una nación a través de la promoción de las exportaciones y 

la limitación de las importaciones. Predominante entre los siglos XVI y XVIII, fue 

especialmente notable en el Imperio Británico. En esta era, el control estatal sobre la 

producción y el comercio era absoluto, generando inflación y altos impuestos. 

Además, el mercantilismo contribuyó a la expansión de la trata de esclavos, viendo a 

estos como recursos cruciales para el fortalecimiento económico y el poder imperial. 

El Imperio Británico sirve como ejemplo destacado de mercantilismo, 

desalentando a sus colonias a importar productos competidores y promoviendo solo 

la importación de bienes británicos mediante impuestos. Esta estrategia buscaba crear 

un monopolio sobre ciertos productos, como el azúcar de las Indias Occidentales. Sin 

embargo, esta política también generó conflictos militares con otros imperios. 

Aunque el mercantilismo es el sistema más antiguo, ha evolucionado en la 

actualidad bajo el término "nacionalismo económico". En este contexto, los estados 

buscan proteger o fortalecer sus economías con objetivos nacionalistas. El 

nacionalismo económico, en auge en Estados Unidos y Europa occidental, favorece 

el proteccionismo, que implica políticas como subsidios, trato fiscal favorable y 

aranceles para proteger la industria nacional. Este enfoque se centra en la 

autosuficiencia y la diversificación de la producción nacional, especialmente en 

sectores clave como la agricultura. 

Aunque el deseo de "comprar y contratar nacional" es comprensible, el 

nacionalismo económico puede tener consecuencias no deseadas. Al priorizar el 
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crecimiento de las exportaciones para fortalecer la posición económica del Estado, si 

todos los países adoptaran este enfoque, podría haber una disminución significativa 

en la capacidad de las empresas exportadoras para tener éxito a nivel internacional, 

lo que afectaría negativamente el empleo y la economía global. 

Capitalismo de libre mercado (liberalismo económico) 

El capitalismo, un sistema económico que compite con el mercantilismo, se 

basa en la propiedad privada de los medios de producción y la operación de las 

fuerzas del mercado. En este sistema, conocido también como capitalismo de libre 

mercado, individuos y entidades privadas poseen la capacidad de tener tierras y 

capitales, y se encargan de la producción de bienes y servicios. El mercado se rige 

por las fuerzas de la oferta y la demanda, que operan con la mínima o nula intervención 

del Estado. La versión más pura de este sistema es el laissez-faire, donde predomina 

un fuerte énfasis en el interés propio, la competencia, la propiedad privada y una 

intervención gubernamental limitada en el mercado. Desde una perspectiva 

económica, se argumenta que el actuar según el interés propio permite a los individuos 

tomar decisiones que, aunque orientadas a su beneficio personal, resultan ser 

ventajosas para la sociedad en su conjunto. 

Sin embargo, el capitalismo plantea preocupaciones a nivel internacional, 

especialmente en el ámbito del comercio de bienes, servicios y actividades. Se ha 

señalado que los desequilibrios comerciales pueden llevar a la explotación de países 

más pobres por parte de los más ricos, resultando en desventajas en lugar de ventajas 

comparativas. Por ejemplo, un país que busca desarrollar su industria turística bajo un 

modelo capitalista podría arriesgarse a que grandes cadenas hoteleras corporativas 

asuman el control. 

A pesar de los desequilibrios comerciales, los economistas han demostrado 
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que el comercio internacional no es un juego de suma cero, donde una victoria implica 

necesariamente una derrota. A diferencia del pensamiento mercantilista de los siglos 

XVI al XVIII, el comercio moderno ofrece ganancias, aunque haya ganadores y 

perdedores. Los consumidores y los negocios son beneficiarios, obteniendo más 

opciones a precios competitivos y oportunidades de venta, respectivamente. La 

especialización a través de la ventaja comparativa puede conducir a economías de 

escala, mejorando el nivel de vida de los países, como se ha observado en casos 

como China e India. 

Los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, citados por la 

Cámara de Comercio de Estados Unidos, destacan los beneficios del comercio 

internacional y los tratados de libre comercio (TLC). Aunque estos acuerdos solo 

abarcan aproximadamente el 6% de la población mundial fuera de Estados Unidos, 

representan casi la mitad de todas las exportaciones estadounidenses. 

Hoy en día, el capitalismo se conoce más comúnmente como liberalismo 

económico, una ideología política y económica que promueve el capitalismo de libre 

mercado a través de la desregulación, privatización y reducción de controles 

gubernamentales. La desregulación implica la retirada del poder gubernamental en 

industrias específicas, como se evidenció en la decisión del presidente 

estadounidense Reagan de desregular la industria telefónica. La privatización implica 

la venta de activos estatales, como aeropuertos o puertos, a empresas privadas, como 

ocurrió en Grecia en 2012 para salvar su economía. Por último, la liberalización implica 

la reducción de regulaciones comerciales y fiscales. Los países que adoptan el 

liberalismo económico se consideran más inclinados hacia el capitalismo. 

Marxismo (Estructuralismo Económico) 

La ideología del marxismo se originó como una crítica al capitalismo de libre 
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mercado, en una dinámica similar a cómo este último cuestionó al mercantilismo. El 

pensamiento de Karl Marx plantea que el capitalismo es un sistema económico 

destructivo, corrupto e insostenible. Según Marx, los sistemas capitalistas 

inevitablemente generan tensiones entre la clase obrera y los propietarios de 

empresas, lo que conduce a una revuelta de los trabajadores contra aquellos que 

controlan los medios de producción. 

En términos económicos más específicos, el marxismo se caracteriza por ser 

un sistema donde los medios de producción son propiedad colectiva de los 

trabajadores, en contraposición a la propiedad privada de individuos. Políticamente, 

esto se alinea con el socialismo o el comunismo. A pesar de la visión de Marx sobre 

la eventual desaparición de las clases sociales y la violencia derivada de la lucha de 

clases, la realidad ha demostrado diferencias con el tiempo. 

En el contexto del comunismo, se caracteriza por un control total del sistema 

político y económico por parte del Estado, generalmente bajo un partido dominante. 

La teoría comunista sugería que, con el tiempo, el Estado se disolvería, dando paso a 

una utopía sin necesidad de gobierno, donde la verdadera igualdad prevalecería. A 

pesar de las predicciones de Marx, el primer país en adoptar el comunismo fue Rusia, 

que era principalmente agraria e imperial. Aunque la Unión Soviética se industrializó 

bajo el liderazgo de Stalin, la utopía comunista no se materializó y la URSS colapsó 

en 1991. 

A pesar del declive del comunismo, el pensamiento marxista sigue siendo 

relevante en el discurso económico actual. El estructuralismo económico, considerado 

una extensión moderna del marxismo, se centra en la protección de la clase 

trabajadora de la explotación de la clase propietaria del capital a nivel internacional. 

Este enfoque ha influido en políticas en regiones en desarrollo como América Latina y 



56 

África, abordando temas como la desigualdad, el desarrollo desigual y los derechos 

de propiedad. 

El pensamiento estructuralista ha sido particularmente influyente en América 

Latina, a menudo atribuido a Raúl Prebish, un economista argentino. Este enfoque 

identifica deficiencias estructurales y disfunciones como factores clave en las 

disparidades de desarrollo en la región. Las respuestas políticas comunes incluyen 

estrategias de industrialización de sustitución de importaciones, que buscan reducir la 

dependencia de las empresas extranjeras mediante el aumento de la producción 

nacional. 

El proteccionismo, una herramienta importante en estas estrategias, se 

manifiesta a través de barreras directas como aranceles, cuotas y barreras 

regulatorias no arancelarias. Estas medidas buscan proteger las industrias nacionales 

y los mercados de la competencia extranjera. El sector informal, que representa una 

parte significativa de la actividad económica en países de ingresos bajos y medianos, 

plantea preocupaciones sobre su baja productividad y su contribución limitada al 

aumento de los niveles de vida, según el Fondo Monetario Internacional. 

Socialismo (socialdemocracia) 

El socialismo es un sistema económico y político que merece un análisis 

detallado. Se caracteriza por la colectivización de la propiedad y los medios de 

producción, a menudo bajo la administración estatal. Si bien esta ideología admite la 

propiedad privada en ciertos casos, como en el de las viviendas, su objetivo primordial 

es la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza. Aunque actualmente son 

pocos los países que implementan plenamente este sistema, un ejemplo notable 

podría ser Venezuela. En este país, figuras políticas como Hugo Chávez y Nicolás 

Maduro han llevado a cabo la nacionalización de diversos sectores económicos. 
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Similar al marxismo, el socialismo tiene variantes contemporáneas, siendo la 

socialdemocracia una de las más significativas. Este modelo se identifica como un 

sistema tanto político como económico que propone una regulación rigurosa del 

mercado para forjar una sociedad más equitativa. La socialdemocracia sostiene que 

el capitalismo puede generar una distribución de riqueza desigual, lo que a su juicio 

es contrario a los valores democráticos. Plantea que la verdadera libertad es 

inalcanzable cuando las personas no tienen acceso a los recursos básicos necesarios 

para vivir. Conocida también como socialismo democrático, la socialdemocracia 

promueve la democracia no solo en la esfera política, sino también en la económica. 

En las democracias sociales, los gobiernos imponen impuestos elevados a 

corporaciones y personas adineradas, redistribuyendo esos fondos a través de 

programas de bienestar social para los sectores más desfavorecidos. Aunque estas 

democracias se basan en un sistema capitalista, incorporan una regulación sustancial 

para proteger a la sociedad de posibles perjuicios del libre mercado capitalista. En 

algunos casos, países socialdemócratas asumen el control de ciertos sectores 

productivos, como el ejemplo de Noruega, donde la industria petrolera es de propiedad 

estatal y los ingresos se destinan a gastos sociales como educación y salud. 

La socialdemocracia se popularizó en Europa, inicialmente como una medida 

para contrarrestar la influencia de movimientos comunistas. Estas políticas se 

volvieron populares y son una característica destacada en las democracias sociales, 

como se evidencia en el caso de Suecia. Este país ha desarrollado una economía 

política que brinda beneficios considerables a sus ciudadanos, como atención médica 

y educación gratuitas, así como pensiones generosas, financiadas mediante 

impuestos más altos y expectativas sociales de responsabilidad corporativa. Este tipo 

de economía mixta se conoce comúnmente como economía social de mercado, que 
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combina principios capitalistas con consideraciones de bienestar social. Con el 

tiempo, la Unión Europea ha adoptado directivas alineadas con los conceptos de la 

socialdemocracia, incluyendo la reducción de la desigualdad salarial y la promoción 

de incentivos para el trabajo y el sostenimiento de la demanda interna (Bozonelos, 

2024). 

2.5. Análisis comparativo 

 A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los principales 

conceptos y autores relacionados con el sistema político y los aspectos sociales y 

económicos. 

Tabla 4 

Análisis comparativo 

Tópico Autor Definición Comentario 

Sistema 
político 

(Restrepo, 
2019). 

La política se define como el 
arte de gobernar y administrar 
el poder, implicando la toma de 
decisiones sobre proyectos y 
acciones dirigidas a lo público y 
a la comunidad en general. 

Se destaca la esencia de la 
política como el arte de 
gobernar y administrar el poder, 
resaltando su función en la 
toma de decisiones que 
impactan en proyectos y 
acciones dirigidos al ámbito 
público y la comunidad en 
general. Además, subraya la 
importancia de los sistemas 
políticos al incorporar 
mecanismos para representar 
las preferencias de diversos 
actores sociales. Es interesante 
observar cómo se enfatiza que 
la obligatoriedad de las 
disposiciones en un sistema 
político no se basa en la 
asignación de valores o en la 
naturaleza autoritaria de las 
decisiones, sino en su alcance 
que afecta a toda la sociedad. 
Este enfoque amplio contribuye 
a comprender la relevancia y la 
responsabilidad inherentes a la 
política en la configuración de la 
vida colectiva. 

(Legler et 
al., 2021) 

Los sistemas políticos 
incorporan mecanismos para 
representar las preferencias de 
individuos y grupos colectivos, 
como partidos políticos y 
organizaciones sociales. 

(Rosales y 
Rojas, 
2012) 

La característica principal de un 
sistema político radica en que 
sus disposiciones son 
obligatorias para todos los 
miembros, independientemente 
de la asignación de valores o la 
naturaleza autoritaria de las 
decisiones, ya que estas 
afectan a toda la sociedad 
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Aspectos 
sociales y 

económicos 

Lahera 
(2004) 

Los temas económicos y 
sociales son tan dinámicos y 
relacionados y las actividades 
del gobierno que los afectan 
son tan numerosas e 
interconectadas. Se resalta la complejidad de las 

relaciones entre temas 
económicos y sociales, así 
como la influencia 
gubernamental. Easton, por su 
parte, destaca la importancia de 
las demandas y apoyos para 
comprender la relación entre el 
sistema político y su entorno. 

(Easton, 
1997) 

Easton, por su parte, vincula el 
sistema político con su entorno 
socioeconómico y cultural a 
través de las demandas y 
apoyos. Las demandas reflejan 
insatisfacciones que pueden 
llevar a cambios en la 
distribución de valores escasos, 
mientras que los apoyos 
permiten encontrar soluciones 
que mantengan la estabilidad 
del sistema. 

Nota: En la tabla se efectúa una comparación entre autores. 

2.6. Análisis crítico  

 De un lado, se destaca la importancia de indicadores como participación 

ciudadana, niveles de confianza, eficiencia legislativa y transparencia. Así, la 

definición del sistema político incluye elementos clave como comunidad política, 

régimen político y autoridad, siguiendo las teorías de Easton y Bobbio.  

En cuanto a las relaciones de entrada, se abordan elementos cruciales como 

demandas y apoyos, pero la falta de profundidad en la descripción de la relación entre 

entradas y decisiones políticas podría requerir una mayor explicación. 

Las relaciones de salida se centran en la producción del sistema político, 

incluyendo eficiencia legislativa, implementación de políticas y transparencia. Aunque 

los indicadores son relevantes, la relación entre la producción política y sus efectos 

en la sociedad podría requerir más elucidación. Asimismo, la retroalimentación se 

aborda mediante encuestas de retroalimentación ciudadana, reconociendo la 

importancia del feedback).  

Por otro lado, se abordan diversos aspectos relacionados con los aspectos 

sociales y económicos, abriendo un panorama amplio que involucra la interacción 
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entre el sistema político, el Estado de Derecho, el desarrollo económico, las políticas 

sociales, la cultura, los valores, la identidad, los DD.HH., el sistema económico y la 

desigualdad. 

En primer lugar, se destaca la interconexión entre los temas económicos y 

sociales, señalando la complejidad de las actividades gubernamentales y su impacto 

en la sociedad. Además, se aborda la relación entre el sistema político y su entorno 

socioeconómico, indicando que la estabilidad de un sistema político depende de su 

capacidad de respuesta a las demandas y su adaptabilidad a las perturbaciones. 

Se mencionan elementos clave para medir los flujos y construir indicadores de 

actuación del sistema, tales como la carga, la capacidad de carga, la anticipación, la 

demora y la ganancia. Estos aspectos son cruciales para entender cómo un sistema 

político puede gestionar la información y tomar decisiones de manera efectiva. 

En cuento, al Estado de Derecho, este es fundamental como generador de 

incentivos que impactan en el desarrollo económico. Existe una conexión directa entre 

la presencia del Estado de Derecho y el progreso económico, social y político de un 

país. Adicionalmente, se subraya cómo el desarrollo económico contribuye a la 

estabilidad democrática. 

La coexistencia y la interacción mutua entre el Estado y el mercado se 

presentan como fundamentales en la economía política moderna. Se destaca que el 

diseño institucional de un país es un factor importante para su desarrollo y que las 

instituciones políticas son el sustento del desarrollo social y económico. 

Se aborda la diferencia entre políticas sociales y políticas públicas, resaltando 

la complejidad a la que se enfrentan los gobiernos y la importancia de desarrollar 

políticas públicas que den respuestas favorables a escenarios complejos, inciertos y 

riesgosos. 
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En el ámbito de la cultura y los valores, se destaca la importancia de estos en 

el éxito de un país, basándose en la justicia social, la equidad y la solidaridad. Además, 

se describe detalladamente una variedad de valores socioculturales, políticos, 

económicos, científicos y tecnológicos, subrayando su relevancia en la sociedad. 

Respecto a los indicadores relacionados con la cultura y los valores, se 

mencionan los índices de tolerancia y diversidad cultural, así como la participación en 

actividades culturales y educativas. Estos indicadores son fundamentales para evaluar 

la aceptación y el respeto hacia las diferencias culturales y el desarrollo cultural de la 

sociedad. 

La sección que aborda la identidad y la diversidad destaca la diferencia entre 

ambos conceptos, señalando que la identidad es la percepción individual y la 

diversidad se refiere a las diferencias entre grupos culturales. Así, se reconoce que la 

diversidad cultural puede ser fuente de riqueza, pero también puede generar 

conflictos. 

Los derechos humanos se definen como normativas que reconocen y 

salvaguardan la dignidad inherente a todos los individuos. Se destaca que estos 

derechos son intrínsecos a la naturaleza humana y no dependen de una designación 

legislativa para ser válidos. Además, se utiliza como indicador importante las tasas de 

violencia y abusos contra los derechos humanos para evaluar su respeto y protección. 

En relación con el sistema económico, se expone que su propósito es generar 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los individuos, se destacan 

indicadores clave como la tasa de crecimiento económico y los niveles de inversión 

extranjera y nacional. 

Finalmente, la sección sobre desigualdad y distribución de la riqueza resalta la 

persistencia de la desigualdad de ingresos a pesar de los avances en la reducción de 
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la pobreza extrema. Se mencionan indicadores relevantes como los niveles de 

pobreza y movilidad social. 

En cuanto a la evolución de distintos sistemas económicos y políticos, desde el 

mercantilismo hasta el capitalismo de libre mercado y el socialismo, cada sistema 

presenta sus propias ventajas y desafíos, ofreciendo perspectivas únicas sobre la 

relación entre política y economía. 

El mercantilismo, caracterizado por el Imperio Británico, buscaba maximizar la 

riqueza nacional mediante la expansión de las exportaciones y la restricción de las 

importaciones. Aunque generó crecimiento económico, también provocó conflictos y 

descontento, especialmente en las colonias americanas. Este enfoque evolucionó 

hacia el nacionalismo económico, reflejando la tendencia actual de algunos países, 

como Estados Unidos y Europa occidental, a favorecer el proteccionismo para 

fortalecer sus economías. 

El capitalismo de libre mercado, en contraste, destaca la competencia y la 

propiedad privada como motores de eficiencia y desarrollo. Sin embargo, las críticas 

señalan la posibilidad de desequilibrios comerciales y explotación, especialmente 

entre países con diferentes niveles de desarrollo. La teoría de juegos de suma cero, 

prevalente en el mercantilismo, es cuestionada, y se destaca que el comercio 

internacional puede generar ganancias para todos los participantes. 

Por su lado, el marxismo ofrece una crítica al capitalismo, sosteniendo que este 

sistema conduce a conflictos entre clases sociales. A pesar de la caída de la Unión 

Soviética, el pensamiento marxista persiste en formas como el estructuralismo 

económico, que aborda desigualdades y desafíos estructurales a nivel internacional. 

Este enfoque ha influido en políticas de desarrollo en regiones como América Latina. 

Finalmente, el socialismo y la socialdemocracia buscan abordar desigualdades 
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mediante la propiedad colectiva y la redistribución de la riqueza. La socialdemocracia, 

ejemplificada por Suecia, demuestra cómo se pueden combinar elementos de 

mercado con políticas de bienestar social para lograr una sociedad más igualitaria. 

En el contexto de la investigación propuesta sobre la influencia del sistema 

político en el distrito de Chota, estos marcos teóricos ofrecen perspectivas valiosas. 

Se podrá analizar cómo políticas de corte mercantilista o nacionalista económico han 

afectado la economía local, o examinar las consecuencias de enfoques capitalistas en 

la distribución de la riqueza en la región.  
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Capítulo III Marco Referencial 

3.1. Reseña histórica 

La provincia de Chota tiene una rica historia que se remonta a la época 

preincaica, con influencias de las culturas Chavín y Wari, así como vestigios 

importantes como Pacopampa, Rejopampa y Negropampa. Durante la época incaica, 

Túpac Yupanqui incorporó este territorio al Imperio Incaico, siendo encontrado por los 

españoles en el siglo XV (Municipalidad Provincial de Chota, 2024). 

La fundación de Chota se realizó el 1 de noviembre de 1552, con el nombre de 

"Todos Los Santos de Chota". El responsable de esta fundación fue el Padre Juan 

Ramírez. Por otro lado, la independencia de Chota se declaró el 12 de enero de 1821, 

bajo el liderazgo del alcalde Inocencio Consanchillón. Poco después, el 6 de febrero 

de 1821, Chota fue elevada al rango de provincia, conforme al estatuto provisional 

establecido por José de San Martín, según lo documentado por la Municipalidad 

Provincial de Chota en 2024. 

Chota ha experimentado eventos significativos a lo largo de su historia, como 

el incendio de la ciudad por las tropas chilenas el 30 de agosto de 1882, 

considerándola un cuartel general del norte. A pesar de este episodio, la población 

chotana ha demostrado heroísmo a lo largo de los años, participando en diversas 

gestas patrióticas y guerras, como la lucha contra la Gran Colombia en 1829, los 

conflictos con Ecuador en 1910 y 1941, y la defensa en la guerra contra Chile 

(Municipalidad Provincial de Chota, 2024). 

La resistencia de Chota durante la Guerra con Chile en 1882 fue valiente, con 

chotanos combatiendo en lugares como San Juan, Miraflores, y San Pablo. La ciudad 

fue incendiada por las tropas chilenas en represalia por la derrota en San Pablo. A 

pesar del desastre, los chotanos regresaron y se prepararon para la revancha, 
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deteniendo al ejército invasor en el cerro de 'Cárcamo' en septiembre de 1882 

(Municipalidad Provincial de Chota, 2024). 

Chota ha sobresalido en diferentes momentos de la historia, participando en 

congresos nacionales, rebeliones, y guerras, con destacados líderes como el Coronel 

Manuel José Becerra Silva. La ciudad también ha contribuido al comercio y arrieraje, 

especialmente con la llegada de la carretera de Chiclayo en 1950 (Municipalidad 

Provincial de Chota, 2024). 

3.2. Presentación de actores 

La identificación y evaluación de los diversos actores sociales, junto con la 

emisión de alertas, posibilitan la creación de estrategias para gestionar de manera 

efectiva los riesgos sociales. Estas medidas son cruciales, dado que resulta más 

beneficioso invertir en la prevención de conflictos que enfrentar las consecuencias 

económicas, políticas, sociales y humanas que estos conllevan. Esta importancia se 

acentúa en períodos de incertidumbre, especialmente ante una desaceleración 

económica global y un aumento en las demandas sociales, como las que estamos 

experimentando en la actualidad (Vela, s.f.) 

El distrito de Chota está ubicado en la región andina norte de Perú, en el centro 

de la provincia del mismo nombre. La capital del distrito se asienta en la meseta de 

Acunta, a una altitud de 2,388 metros sobre el nivel del mar. Geográficamente, se 

encuentra a unos 150 kilómetros al norte de Cajamarca y a 219 kilómetros al este de 

Chiclayo, en la región de Lambayeque. 

En cuanto a la longitud, el Perú se encuentra en el hemisferio occidental con 

respecto al meridiano base de Greenwich. Lima tiene una longitud de 75° oeste, 

Cajamarca está en el meridiano 78°30’, y Chota se encuentra más al oeste, en el 

meridiano imaginario de 78°39’29’’ de longitud occidental. 
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En relación con la latitud, el país está en el hemisferio sur, y Cajamarca se 

encuentra cercano al ecuador, con una latitud de 7°12’05’’. Chota, al norte de la capital 

departamental, está en el paralelo 6°33’48’’. 

La capital del distrito de Chota se encuentra a una altitud de 2,388 metros sobre 

el nivel del mar.  

El área total del distrito es de 261.75 km², lo que constituye el 6.9% del área 

total de la provincia, que es de 3,795.10 km². En cuanto a sus límites geográficos, 

Chota colinda al norte con los distritos de Chiguirip y Conchán, al oeste con el distrito 

de Lajas, al sur con Bambamarca, que es el distrito y capital de Hualgayoc, y al este 

con el distrito de Chalamarca (Municipalidad Provincial de Chota, 2024). 

En el distrito de Chota, el clima predominante es templado en la mayor parte 

de su territorio. Sin embargo, en las zonas más bajas, el clima puede variar hacia un 

templado caluroso, mientras que, en las áreas de mayor altitud, el clima tiende a ser 

templado frío. Las precipitaciones en Chota indica que las lluvias se presentan 

principalmente entre los meses de noviembre y abril, y el período de sequía se 

extiende de mayo a octubre. La temperatura promedio en la región es de 

aproximadamente 17.8 °C. 

La situación en Chota, departamento de Cajamarca, se caracteriza por altos 

niveles de pobreza y ruralidad, junto con un acceso limitado a servicios básicos como 

educación y salud. La mayoría de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en 

la región se enfocan en proporcionar ayuda directa para satisfacer necesidades 

inmediatas, vinculándose estrechamente con programas sociales estatales como el 

vaso de Leche, la alfabetización y el programa JUNTOS (APODER-IC, 2009). 

Los indicadores de pobreza, como el alto índice de analfabetismo en mujeres 

(33% en Chota, 43% en Hualgayoc) y la tasa de desnutrición infantil (38%), reflejan la 
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gravedad de la situación socioeconómica en la región. Estos desafíos, combinados 

con la dispersa ubicación de la población y la escasez de acceso a servicios básicos, 

limitan significativamente el desarrollo y la evolución de las OSC en Chota (APODER-

IC, 2009). 

Las organizaciones de mujeres son escasas y, en su mayoría, se centran en la 

defensa y promoción de los derechos femeninos. Sin embargo, carecen de recursos 

técnicos y logísticos para generar un impacto significativo en la equidad de género. La 

desnutrición infantil impulsa la formación de organizaciones asistencialistas como 

comedores populares, mientras que la falta de servicios básicos como electrificación, 

agua y desagüe afecta a una parte significativa de la población (APODER-IC, 2009). 

Las acciones de las OSC de promoción social, como los comités de desarrollo 

y las juntas vecinales, suelen ser locales y de corto plazo, con la finalidad de abordar 

necesidades puntuales de servicio. Estas organizaciones tienden a disolverse una vez 

que se satisfacen esas necesidades, a diferencia de las rondas campesinas, que 

tienen un alcance más amplio y arraigo cultural más profundo (APODER-IC, 2009). 

En Chota y Hualgayoc, dos provincias del departamento, el analfabetismo 

femenino alcanza cifras alarmantes: el 33% y el 43% respectivamente. Esta realidad 

obstaculiza el desenvolvimiento de las mujeres y su acceso a oportunidades para 

mejorar su calidad de vida y participación en la sociedad. Las organizaciones de 

mujeres en Cajamarca son escasas y se centran en la defensa de sus derechos, como 

el caso de REPROMUDEC, que carece de recursos técnicos y logísticos para 

promover la igualdad de género de manera efectiva (APODER-IC, 2009). 

La desnutrición es otro problema significativo que afecta el desarrollo y la 

calidad de vida de la población, reflejándose en iniciativas asistencialistas como 

comedores populares y comités del vaso de Leche. Además, un alto porcentaje de 
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niños menores de 12 años enfrenta este problema, superando el 30% en la mayoría 

de las provincias, lo que representa un riesgo importante para este grupo demográfico 

(APODER-IC, 2009). 

El acceso a servicios básicos es un desafío crucial en Cajamarca. La 

electrificación rural es una prioridad, ya que el 59% de la población carece de este 

servicio. La falta de acceso al agua afecta especialmente a provincias como Santa 

Cruz, San Miguel, Jaén y San Pablo, donde más del 30% de la población no tiene 

acceso adecuado. Además, el acceso al desagüe es limitado, con la mayoría de la 

población dependiendo de letrinas, especialmente en provincias como Santa Cruz y 

Contumazá (APODER-IC, 2009). 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) trabajan para satisfacer las 

necesidades de la población, principalmente a nivel local y a corto plazo. Aunque 

algunas, como las rondas campesinas, tienen funciones más amplias y arraigadas 

culturalmente, la mayoría se disuelven una vez que se satisfacen las necesidades 

específicas de servicio (APODER-IC, 2009). 

La economía regional se caracteriza por su naturaleza predominantemente 

rural, con la agricultura y la ganadería como las principales actividades económicas. 

La mayoría de la población económicamente activa está dedicada a estas actividades, 

aunque el desempleo en las zonas urbanas es significativo. La explotación minera, a 

pesar de generar ingresos considerables, emplea a una pequeña fracción de la 

población, como en el caso de Yanacocha, que aporta la mayor parte del canon 

departamental, pero emplea solo una pequeña proporción de la población activa 

(APODER-IC, 2009). 

En el distrito de Chota, se observa que el 54% de los habitantes están al tanto 

de los talleres de Presupuesto Participativo (PP), pero optaron por no participar en 
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ellos. Por otro lado, el 43% conocieron los talleres y sí participaron, mientras que solo 

el 3% desconocía su existencia. Estos datos resaltan la necesidad de que las 

autoridades promuevan una mayor participación en proyectos del PP de gran alcance. 

El PP ha demostrado ser beneficioso al mejorar la distribución de los recursos, lo que 

permite un mejor control sobre su destino, siendo proporcionados por el estado (Idrogo 

et al., 2020). 

La participación ciudadana desempeña un papel fundamental en el proceso del 

Presupuesto Participativo. Aunque el nivel de participación en los talleres es bajo, con 

solo el 74% de la población considerándolo importante, es crucial para generar un 

cambio positivo. Para ello, es esencial que las autoridades realicen los talleres 

conforme a la normativa vigente (Idrogo et al., 2020) 

3.3. Diagnóstico sectorial 

El análisis sectorial del distrito de Chota, basado en la investigación de Mejía 

(2019), revela que esta región cuenta con condiciones propicias para el desarrollo 

turístico. La oferta turística diversificada se respalda con recursos naturales y 

culturales, generando interés para los visitantes. La infraestructura turística, 

destacada por una red vial en excelente estado, facilita la conectividad mediante las 

rutas Chiclayo-Chota y Cajamarca-Chota. La presencia significativa de empresas de 

transporte de pasajeros fortalece la actividad comercial en el distrito. 

El potencial turístico se centra en la festividad Patronal de San Juan Bautista, 

atrayendo a visitantes durante los meses de junio y julio. La planta turística, compuesta 

por hospedajes y restaurantes, contribuye al desarrollo de la hotelería en Chota. La 

afluencia turística, mayormente nacional, proviene de ciudades como Chiclayo, 

Cajamarca, Trujillo y Lima, con un interés marcado en el comercio de bienes y 

servicios durante todo el año. 



70 

En términos de inversión hotelera, el espacio urbano de Chota ofrece terrenos 

propicios tanto en la ciudad como en el campo. La preferencia de los empresarios por 

invertir en hotelería se justifica por el constante movimiento comercial que caracteriza 

a Chota a lo largo del año. 

Un elemento destacado es la Plaza de Armas, un espacio peatonal encantador 

que sirve como punto de encuentro familiar. Con majestuosas palmeras y una 

hermosa pileta, la plaza alberga la estatua en honor al héroe nacional Manuel Becerra 

Silva, victorioso en la Batalla del Cárcamo durante la guerra con Chile. Además, este 

lugar fue testigo de un acontecimiento histórico crucial: la proclamación de la 

independencia de Chota de manos de los españoles el 12 de enero de 1821, liderada 

por el alcalde indígena Inocencio Consanchillón.  

El distrito de Chota se enriquece aún más con sus atractivos turísticos, 

destacando la Ruta Turística Negropampa, ubicada a 19 kilómetros del distrito. Este 

itinerario ofrece tres imperdibles destinos: la Chulpa de Negropampa, la Gruta de 

Negropampa, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2009, que invita a 

explorar misterios a lo largo de 3 kilómetros con estalactitas y estalagmitas; y el 

Majestuoso Bosque de Piedras Chucumaca, el más extenso del Perú, donde se 

pueden admirar formaciones de rocas petrificadas y una variada flora y fauna. 

El Circuito Turístico Agua Blanca, a tan solo 5 km de Chota, ofrece tres nuevas 

grutas, la catarata "El Pacche" en la base del cerro Clarinorco y Chingueray, 

proporcionando experiencias naturales únicas. Las Cataratas del Condac, ubicadas 

en el distrito de Tacabamba, presentan una impresionante cadena de cataratas, 

destacando la imponente Catarata El Condac con una caída de agua de más de 60 

metros. 

En el ámbito arqueológico, Chota alberga las Chulpas de Chetilla, a 15 
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kilómetros de distancia, y el Centro Arqueológico Preinca Pacopampa, un monumental 

sitio ceremonial construido entre 1200 y 500 a.C. Destaca la figura de la Dama de 

Pacopampa, que según el arqueólogo Yuji Seki, podría haber sido una gobernante, 

reina o sacerdotisa de la época. 

La gastronomía chotana se erige como un deleite para los sentidos, con platos 

como el exquisito cuy frito, chicharrones, caldo verde, tamales y humitas. En 

Tacabamba, el Chiringo y el pedreao son reconocidos por su exquisitez. La artesanía 

local también se distingue por sus tejidos únicos, como el poncho de lana de oveja o 

algodón, la alforja como alternativa ecológica, el elegante sombrero y el pañón tejido 

a callhua. 

El campo productivo de Chota se sustenta en la agricultura y ganadería, con 

una notable producción de papa, maíz y ganado bovino lechero. La crianza de cuyes 

se impulsa debido a su alta demanda comercial y valor nutritivo. 

En cuanto a las obras de desarrollo, el alcalde Werner Cabrera Campos 

anunció la inauguración de 300 km de carreteras, la adquisición de 10 tractores, la 

construcción de 300 reservorios para la cosecha de agua, el fomento del cultivo de 

tomate en invernaderos y la garantía de producción de 500 mil plantones para la 

reforestación. Además, se implementaron medidas para ordenar el comercio 

ambulatorio y se crearon nuevas plazas como El Emprendedor y Colpamayo, junto 

con la Plaza de Papas El Productor y la Plaza Pecuaria La Estancia. (Municipalidad 

Provincial de Chota, 2021). 

En el ámbito arqueológico, el distrito de Chota resalta por la presencia de 

diversos restos, como las "Chullpas de Negropampa" y "Churucancha", construidas 

con piedra caliza extraída de los cerros aledaños. Estas estructuras cuentan con 

grabados de figuras antropomorfas y zoomorfas, revelando un potencial turístico 
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arqueológico e histórico. Para potenciar este sector, se sugiere la restauración y 

conservación de estos recursos, así como la implementación de programas de 

educación turística para resaltar el valioso patrimonio histórico y fomentar la 

participación de la comunidad local en el guiado turístico. La sensibilización y difusión 

del patrimonio histórico contribuirán al proceso educativo y al fortalecimiento de la 

identidad local (Roncal-Rabanal, 2016). 

  



73 

Capítulo IV Resultados 

4.1. Resultados descriptivos 

Tabla 5 

Tabla de frecuencia para la variable sistema político 

 
 

Figura 1 

Gráfico de barras para la variable sistema político 

 

Acorde con lo anterior, se indica una variada percepción de la presencia de un 

sistema político en el distrito de Chota entre 2016 y 2023. Mientras que una minoría 

del 1,05% sostiene que nunca percibe tal sistema, la mayoría se distribuye en las 
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categorías de casi nunca (16,49%), a veces (54,97%) y casi siempre (25%), con un 

pequeño porcentaje adicional que afirma percibirlo siempre (1,57%). Estos datos 

sugieren una percepción mixta y matizada de la estructura política local, con una 

mayoría que oscila entre experimentarla ocasionalmente y con frecuencia, aunque 

una minoría significativa no la percibe en absoluto. 

Tabla 6 

Tabla de frecuencia para la dimensión relaciones de entrada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 1,6 1,6 1,6 

Casi nunca 61 16,0 16,0 17,5 

A veces 209 54,7 54,7 72,3 

Casi siempre 93 24,3 24,3 96,6 

Siempre 13 3,4 3,4 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 2 

Gráfico de barras para la dimensión relaciones de entrada 
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La tabla refleja cómo los pobladores de Chota perciben la influencia de las 

políticas y regulaciones, que son los inputs del sistema político, en los aspectos 

sociales y económicos. Una minoría, que representa el 1.6% (6 personas), siente que 

nunca se nota esta influencia, y un 16% (61 personas) considera que se nota casi 

nunca. Sin embargo, un 54.7% (209 personas), percibe esta influencia a veces, 

mientras que un 24.3% (93 personas) la siente casi siempre, indicando que las 

políticas y regulaciones tienen un impacto notable, aunque posiblemente 

inconsistente. Un pequeño grupo, el 3.4% (13 personas), cree que siempre se siente 

la influencia de estas entradas. Esta tabla sugiere que, aunque hay un reconocimiento 

general del impacto de las políticas en Chota, la percepción de su efectividad y alcance 

varía significativamente entre los ciudadanos. 

Tabla 7 

Tabla de frecuencia del ítem: En mi comunidad, me siento motivado/a para participar 

en actividades cívicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 27 7,1 7,1 7,1 

Casi nunca 60 15,7 15,7 22,8 

A veces 196 51,3 51,3 74,1 

Casi siempre 68 17,8 17,8 91,9 

Siempre 31 8,1 8,1 100,0 

Total 382 100,0 100,0  
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Figura 3 

Gráfico de barras del ítem: En mi comunidad, me siento motivado/a para participar 

en actividades cívicas 

 

La figura muestra que la mayoría de los pobladores de Chota, el 51,3% (196 

personas), se sienten motivados para participar en actividades cívicas a veces. Un 

17,8% (68 personas) se siente casi siempre motivado y un 8,1% (31 personas) 

siempre está motivado, lo que indica que una cuarta parte de la comunidad tiene una 

alta disposición para la participación cívica. Sin embargo, existe una minoría 

significativa, el 22,8% (87 personas), que raramente o nunca se siente motivada, lo 

que señala una variabilidad en la percepción de la participación dentro de la 

comunidad. 
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Tabla 8 

Tabla de frecuencia del ítem: Las autoridades locales fomentan la participación 

activa de la ciudadanía en la toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 4,5 4,5 4,5 

Casi nunca 96 25,1 25,1 29,6 

A veces 154 40,3 40,3 69,9 

Casi siempre 87 22,8 22,8 92,7 

Siempre 28 7,3 7,3 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 4 

Gráfico de barras del ítem: Las autoridades locales fomentan la participación activa 

de la ciudadanía en la toma de decisiones 

 

La figura muestra la percepción sobre el fomento de la participación chotana 

en la toma de decisiones, donde un 40,3% (154 personas) afirma que ocurre a veces, 

sugiriendo un apoyo constante. Un 25,1% (96 personas) percibe que sucede casi 

nunca y un 4,5% (17 personas) cree que nunca se promueve la participación. En 

contraposición, un 22,8% (87 personas) considera que las autoridades casi siempre 
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animan la participación activa, y un 7,3% (28 personas) opina que esto sucede 

siempre. Estos datos revelan una visión mixta sobre el estímulo de la participación 

ciudadana por parte de las autoridades, con una notable fracción de la población 

sintiendo un apoyo limitado o inexistente. 

Tabla 9 

Tabla de frecuencia del ítem: Las iniciativas de participación ciudadana son 

accesibles y comprensibles para la mayoría de la población 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 2,1 2,1 2,1 

Casi nunca 57 14,9 14,9 17,0 

A veces 169 44,2 44,2 61,3 

Casi siempre 111 29,1 29,1 90,3 

Siempre 37 9,7 9,7 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 5 

Gráfico de barras del ítem: Las iniciativas de participación ciudadana son accesibles 

y comprensibles para la mayoría de la población 
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La tabla muestra que, en la población de Chota, el 44,2% (169 personas), 

percibe que las iniciativas de participación ciudadana son accesibles y comprensibles 

a veces. Un 29,1% (111 personas) las considera casi siempre accesibles, y un 9,7% 

(37 personas) opina que son "Siempre" accesibles y comprensibles. Sin embargo, 

existe una minoría significativa, el 14,9% (57 personas), que las encuentra casi nunca 

accesibles y comprensibles, y un 2,1% (8 personas) que cree que nunca lo son. Estos 

resultados reflejan una visión generalmente positiva hacia la accesibilidad de las 

iniciativas de participación ciudadana. 

Tabla 10 

Tabla de frecuencia de la dimensión relaciones de salida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 3,4 3,4 3,4 

Casi nunca 93 24,3 24,3 27,7 

A veces 168 44,0 44,0 71,7 

Casi siempre 86 22,5 22,5 94,2 

Siempre 22 5,8 5,8 100,0 

Total 382 100,0 100,0  
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Figura 6 

Gráfico de barras de la dimensión relaciones de salida 

 

Los resultados de la encuesta sobre las relaciones de salida del sistema político 

muestran que, el 44% (168 personas) reportan que estas relaciones ocurren a veces, 

mientras que el 24.3% (93 personas) indican casi nunca suceden. Esto sugiere que 

hay una falta de interacción frecuente con las estructuras administrativas encargadas 

de aplicar los principios de autoridad. Además, solo un pequeño porcentaje (5.8%, es 

decir, 22 personas) informa que estas relaciones se dan siempre, lo que podría indicar 

una brecha entre los pobladores de Chota y las instituciones políticas en términos de 

aplicación y percepción de la autoridad gubernamental. 
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Tabla 11 

Tabla de frecuencia del ítem: Confío en las instituciones locales para abordar los 

problemas de la comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 27 7,1 7,1 7,1 

Casi nunca 63 16,5 16,5 23,6 

A veces 165 43,2 43,2 66,8 

Casi siempre 75 19,6 19,6 86,4 

Siempre 52 13,6 13,6 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 7 

Gráfico de barras del ítem: Confío en las instituciones locales para abordar los 

problemas de la comunidad 

 

Según la tabla, la confianza en las instituciones locales para manejar problemas 

comunitarios presenta una percepción variada. Un 43,2% (165 personas) confía en 

ellas a veces. Un 19,6% (75 personas) lo hace casi siempre y un 13,6% (52 personas) 

muestra plena confianza, señalando "siempre". Sin embargo, un 16,5% (63 personas) 
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señalan que "casi nunca" y un 7,1% (27 personas) que "nunca" confía en estas 

instituciones. Esto indica que, aunque existe cierta confianza hacia las instituciones 

locales, también hay una parte significativa de la población que se muestra escéptica 

sobre su eficacia en resolver los problemas de la comunidad. 

Tabla 12 

Tabla de frecuencia del ítem: La información proporcionada por las autoridades 

locales es transparente y confiable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 24 6,3 6,3 6,3 

Casi nunca 71 18,6 18,6 24,9 

A veces 151 39,5 39,5 64,4 

Casi siempre 89 23,3 23,3 87,7 

Siempre 47 12,3 12,3 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 8 

Gráfico de barras del ítem: La información proporcionada por las autoridades locales 

es transparente y confiable 
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Sobre la percepción sobre la transparencia y confiabilidad, la tabla muestra 

que, un 39,5% (151 personas) considera que esto ocurre "a veces". Un 23,3% (89 

personas) siente que la información es "casi siempre" transparente y confiable, y un 

12,3% (47 personas) confía en ella "siempre". No obstante, un 18,6% (71 personas) 

percibe la información como "casi nunca" transparente y un 6,3% (24 personas) que 

"nunca" la considera confiable. Estos resultados indican que, aunque hay un nivel de 

confianza hacia la información de las autoridades locales, también hay una notable 

preocupación sobre su transparencia y fiabilidad. 

Tabla 13 

Tabla de frecuencia del ítem: Siento que mi opinión como ciudadano/a es tomada en 

cuenta por las autoridades locales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 47 12,3 12,3 12,3 

Casi nunca 117 30,6 30,6 42,9 

A veces 122 31,9 31,9 74,9 

Casi siempre 71 18,6 18,6 93,5 

Siempre 25 6,5 6,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0  
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Figura 9 

Gráfico de barras del ítem: Siento que mi opinión como ciudadano/a es tomada en 

cuenta por las autoridades locales 

 

Según la tabla, la percepción de que las opiniones ciudadanas son valoradas 

muestran que un 31,9% (122 personas) cree que esto sucede "a veces". Sin embargo, 

un 30,6% (117 personas) expresan que "casi nunca" y un 12,3% (47 personas) que 

"nunca" son consideradas, lo que indica una sensación de descontento. Por otro lado, 

un 18,6% (71 personas) piensa que sus opiniones son "casi siempre" tomadas en 

cuenta, y un 6,5% (25 personas) siente que son "siempre" valoradas. Estos resultados 

reflejan una división en la percepción de la receptividad de las autoridades locales 

hacia las opiniones de los ciudadanos. 
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Tabla 14 

Tabla de frecuencia de la dimensión retroalimentación (feedback) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 1,8 1,8 1,8 

Casi nunca 72 18,8 18,8 20,7 

A veces 169 44,2 44,2 64,9 

Casi siempre 114 29,8 29,8 94,8 

Siempre 20 5,2 5,2 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 10 

Gráfico de barras de la dimensión retroalimentación (feedback) 

 

La percepción sobre la recepción de retroalimentación muestra que un 44,2% 

(169 personas) la recibe "a veces", indicando una frecuencia moderada. Un 29,8% 

(114 personas) la experimenta "casi siempre", señalando una regularidad apreciada. 

Un 18,8% (72 personas) la recibe "Casi nunca" y un 1,8% (7 personas) "nunca", 

resaltando áreas de mejora en comunicación. Un 5,2% (20 personas) siente que 
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siempre recibe retroalimentación, lo que sugiere que, estos datos muestran una 

diversidad en la percepción de la retroalimentación en el sistema político, con una 

tendencia hacia la recepción ocasional o frecuente. 

Tabla 15 

Tabla de frecuencia del ítem: Los partidos políticos en mi distrito promueven la 

participación de la ciudadanía en sus actividades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 23 6,0 6,0 6,0 

Casi nunca 69 18,1 18,1 24,1 

A veces 151 39,5 39,5 63,6 

Casi siempre 85 22,3 22,3 85,9 

Siempre 54 14,1 14,1 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 11 

Gráfico de barras del ítem: Los partidos políticos en mi distrito promueven la 

participación de la ciudadanía en sus actividades 

 

La tabla indica que la percepción sobre la promoción de la participación 
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ciudadana por parte de los partidos políticos en el distrito es variada. Un 39,5% (151 

personas) cree que ocurre "a veces". Un 22,3% (85 personas) siente que es "casi 

siempre" presente, y un 14,1% (54 personas) opina que es “siempre”. Sin embargo, 

un 18,1% (69 personas) considera que sucede "casi nunca" y un 6% (23 personas) 

que cree que "nunca" se promueve la participación. Estos resultados reflejan 

opiniones divididas sobre el papel de los partidos políticos en estimular la implicación 

ciudadana en sus actividades, con una parte significativa de la población expresando 

escepticismo o descontento con estos esfuerzos. 

Figura 12 

Tabla de frecuencia del ítem: La presencia de múltiples partidos políticos en el 

distrito contribuye a la diversidad de opiniones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 3,1 3,1 3,1 

Casi nunca 59 15,4 15,4 18,6 

A veces 137 35,9 35,9 54,5 

Casi siempre 94 24,6 24,6 79,1 

Siempre 80 20,9 20,9 100,0 

Total 382 100,0 100,0  
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Figura 13 

Gráfico de barras del ítem: La presencia de múltiples partidos políticos en el distrito 

contribuye a la diversidad de opiniones 

 

La tabla indica que hay una percepción generalmente positiva sobre el impacto 

de la presencia de múltiples partidos políticos. Un 35,9% (137 personas) cree que esto 

contribuye de manera positiva "a veces". Un 24,6% (94 personas) siente que “casi 

siempre” contribuye, y un 20,9% (80 personas) ve “siempre” esta contribución. Por 

otro lado, un 15,4% (59 personas) considera que esta presencia "casi nunca" aporta 

a la diversidad, y un pequeño 3,1% (12 personas) cree que "nunca" tiene un impacto 

positivo. Estos datos reflejan que, aunque la mayoría ve beneficios en la multiplicidad 

de partidos para fomentar una variedad de perspectivas, existe una minoría 

significativa que cuestiona su efectividad en este aspecto. 
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Tabla 16 

Tabla de frecuencia del ítem: Los partidos políticos presentes en el distrito trabajan 

de manera colaborativa para el beneficio común 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 32 8,4 8,4 8,4 

Casi nunca 80 20,9 20,9 29,3 

A veces 170 44,5 44,5 73,8 

Casi siempre 80 20,9 20,9 94,8 

Siempre 20 5,2 5,2 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 14 

Gráfico de barras del ítem: Los partidos políticos presentes en el distrito trabajan de 

manera colaborativa para el beneficio común 

 

La tabla revela que la percepción de la comunidad de Chota es variada, con un 

44,5% (170 personas) indican que esto ocurre "a veces". Un 20,9% (80 personas) 

siente que la colaboración es "casi nunca" y un 8,4% (32 personas) que "nunca" 
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sucede, lo que refleja una visión crítica sobre la capacidad de los partidos para trabajar 

juntos. Por otro lado, otro 20,9% (80 personas) percibe que los partidos políticos "casi 

siempre" colaboran para el beneficio común, y un pequeño 5,2% (20 personas) ve 

“siempre” esta colaboración. Estos resultados señalan una percepción dividida entre 

aquellos que observan algún grado de esfuerzo colaborativo y aquellos que dudan de 

la efectividad o la frecuencia de dichas iniciativas conjuntas. 

Tabla 17 

Tabla de frecuencia de la variable aspectos social y económicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 48 12,6 12,6 12,6 

A veces 206 53,9 53,9 66,5 

Casi siempre 124 32,5 32,5 99,0 

Siempre 4 1,0 1,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 15 

Gráfico de barras la variable aspectos social y económicos 
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Los resultados de la tabla sobre los aspectos sociales y económicos muestran 

que, la mayoría representada por el 53.9% (206 personas), indica experimentar estos 

aspectos "a veces". Además, un 32.5% (124 personas) señala que esto ocurre "casi 

siempre". Por otro lado, un pequeño porcentaje de personas, el 1.0% (4 personas), 

afirma experimentar estos aspectos "siempre", mientras que un 12.6% (48 personas) 

indica que esto sucede "casi nunca". Estos hallazgos sugieren una diversidad de 

experiencias y percepciones en cuanto a la frecuencia y la importancia del aspecto 

social y económico en los encuestados. 

Tabla 18 

Tabla de frecuencia de la dimensión cultura y valores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,3 ,3 ,3 

Casi nunca 56 14,7 14,7 14,9 

A veces 186 48,7 48,7 63,6 

Casi siempre 120 31,4 31,4 95,0 

Siempre 19 5,0 5,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  
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Figura 16 

Gráfico de barras de la dimensión cultura y valores 

 

La tabla sobre la cultura y los valores revelan una diversidad de percepciones. 

Solo una minoría, representada por el 0.3% (1 persona), indica nunca experimentar 

estos aspectos. Por otro lado, el 14.7% (56 personas), señala que esto sucede "casi 

nunca", mientras que, el 48.7% (186 personas), reporta experimentar la cultura y los 

valores "a veces". Además, un 31.4% (120 personas) indica que esto ocurre "casi 

siempre", y un 5.0% (19 personas) afirma experimentarlos "siempre". Estos resultados 

reflejan una variedad de experiencias y percepciones en cuanto a la presencia y la 

importancia de la cultura y los valores en la vida de pobladores de Chota. 
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Tabla 19 

Tabla de frecuencia del ítem: La comunidad de Chota promueve la tolerancia y la 

diversidad cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 1,0 1,0 1,0 

Casi nunca 25 6,5 6,5 7,6 

A veces 127 33,2 33,2 40,8 

Casi siempre 140 36,6 36,6 77,5 

Siempre 86 22,5 22,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 17 

Gráfico de barras del ítem: La comunidad de Chota promueve la tolerancia y la 

diversidad cultural 

 

La percepción en la comunidad de Chota sobre la promoción de la tolerancia y 

la diversidad cultural es mayoritariamente positiva, con un 36,6% (140 personas) que 

considera que esto ocurre "casi siempre" y un 22,5% (86 personas) que lo ve 

"siempre". No obstante, un 33,2% (127 personas) percibe que la promoción es "a 
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veces", y una minoría ve a esta "casi nunca" (6,5%) o "nunca" (1,0%). Los resultados 

reflejan un fuerte sentido de comunidad en torno a la tolerancia y la diversidad, aunque 

señalan la existencia de espacio para mejorar la consistencia y efectividad de estos 

esfuerzos. 

Tabla 20 

Tabla de frecuencia del ítem: Participo regularmente en actividades culturales y 

educativas en el distrito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 31 8,1 8,1 8,1 

Casi nunca 92 24,1 24,1 32,2 

A veces 167 43,7 43,7 75,9 

Casi siempre 71 18,6 18,6 94,5 

Siempre 21 5,5 5,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 18 

Gráfico de barras del ítem: Participo regularmente en actividades culturales y 

educativas en el distrito 
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En la comunidad de Chota, la participación en actividades culturales y 

educativas en el distrito es de un 43,7% (167 personas) que participa "a veces". Un 

compromiso más regular se observa en un 18,6% (71 personas) que asiste "casi 

siempre" y un 5,5% (21 personas) que lo hace "siempre". No obstante, existe un 24,1% 

(92 personas) que rara vez se involucra y un 8,1% (31 personas) que nunca participa. 

Estos datos reflejan una mezcla de participación ocasional a regular entre la población, 

con un segmento notable que participa infrecuentemente o no lo hace en absoluto. 

Tabla 21 

Tabla de frecuencia del ítem: Siento confianza en mis vecinos y percibo una 

cohesión social en Chota 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 28 7,3 7,3 7,3 

Casi nunca 73 19,1 19,1 26,4 

A veces 132 34,6 34,6 61,0 

Casi siempre 106 27,7 27,7 88,7 

Siempre 43 11,3 11,3 100,0 

Total 382 100,0 100,0  
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Figura 19 

Gráfico de barras del ítem: Siento confianza en mis vecinos y percibo una cohesión 

social en Chota 

 

La percepción sobre la confianza en los vecinos y la cohesión social en Chota 

es variada. Un 34,6% (132 personas) siente esta confianza "a veces". Un 27,7% (106 

personas) "casi siempre" y un 11,3% (43 personas) la experimenta "siempre”. Sin 

embargo, existe un grupo que muestra menos confianza, con un 19,1% (73 personas) 

que la siente "casi nunca" y un 7,3% (28 personas) que "nunca" la experimenta. Estos 

resultados reflejan una comunidad con un sentido de cohesión, pero también destacan 

una parte significativa de la población que percibe estas cualidades de manera menos 

frecuente o consistente. 
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Tabla 22 

Tabla de frecuencia de la dimensión identidad y diversidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 1,6 1,6 1,6 

Casi nunca 70 18,3 18,3 19,9 

A veces 153 40,1 40,1 59,9 

Casi siempre 113 29,6 29,6 89,5 

Siempre 40 10,5 10,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 20 

Gráfico de barras de la dimensión identidad y diversidad 

 

Los resultados de la tabla sobre la identidad y diversidad muestran una 

variedad de percepciones. Un pequeño porcentaje, el 1.6% (6 personas), indica que 

nunca consideran importante este aspecto, mientras que el 18.3% (70 personas) 

señala que "casi nunca". Por otro lado, el 40.1% (153 personas) muestran que su 

importancia es "a veces". Además, un 29.6% (113 personas) indica que esto ocurre 
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"casi siempre", y un 10.5% (40 personas) afirma experimentarlos "siempre". Estos 

resultados reflejan una diversidad de experiencias y percepciones en cuanto a la 

presencia y la importancia de la identidad y la diversidad en la vida de los pobladores 

de Chota. 

Tabla 23 

Tabla de frecuencia del ítem: Considero que la composición demográfica de Chota 

refleja la diversidad de su población 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 15 3,9 3,9 3,9 

Casi nunca 39 10,2 10,2 14,1 

A veces 124 32,5 32,5 46,6 

Casi siempre 143 37,4 37,4 84,0 

Siempre 61 16,0 16,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 21 

Gráfico de barras del ítem: Considero que la composición demográfica de Chota 

refleja la diversidad de su población 
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La percepción general sobre la representación de la diversidad demográfica en 

Chota es mayormente positiva: un 37,4% (143 personas) cree que se refleja "casi 

siempre" y un 16% (61 personas) opina que "siempre". Esto indica que más de la mitad 

de los encuestados ven una buena representación de la diversidad. Un 32,5% (124 

personas) siente que esta diversidad se refleja "a veces", mientras que un 13,1% (54 

personas) tiene una percepción menos positiva, incluyendo un 10,2% (39 personas) 

que piensa que "casi nunca" y un 3,9% (15 personas) que cree que "nunca" se refleja. 

Los resultados sugieren un reconocimiento significativo de la diversidad demográfica 

en Chota, con una minoría que percibe áreas de mejora. 

Tabla 24 

Tabla de frecuencia del ítem: En mi opinión, se promueven la igualdad de género y 

los derechos LGBT en la comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 61 16,0 16,0 16,0 

Casi nunca 65 17,0 17,0 33,0 

A veces 114 29,8 29,8 62,8 

Casi siempre 92 24,1 24,1 86,9 

Siempre 50 13,1 13,1 100,0 

Total 382 100,0 100,0  
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Figura 22 

Gráfico de barras del ítem: En mi opinión, se promueven la igualdad de género y los 

derechos LGBT en la comunidad 

 

En la tabla sobre la percepción sobre si se promueve de la igualdad de género 

y los derechos LGBT en la comunidad de Chota, se refleja una diversidad de 

opiniones. Según los datos, el 16,0% (61 personas) “nunca” percibe estas iniciativas, 

mientras que el 17,0% (65 personas) las percibe “casi nunca”. Por otro lado, el 29,8% 

(114 personas) las percibe “algunas veces”, el 24,1% (92 personas) “casi siempre” y 

el 13,1% (50 personas) siempre. Estos resultados indican una comunidad con 

opiniones divididas sobre la efectividad y la frecuencia de las iniciativas relacionadas 

con la igualdad de género y los derechos LGBT. 

  



101 

Tabla 25 

Tabla de frecuencia del ítem: Existen medidas efectivas en Chota para la inclusión 

social y la prevención de la discriminación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 28 7,3 7,3 7,3 

Casi nunca 62 16,2 16,2 23,6 

A veces 132 34,6 34,6 58,1 

Casi siempre 105 27,5 27,5 85,6 

Siempre 55 14,4 14,4 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 23 

Gráfico de barras del ítem: Existen medidas efectivas en Chota para la inclusión 

social y la prevención de la discriminación 

 

La percepción sobre la existencia de medidas efectivas en Chota para la 

inclusión social y la prevención de la discriminación revela una diversidad de 

opiniones. Según los datos, el 7,3% (28 personas) nunca percibe estas medidas, 

mientras que el 16,2% (62 personas) las percibe "casi nunca". Por otro lado, el 34,6% 
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(132 personas) las percibe "a veces", el 27,5% (105 personas) "casi siempre" y el 

14,4% (55 personas) "siempre". Estas cifras indican una variedad de percepciones en 

la comunidad de Chota, desde una ausencia o ineficacia hasta una percepción de 

presencia constante y efectividad de medidas para la inclusión social y la prevención 

de la discriminación. 

Tabla 26 

Tabla de frecuencia de la dimensión derechos humanos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 1,0 1,0 1,0 

Casi nunca 48 12,6 12,6 13,6 

A veces 173 45,3 45,3 58,9 

Casi siempre 130 34,0 34,0 92,9 

Siempre 27 7,1 7,1 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 24 

Gráfico de barras la dimensión derechos humanos 
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Los resultados de la tabla sobre la percepción de los derechos humanos entre 

los pobladores de Chota revelan que, el 1.0% (4 personas), indica que nunca se toma 

en cuenta derechos humanos como parte importante. El 12.6% (48 personas) señala 

que “casi nunca", mientras que el 45.3% (173 personas) reporta su importancia "a 

veces". Además, un significativo 34.0% (130 personas) indica que "casi siempre" se 

toma en cuenta, y un 7.1% (27 personas) afirma experimentarlos "siempre". Estos 

resultados reflejan variadas percepciones en cuanto a la importancia de la garantía de 

los derechos humanos en la vida de los pobladores de Chota. 

Tabla 27 

Tabla de frecuencia del ítem: Creo que en Chota se respetan los derechos civiles y 

políticos de sus habitantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 2,9 2,9 2,9 

Casi nunca 43 11,3 11,3 14,1 

A veces 148 38,7 38,7 52,9 

Casi siempre 120 31,4 31,4 84,3 

Siempre 60 15,7 15,7 100,0 

Total 382 100,0 100,0  
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Figura 25 

Gráfico de barras del ítem: Creo que en Chota se respetan los derechos civiles y 

políticos de sus habitantes 

 

En Chota, la percepción sobre el respeto a los derechos civiles y políticos 

muestra que un 2.9% (11 personas) siente que nunca se respetan estos derechos. 

Otros 11.3% (43 encuestados) piensan que se respetan casi nunca. Sin embargo, un 

38.7% (148 personas) indica que los derechos se respetan a veces, y un 31.4% (120 

personas) cree que casi siempre se respetan. Finalmente, un 15.7% (60 personas) 

está convencido de que siempre se respetan los derechos civiles y políticos en Chota. 

Estas respuestas reflejan una comunidad que, aunque inclinada a percibir cierto nivel 

de respeto, también reconoce todavía hay áreas significativas de mejora sobre este 

aspecto. 
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Tabla 28 

Tabla de frecuencia del ítem: La justicia en Chota es accesible y ofrece protección 

adecuada a las minorías 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 16 4,2 4,2 4,2 

Casi nunca 52 13,6 13,6 17,8 

A veces 151 39,5 39,5 57,3 

Casi siempre 111 29,1 29,1 86,4 

Siempre 52 13,6 13,6 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 26 

Gráfico de barras del item: La justicia en Chota es accesible y ofrece protección 

adecuada a las minorías 

 

En Chota, la percepción sobre la accesibilidad y la protección de la justicia 

revela que un 4.2% (16 personas) cree que nunca es accesible. Un 13.6% (52 

personas) piensa que casi nunca se cumple esta protección. Sin embargo, un 39.5% 
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(151 personas) siente que la justicia es accesible a menudo. Además, un 29.1% (111 

personas) opina que casi siempre se ofrece una protección adecuada, mientras que 

otro 13.6% (52 individuos) está convencido de que la justicia siempre es accesible. 

Estos resultados sugieren que, aunque hay un reconocimiento de cierto nivel de 

accesibilidad y protección por parte del sistema de justicia, también se perciben áreas 

importantes de mejora. 

Tabla 29 

Tabla de frecuencia del ítem: La tasa de violencia y abusos contra los derechos 

humanos es baja en Chota 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 4,5 4,5 4,5 

Casi nunca 85 22,3 22,3 26,8 

A veces 124 32,5 32,5 59,3 

Casi siempre 115 30,1 30,2 89,5 

Siempre 40 10,5 10,5 100,0 

Total 381 99,7 100,0  

Total 382 100,0   
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Figura 27 

Gráfico de barras del ítem: La tasa de violencia y abusos contra los derechos 

 

En Chota, la percepción sobre la tasa de violencia y abusos refleja que un 4.5% 

(17 personas) cree que nunca ocurren estos abusos. Un 22.3% (85 personas) opina 

que estos incidentes ocurren casi nunca. Sin embargo, un 32.5% (124 personas) 

siente que suceden a veces. Además, un 30.1% (115 personas) percibe que los 

abusos contra los derechos humanos ocurren casi siempre, mientras que un 10.5% 

(40 personas) indica que siempre ocurren. Estas percepciones sugieren que una 

cantidad significativa de pobladores experimenta estos problemas como una 

preocupación más constante y prevalente, lo que señala desafíos importantes en el 

ámbito de los derechos humanos en la localidad. 
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Tabla 30 

Tabla de frecuencia de la dimensión sistema económico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 2,9 2,9 2,9 

Casi nunca 85 22,3 22,3 25,1 

A veces 186 48,7 48,7 73,8 

Casi siempre 92 24,1 24,1 97,9 

Siempre 8 2,1 2,1 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 28 

Gráfico de barras de la dimensión sistema económico 

 

En Chota, la percepción sobre la efectividad del sistema económico revela una 

diversidad de opiniones entre los pobladores. Un 2.9% (11 personas) indica que no 

perciben un sistema económico adecuado. El 22.3% (85 personas) siente que esto 

ocurre casi nunca, mientras que un 48.7% (186 personas) opina que sucede "a veces". 

Por otro lado, un 24.1% (92 personas) percibe que el sistema funciona bien casi 

siempre, y un pequeño 2.1% (8 personas) afirma que siempre experimenta un sistema 
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económico correcto. Estos resultados reflejan una amplia gama de percepciones 

sobre el limitado sistema económico en la vida cotidiana de los pobladores de Chota. 

Tabla 31 

Tabla de frecuencia del ítem: Chota experimenta un crecimiento económico notorio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 22 5,8 5,8 5,8 

Casi nunca 94 24,6 24,6 30,4 

A veces 139 36,4 36,4 66,8 

Casi siempre 100 26,2 26,2 92,9 

Siempre 27 7,1 7,1 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 29 

Gráfico de barras del ítem: Chota experimenta un crecimiento económico notorio 

 

En la tabla, el 5.8% (22 personas), percibe que nunca hay un crecimiento 

económico notorio. El 24.6% (94 personas) raramente experimenta este crecimiento, 

sintiendo que ocurre "casi nunca". Por otro lado, un 36.4% (139 personas) opina que 

el crecimiento económico se da "a veces". Un significativo 26.2% (100 personas) cree 
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que "casi siempre" hay un crecimiento notable, mientras que un reducido 7.1% (27 

personas) siempre se experimenta un crecimiento económico significativo. Estos 

resultados indican una amplia gama de percepciones respecto al crecimiento 

económico entre los habitantes de Chota. 

Tabla 32 

Tabla de frecuencia del ítem: Se observa un grado significativo de inversión 

extranjera y nacional en Chota 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 26 6,8 6,8 6,8 

Casi nunca 102 26,7 26,7 33,5 

A veces 158 41,4 41,4 74,9 

Casi siempre 80 20,9 20,9 95,8 

Siempre 16 4,2 4,2 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 30 

Gráfico de barras del ítem: Se observa un grado significativo de inversión extranjera 

y nacional en Chota 
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En Chota, la percepción sobre el grado de inversión extranjera y nacional varía. 

Un 6.8% (26 personas) considera que nunca se observa un grado significativo de 

inversión. Un 26.7% (102 personas) opina que esto ocurre casi nunca. Un 41.4% (158 

personas), percibe que la inversión se realiza a veces. Un 20.9% (80 personas) siente 

que casi siempre hay un grado significativo de inversión, mientras que un menor 4.2% 

(16 personas) indica que siempre se observa una inversión significativa. Estos 

resultados indican que, aunque se reconoce cierta actividad inversora en Chota, 

también hay una considerable fracción de la población que percibe esta actividad 

como esporádica o infrecuente. 

Tabla 33 

Tabla de frecuencia del ítem: El sector privado y público en Chota están equilibrados 

en su desarrollo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 27 7,1 7,1 7,1 

Casi nunca 76 19,9 19,9 27,0 

A veces 164 42,9 42,9 69,9 

Casi siempre 90 23,6 23,6 93,5 

Siempre 25 6,5 6,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0  
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Figura 31 

Gráfico de barras del ítem: El sector privado y público en Chota están equilibrados 

en su desarrollo 

 

En Chota, la percepción sobre el desarrollo entre los sectores privado y público 

muestra que un 7.1% (27 personas) considera que nunca existe. Un 19.9% (76 

personas) opina que este equilibrio se logra casi nunca. Sin embargo, la mayoría, un 

42.9% (164 personas), la percibe a veces. Un 23.6% (90 personas) cree que casi 

siempre existe un equilibrio efectivo, y un menor 6.5% (25 personas) indica de que 

siempre hay un equilibrio. Estos resultados reflejan que, aunque existe una percepción 

de equilibrio en algunos momentos, aún hay una proporción significativa de la 

población que ve desbalances entre ambos sectores. 

  



113 

Tabla 34 

Tabla de frecuencia de la dimensión: desigualdad y distribución de la riqueza 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 2,9 2,9 2,9 

Casi nunca 60 15,7 15,7 18,6 

A veces 126 33,0 33,0 51,6 

Casi siempre 128 33,5 33,5 85,1 

Siempre 57 14,9 14,9 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 32 

Gráfico de barras de la dimensión: desigualdad y distribución de la riqueza 

 

En Chota, un 2.9% (11 personas) indican que nunca perciben desigualdad, 

mientras que un 15.7% (60 personas) afirma que casi nunca. La mayoría, con un 

33.0% (126 personas) y un 33.5% (128 personas), responde que percibe desigualdad 

a veces y casi siempre, respectivamente, lo que indica que la percepción de 

desigualdad es bastante común. Finalmente, un 14.9% (57 personas) de los 

encuestados considera que siempre existe desigualdad en la distribución de la 
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riqueza. Estos resultados sugieren que una proporción significativa de la población 

encuestada siente que la desigualdad económica es una constante. 

Tabla 35 

Tabla de frecuencia del ítem: En Chota, el acceso a la educación y las oportunidades 

económicas es igualitario 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 23 6,0 6,0 6,0 

Casi nunca 86 22,5 22,5 28,5 

A veces 133 34,8 34,8 63,4 

Casi siempre 100 26,2 26,2 89,5 

Siempre 40 10,5 10,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

 

Figura 33 

Gráfico de barras del ítem: En Chota, el acceso a la educación y las oportunidades 

económicas es igualitario 

 
En Chota, un 6.0% (23 personas) considera que nunca hay igualdad en el 
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acceso a estos recursos esenciales. el 22.5% (86 personas), opina que este acceso 

igualitario se da "casi nunca". Sin embargo, la mayoría, un 34.8% (133 personas), 

percibe que "a veces" hay igualdad en el acceso a la educación y a las oportunidades 

económicas. Un 26.2% (100 personas) cree que "casi siempre" existe un acceso 

igualitario, mientras que un grupo menor, el 10.5% (40 personas), indica que siempre 

se mantiene esta igualdad. Estos resultados indican que, si bien hay una percepción 

de acceso ocasionalmente igualitario, persisten diferencias significativas en la 

evaluación de la equidad en la educación y las oportunidades económicas por parte 

de los ciudadanos de Chota. 

Tabla 36 

Tabla de frecuencia del ítem: La movilidad social es posible para todos los 

habitantes de Chota 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 32 8,4 8,4 8,4 

Casi nunca 79 20,7 20,7 29,1 

A veces 113 29,6 29,6 58,6 

Casi siempre 102 26,7 26,7 85,3 

Siempre 56 14,7 14,7 100,0 

Total 382 100,0 100,0  
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Figura 34 

Gráfico de barras del ítem: La movilidad social es posible para todos los habitantes 

de Chota 

 

En Chota, las opiniones sobre la posibilidad de movilidad social varían. Un 8.4% 

(32 personas) siente que nunca es posible la movilidad social. Un 20.7% (79 personas) 

opina que esta se da casi nunca. Un 29.6% (113 personas), percibe que ocurre a 

veces. Por otro lado, un 26.7% (102 personas) considera que casi siempre es posible 

la movilidad social, y un 14.7% (56 personas) indica que siempre es posible. Estos 

resultados reflejan una percepción mixta sobre la movilidad social en Chota, 

mostrando que, aunque hay cierto nivel de posibilidad reconocido, no todos los 

habitantes ven esta oportunidad como algo ampliamente accesible o constante. 

4.2. Resultados inferenciales (por objetivos) 

Objetivo General 

Determinar la influencia del sistema político en los aspectos social y 

económicos en el distrito de Chota, del 2016 al 2023. 
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Prueba de hipótesis 

Ha: El sistema político influye directa y significativamente en los aspectos social y 

económicos del distrito de Chota del 2016 al 2023. 

H0: El sistema político no influye directa y significativamente en los aspectos social y 

económicos del distrito de Chota del 2016 al 2023. 

Tabla 37 

Correlaciones de Pearson para las variables "sistema político" y "aspectos sociales y 

económicos" 

 

Acorde con la tabla anterior, se puede evidenciar un valor de Rho de Pearson 

de ,585, esto evidencia una moderada correlación, lo que demuestra que el sistema 

político influye directa y significativamente en los aspectos social y económicos del 

distrito de Chota del 2016 al 2023; en consecuencia, se admite la hipótesis de 

indagación. 
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Tabla 38 

Resumen del modelo del R cuadrado 

 

De acuerdo con lo anterior, el coeficiente de determinación R2 es una medida 

que denota la proporción de la variabilidad de la variable dependiente (aspectos 

sociales y económicos, en este caso) que es explicada por la variable predictora 

(X_Sistema_político). Un R cuadrado de 0.343 indica que aproximadamente el 34.3% 

de la variabilidad en el sistema político es explicada por la variable predictora, dejando 

un 65.7% de variabilidad no explicada. 

El coeficiente de correlación (R) de 0.585 indica una fuerte correspondencia 

positiva entre la variable dependiente y la variable predictora. Esta correspondencia 

positiva denota que a medida que el sistema político mejora (aumenta), los aspectos 

sociales y económicos tienden a mejorar (aumentar) también. 

Asimismo, dado que se planteó una hipótesis de que el sistema político influye 

directa y significativamente en los aspectos sociales y económicos del distrito de 

Chota del 2016 al 2023, el hecho de que el coeficiente de correlación sea positivo y 

moderado (R=0.585) respalda esta hipótesis. 
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Tabla 39 

Coeficientes del modelo 

 

De la tabla anterior, se puede interpretar que estos resultados sugieren que el 

sistema político (X_Sistema_político) influye directa y significativamente en los 

aspectos sociales y económicos del distrito de Chota del 2016 al 2023, y este impacto 

es positivo, como indicado por el signo positivo del coeficiente. Además, la constante 

negativa indica que incluso cuando el sistema político es cero, los aspectos sociales 

y económicos no son necesariamente nulos, pero tiene un valor negativo. 

Por otro lado, el valor de significancia para X_Sistema_político es 0.000, lo cual 

es inferior que el nivel convencional de significancia de 0.05. Esto denota que el 

coeficiente asociado a X_Sistema_político es estadísticamente significativo, 

respaldando la idea de que hay una relación demostrativa (influencia) entre el sistema 

político y los aspectos sociales y económicos en el contexto estudiado. 

Objetivo específico 1 

Determinar la influencia de las relaciones de entrada (input) del sistema político en los 

aspectos social y económicos en el distrito de Chota, del 2016 al 2023. 

Prueba de hipótesis 

Ha: Las relaciones de entrada (input) del sistema político influyen directa y 

significativamente en los aspectos social y económicos en el distrito de Chota del 2016 
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al 2023. 

H0: Las relaciones de entrada (input) del sistema político no influyen directa y 

significativamente en los aspectos social y económicos en el distrito de Chota del 2016 

al 2023. 

Tabla 40 

Correlaciones de Pearson para las variables "relaciones de entrada" y "aspectos 

sociales y económicos" 

 

Acorde con la tabla anterior, se puede evidenciar un valor de Rho de Pearson 

de ,486, esto evidencia una moderada correlación, lo que demuestra que las 

relaciones de entrada (input) del sistema político influyen directa y significativamente 

en los aspectos social y económicos en el distrito de Chota del 2016 al 2023; en 

consecuencia, se admite la hipótesis de indagación. 

Objetivo específico 2 

Determinar la influencia de las relaciones de salida (output) del sistema político en los 

aspectos social y económicos en el distrito de Chota, del 2016 al 2023. 

Prueba de hipótesis 

Ha: Las relaciones de salida (output) del sistema político influyen directa y 
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significativamente en los aspectos social y económicos en el distrito de Chota del 2016 

al 2023. 

H0: Las relaciones de salida (output) del sistema político no influyen directa y 

significativamente en los aspectos social y económicos en el distrito de Chota del 2016 

al 2023. 

Tabla 15 

Correlaciones de Pearson para las variables "relaciones de salida" y "aspectos 

sociales y económicos" 

 

Acorde con la tabla anterior, se puede evidenciar un valor de Rho de Pearson 

de ,459, esto evidencia una moderada correlación, lo que demuestra que las 

relaciones de salida (output) del sistema político influyen directa y significativamente 

en los aspectos social y económicos en el distrito de Chota del 2016 al 2023; en 

consecuencia, se admite la hipótesis de indagación. 

Objetivo específico 3 

Determinar la influencia de la retroalimentación (feedback) del sistema político en los 

aspectos social y económicos en el distrito de Chota, del 2016 al 2023. 

Prueba de hipótesis 
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Ha: La retroalimentación (feedback) del sistema político influye directa y 

significativamente en los aspectos social y económico en el distrito de Chota del 2016 

al 2023. 

H0: La retroalimentación (feedback) del sistema político no influye directa y 

significativamente en los aspectos social y económico en el distrito de Chota del 2016 

al 2023. 

Tabla 41 

Correlaciones de Pearson para las variables "retroalimentación" y "aspectos sociales 

y económicos" 

 

Acorde con la tabla anterior, se puede evidenciar un valor de Rho de Pearson 

de, 476, esto evidencia una moderada correlación, lo que demuestra que la 

retroalimentación (feedback) del sistema político influye directa y significativamente en 

los aspectos social y económico en el distrito de Chota del 2016 al 2023; en 

consecuencia, se admite la hipótesis de indagación. 
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4.3. Discusión de resultados 

Con respecto al objetivo general de investigación, la influencia del sistema 

político en los aspectos sociales y económicos del distrito de Chota tuco como 

resultado una correlación moderada (Rho de Pearson = 0.585), que mostró una 

influencia significativa de la política en la vida socioeconómica local. Este resultado 

coincidió con la investigación de Tisdell (2020), quien estudió cómo las respuestas 

políticas a la pandemia de COVID-19 afectaron significativamente las estructuras 

económicas y sociales a nivel global. Ambos estudios destacaron la capacidad de los 

sistemas políticos para influir profundamente en las condiciones socioeconómicas, 

especialmente durante períodos de crisis, reforzando la idea de que una gestión 

política adecuada es crucial para la estabilidad social y económica. 

En este contexto, la teoría de David Easton (1990, como se citó en San Román, 

2012) sobre los sistemas políticos se mostró relevante. Easton conceptualizó un 

"sistema político" como una entidad que recibe "inputs" de demandas y apoyos de la 

sociedad, los procesa y produce "outputs" en forma de decisiones y políticas que 

intentan responder a esos "inputs". Según Easton, la eficacia con que un sistema 

político maneja estos "inputs" y "outputs" puede influir significativamente en la 

estabilidad y el bienestar económico y social. 

La comparación de estos hallazgos con los antecedentes mostró que, mientras 

Tisdell se centró en las respuestas políticas a una crisis sanitaria global, el estudio de 

Chota proporcionó una perspectiva local, ofreciendo una visión detallada de cómo las 

políticas influyen en la vida cotidiana en este distrito. Aunque ambos estudios se 

desarrollaron en contextos distintos, coincidieron en la idea fundamental de que las 

políticas y la capacidad de respuesta del sistema político son cruciales para gestionar 

y mitigar los impactos socioeconómicos en la población. 
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Este análisis observó la importancia de políticas bien informadas y proactivas 

que puedan responder eficazmente a las necesidades sociales y económicas, 

especialmente en tiempos de crisis. La capacidad de un sistema político para 

adaptarse y responder de manera efectiva no solo fue crucial para manejar situaciones 

de emergencia, como lo demostró el estudio de Tisdell, sino también para el desarrollo 

continuo y la estabilidad en escenarios menos críticos, como lo ilustró el caso de 

Chota. La correlación encontrada en este estudio reforzó la teoría de Easton sobre la 

importancia de los procesos de "feedback" en un sistema político para mejorar 

continuamente la adaptación y eficiencia de las políticas implementadas. 

Con respecto al primer objetivo específico, la correlación moderada (Rho de 

Pearson = 0.486) encontrada en el estudio sobre las relaciones de entrada (input) del 

sistema político en Chota sugiere una influencia significativa de estas entradas en los 

aspectos sociales y económicos del distrito. Este hallazgo coincide con la 

investigación de Panty et al. (2019), quienes investigaron cómo la exclusión social 

afecta la desigualdad social en Tacna, destacando cómo ciertas políticas y estructuras 

políticas y económicas pueden fomentar la desigualdad. 

Los resultados del estudio de Chota sugieren que las demandas y apoyos que 

recibe el sistema político, como las preocupaciones de los ciudadanos y el respaldo a 

ciertas políticas, desempeñan un papel importante en la modelación de las decisiones 

políticas que posteriormente afectan el desarrollo socioeconómico de la región. Este 

patrón se refleja en el análisis de Panty et al., donde se muestra que la exclusión de 

ciertos grupos sociales contribuye a perpetuar ciclos de pobreza y desigualdad 

económica, vinculando la política con los resultados sociales de manera directa. 

En este contexto, la teoría de Robert Dahl sobre la "poliarquía" ofrece una 

perspectiva útil para entender estos resultados. Dahl argumenta que la inclusión y la 



125 

participación efectiva en el sistema político son esenciales para una democracia 

saludable. Según esta teoría, cuando los sistemas políticos gestionan adecuadamente 

los inputs —es decir, las demandas y apoyos de la ciudadanía— se promueve una 

mayor igualdad y se mejora la calidad de la democracia (1971, como se citó en Isaza, 

2023). 

La relación entre los estudios de Chota y Tacna revela cómo las prácticas 

inclusivas o exclusivas dentro de los sistemas políticos pueden tener profundas 

implicancias en la igualdad social y económica. Mientras que en Tacna se observó 

cómo la exclusión social podía agudizar la desigualdad, en Chota se evidenció que 

una gestión adecuada de las entradas del sistema político podría potencialmente 

mitigar dichas desigualdades. Aunque los contextos son distintos, ambos estudios 

coinciden en subrayar la importancia de políticas inclusivas y participativas para 

fomentar el desarrollo socioeconómico equitativo. 

Con respecto al segundo objetivo, la investigación evidenció con un valor de 

Rho de Pearson de 0.459 una correlación moderada, mostrando que las relaciones 

de salida (output) del sistema político, como las políticas y decisiones 

gubernamentales, impactan significativamente los aspectos sociales y económicos de 

la localidad. Esta influencia de las decisiones políticas en las estructuras sociales y 

económicas refleja hallazgos similares presentados por Morales y Rocha (2022), 

quienes, en su análisis sobre la geoestructura de poder a nivel internacional, 

destacaron cómo las decisiones políticas pueden alterar las dinámicas de poder y, 

consecuentemente, influir en las estructuras sociales y económicas. 

La teoría de sistemas políticos de Easton es particularmente útil para entender 

estos resultados. Easton describe un sistema político como un ente que absorbe 

inputs (demandas y apoyos de la sociedad) y los transforma en outputs (decisiones y 
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políticas), que a su vez tienen efectos directos sobre el entorno social y económico. 

Según esta teoría, la calidad y efectividad de los outputs políticos son importantes 

para el bienestar social y económico, subrayando la importancia de las decisiones 

políticas y las políticas públicas en la configuración de la realidad socioeconómica de 

una comunidad. 

Este estudio sobre Chota y la investigación de Morales y Rocha sobre la 

geoestructura de poder comparten un tema común: ambos destacan la importancia de 

las decisiones políticas en la formación y transformación de las estructuras sociales y 

económicas. Sin embargo, mientras que el estudio de Morales y Rocha se enfoca en 

una escala más global y en la interacción entre estados, el análisis realizado en Chota 

ofrece una perspectiva más localizada y detallada sobre cómo las políticas específicas 

pueden afectar la vida diaria de los ciudadanos. 

Estos hallazgos coinciden en mostrar cómo las políticas implementadas por los 

gobiernos —ya sea en un contexto local o global— son determinantes en la 

conformación de las realidades sociales y económicas. Esta comprensión subraya la 

necesidad de políticas bien fundamentadas y efectivamente implementadas para 

asegurar un desarrollo equitativo y sostenible. En conclusión, la correlación 

encontrada en Chota refuerza la idea de que una gestión política eficaz y responsable 

es fundamental para el progreso social y económico. 

Sobre el tercer objetivo específico, el análisis realizado en el distrito de Chota 

demostró que la retroalimentación del sistema político, con un Rho de Pearson de 

0.476, tiene un impacto moderado en los aspectos socioeconómicos. Este resultado 

coincide con los hallazgos de Orihuela (2021), quien observó cómo la inestabilidad 

política puede afectar significativamente tanto la gobernanza como el desarrollo 

económico y social. En su estudio, Orihuela destacó la importancia de la percepción 
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pública y cómo las respuestas políticas a estas percepciones son fundamentales para 

la adaptación y mejora continua de las políticas implementadas. 

Este fenómeno refleja la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, quien propuso 

que los sistemas sociales, incluidos los sistemas políticos, son capaces de auto-

observarse y auto-corregirse a través de lo que él llama "retroalimentación" (1991, 

como se citó en Ortiz, 2016). Según Luhmann, esta capacidad de auto-corrección 

permite a los sistemas adaptarse a cambios internos y externos, mejorando su 

estabilidad y eficacia a lo largo del tiempo. 

La relación entre la retroalimentación y los efectos socioeconómicos 

observados en Chota sugiere que la capacidad de un sistema político para evaluar y 

responder a su propio desempeño es crucial para abordar y mitigar los problemas 

económicos y sociales. Esto coincide con el estudio de Orihuela, donde la inestabilidad 

política fue vista como un obstáculo para la gobernanza efectiva y el desarrollo 

socioeconómico. 

Estos hallazgos subrayan la necesidad de sistemas políticos que no solo 

respondan a las demandas inmediatas de la población, sino que también se 

comprometan con un proceso continuo de evaluación y ajuste de sus políticas. Este 

enfoque dinámico puede ayudar a garantizar que las políticas no solo sean adecuadas 

para las condiciones actuales, sino que también se adapten a las circunstancias 

cambiantes, promoviendo un desarrollo socioeconómico más estable y sostenible. 
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Capítulo V Sugerencias 

Acorde con el obj. Gen.: Determinar la influencia del sistema político en los 

aspectos social y económicos en el distrito de Chota, del 2016 al 2023. Los resultados 

indican que hay una variedad de percepciones en cuanto a la influencia del sistema 

político en los aspectos social y económico, con algunos indicando que casi nunca lo 

perciben, otros que a veces lo perciben, y una proporción considerable que afirmó 

percibirlo casi siempre. Estas variaciones sugieren una diversidad de experiencias y 

percepciones dentro de la comunidad en relación con la relación entre el sistema 

político y los aspectos social y económico del distrito.  

En este sentido, para los dirigentes y autoridades locales, es fundamental 

priorizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Esto 

contribuirá a ganar la confianza de la población y a fortalecer la legitimidad del sistema 

político. Además, es necesario enfocarse en políticas y programas que aborden de 

manera equitativa las necesidades sociales y económicas de la comunidad. Esto 

implica promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y establecer 

mecanismos de control para examinar el impacto de las políticas ejecutadas, 

permitiendo ajustes según sea necesario. 

Por otro lado, el alcalde y las autoridades municipales deben liderar iniciativas 

que impulsen el desarrollo económico local. Esto puede lograrse mediante la 

implementación de proyectos que generen empleo y mejoren el nivel de vida de los 

habitantes del distrito. Además, es crucial invertir en infraestructura básica, como 

transporte, saneamiento, educación y salud, para fortalecer el tejido social y 

económico de la comunidad. La colaboración con organizaciones civiles y el sector 

privado también puede maximizar los recursos disponibles y las oportunidades de 

desarrollo. 
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A nivel nacional, el presidente y el gobierno central tienen un papel importante 

en el apoyo a políticas que promuevan la descentralización y empoderen a los 

gobiernos locales. Esto puede incluir la asignación de recursos adecuados a regiones 

menos desarrolladas, como el distrito de Chota, para reducir las disparidades 

socioeconómicas y promover la inclusión. Además, la implementación de programas 

de capacitación y asistencia técnica puede fortalecer las capacidades de gestión y 

administración de los líderes locales, permitiéndoles tomar decisiones informadas y 

efectivas. 

Por último, la población y la comunidad en general juegan un papel activo en el 

fortalecimiento del sistema político y el desarrollo del distrito. Es importante que los 

ciudadanos participen activamente en la vida política y cívica, ejerciendo sus derechos 

y responsabilidades de manera responsable. Organizarse en grupos comunitarios y 

asociaciones puede ser una forma efectiva de abogar por los intereses de la 

comunidad y colaborar en proyectos de desarrollo local. Además, la educación y la 

sensibilización sobre la importancia de la participación ciudadana y la buena 

gobernanza son fundamentales para construir una sociedad más justa y próspera. 

En cuanto al Obj. Esp. 1.: determinar la influencia de las relaciones de entrada 

(input) del sistema político en los aspectos social y económicos en el distrito de Chota, 

del 2016 al 2023. El análisis detallado de las relaciones de entrada en el sistema 

político del distrito de Chota durante el período 2016-2023 arroja conclusiones 

significativas que merecen atención y acción por parte de los dirigentes y la comunidad 

en general. La diversidad de percepciones entre los encuestados resalta la necesidad 

de una evaluación más profunda y una mayor transparencia en las interacciones 

políticas. Los resultados muestran que las demandas y los apoyos de los ciudadanos 

desempeñan un papel crucial en las decisiones de las autoridades locales, lo que 
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subraya la importancia de fortalecer los canales de comunicación entre los líderes y 

la población. 

En este contexto, se hace imperativo que los dirigentes del distrito de Chota 

trabajen en mejorar la participación ciudadana y en establecer mecanismos efectivos 

para recoger y responder a las demandas de la comunidad. Esto podría implicar la 

implementación de programas de participación cívica, como reuniones públicas 

regulares o encuestas periódicas, que fomenten una mayor interacción entre los 

ciudadanos y las autoridades locales. 

Además, es esencial que los dirigentes locales reconozcan la correlación 

moderada entre las relaciones de entrada en el sistema político y los aspectos social 

y económico del distrito. Esto sugiere la necesidad de políticas y programas que 

aborden las preocupaciones sociales y económicas de manera integral y sensible a 

las necesidades de la población. La creación de estrategias de desarrollo que 

promuevan la equidad y la inclusión, así como la mejora de los servicios básicos y las 

oportunidades de empleo, podrían ser medidas efectivas para mejorar el bienestar de 

la comunidad. 

Por último, es crucial que tanto los dirigentes como los pobladores reconozcan 

su papel en la configuración del sistema político local y se comprometan a trabajar 

juntos para promover un gobierno más transparente, inclusivo y receptivo a las 

necesidades de todos los ciudadanos. Esta colaboración activa entre las autoridades 

y la sociedad civil es fundamental para garantizar un desarrollo sostenible y una mayor 

calidad de vida en el distrito de Chota. 

En cuanto al Obj. Esp. 2.: Determinar la influencia de las relaciones de salida 

(output) del sistema político en los aspectos social y económicos en el distrito de 

Chota, del 2016 al 2023. El análisis de las relaciones de salida del sistema político en 
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el distrito de Chota entre 2016 y 2023 revela una diversidad de percepciones entre los 

participantes, destacando la variabilidad en la interacción de la sociedad con las 

acciones políticas. La discrepancia entre aquellos que nunca observan estas 

relaciones (3.4%) y quienes las perciben siempre (5.76%) sugiere una complejidad en 

las experiencias y puntos de vista dentro de la población. La mayoría de los 

participantes (43.9%) indican una interacción variable con las acciones e impactos del 

sistema político, reflejando una respuesta intermitente por parte de las instituciones 

políticas a las demandas sociales. 

Por otro lado, aquellos que casi siempre observan estas relaciones (22.5%) 

muestran una relativa consistencia en la producción de políticas y decisiones que 

afectan a la sociedad. Esto sugiere una dinámica compleja entre el sistema político y 

la sociedad en Chota, con diferentes niveles de participación y satisfacción ciudadana. 

El valor moderado de la correlación de Pearson (0.459) entre las relaciones de salida 

del sistema político y los aspectos sociales y económicos respalda la influencia directa 

y significativa en el distrito durante el período mencionado, lo que valida la hipótesis 

de indagación. 

Basándose en estos hallazgos, es fundamental que los dirigentes, autoridades 

locales y líderes comunitarios trabajen en promover una mayor transparencia y 

rendición de cuentas en las acciones políticas y administrativas. Esto incluye 

garantizar la participación activa de la comunidad en los procesos de toma de 

decisiones, así como priorizar la mejora de los servicios públicos básicos y el 

fortalecimiento institucional. 

Además, se debe impulsar el desarrollo económico local y prevenir la 

corrupción, promoviendo la inversión en infraestructura y servicios básicos en áreas 

marginadas. El diálogo y la reconciliación entre diferentes actores políticos y sociales 
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también son cruciales para abordar los desafíos comunes de manera constructiva. 

Estas medidas contribuirán a fortalecer la relación entre el sistema político y la 

sociedad en Chota, promoviendo la gobernabilidad, el desarrollo sostenible y la 

equidad social. 

De acuerdo con el Obj. Esp. 3: Determinar la influencia de la retroalimentación 

(feedback) del sistema político en los aspectos social y económicos en el distrito de 

Chota, del 2016 al 2023. La moderada correlación entre la retroalimentación del 

sistema político y los aspectos social y económico en el distrito de Chota resalta la 

necesidad de mejorar los mecanismos de retroalimentación existentes. Para los 

dirigentes y autoridades locales, esto implica establecer canales más efectivos y 

accesibles para recopilar comentarios y sugerencias de los ciudadanos. Se podría 

considerar la implementación de buzones de sugerencias en lugares estratégicos, así 

como la organización regular de reuniones comunitarias donde se discutan los 

proyectos y se invite a la participación activa de los residentes. 

Además, es esencial fomentar una cultura de transparencia y rendición de 

cuentas. Los líderes políticos deberían comprometerse a proporcionar 

retroalimentación periódica sobre el progreso de los programas y proyectos en curso, 

así como sobre cómo se están abordando las preocupaciones planteadas por la 

comunidad. Esto no solo aumentaría la confianza en el sistema político, sino que 

también permitiría una toma de decisiones más informada y colaborativa. 

Por otro lado, para los ciudadanos, es importante reconocer la importancia de 

su participación activa en el proceso de retroalimentación. Se les debería alentar a 

expresar sus opiniones de manera constructiva y a involucrarse en actividades de 

seguimiento y evaluación de los programas locales. Organizaciones de la sociedad 

civil y grupos comunitarios pueden desempeñar un papel crucial en este sentido, 
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capacitando a los residentes para que puedan hacer un seguimiento efectivo de las 

políticas y proyectos gubernamentales. 

En última instancia, mejorar la retroalimentación del sistema político en el 

distrito de Chota requerirá un esfuerzo conjunto y coordinado entre los líderes 

políticos, los funcionarios gubernamentales y la comunidad en general. Al priorizar la 

transparencia, la participación y la responsabilidad, se pueden crear las condiciones 

para un sistema político más receptivo y efectivo que promueva el desarrollo social y 

económico sostenible en la región. 
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Conclusiones 

1. Se concluye la influencia del sistema político en los aspectos social y 

económico, lo que sugiere una variabilidad de experiencias dentro de la 

comunidad. Por tanto, es crucial para los dirigentes locales priorizar la 

transparencia y la rendición de cuentas para fortalecer la legitimidad del 

sistema político. Además, se debe enfocar en políticas equitativas y programas 

que aborden las necesidades sociales y económicas de manera efectiva, 

promoviendo la participación ciudadana y formando estrategias de monitoreo 

para evaluar el impacto de las políticas implementadas y permitir ajustes 

necesarios. 

 

2. Se concluye que, el análisis resalta la necesidad de mejorar la participación 

ciudadana y establecer mecanismos efectivos para recoger y responder a las 

demandas de la comunidad. También se reconoce la correlación moderada 

entre las relaciones de entrada en el sistema político y los aspectos social y 

económico del distrito, lo que indica la importancia de políticas y programas 

integrales que aborden las preocupaciones de la población de manera sensible. 

 

3. Se concluye en la necesidad de promover la transparencia y la rendición de 

cuentas en las acciones políticas y administrativas, garantizando la 

participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones. Además, 

se enfatiza en impulsar el desarrollo económico local y prevenir la corrupción 

para fortalecer la relación entre el sistema político y la sociedad, promoviendo 

la gobernabilidad y el desarrollo sostenible. 
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4. Se concluye que, es crucial mejorar los mecanismos de retroalimentación 

existentes, estableciendo canales más efectivos para recopilar comentarios y 

sugerencias de los ciudadanos. Se destaca la importancia de fomentar una 

cultura de transparencia y rendición de cuentas, tanto por parte de los líderes 

políticos como de la comunidad en general, para promover un sistema político 

más receptivo y efectivo que contribuya al desarrollo social y económico 

sostenible en la región. 
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Recomendaciones 

1. Para las autoridades estatales, es fundamental priorizar la transparencia y la 

rendición de cuentas en la gestión pública para fortalecer la legitimidad del 

sistema político. Además, deben enfocarse en políticas y programas equitativos 

que aborden las necesidades sociales y económicas de la comunidad, 

promoviendo la participación ciudadana e instaurando mecanismos de 

dirección para evaluar el impacto de las políticas ejecutadas. Los científicos y 

académicos podrían contribuir realizando investigaciones más profundas sobre 

la relación entre el sistema político y los aspectos social y económico en Chota, 

proporcionando evidencia empírica que respalde la toma de decisiones. 

Asimismo, se les podría instar a estudiar los efectos a largo plazo de las 

políticas implementadas y evaluar su eficacia en el desarrollo social y 

económico de la región. Por otro lado, los tesistas podrían llevar a cabo 

investigaciones específicas dentro del distrito para analizar en detalle cómo el 

sistema político influye en aspectos sociales y económicos particulares, 

identificando áreas clave de mejora y proporcionando recomendaciones 

específicas para abordar los desafíos identificados. 

 

2. Para las autoridades estatales, es necesario mejorar los mecanismos de 

participación ciudadana y establecer canales efectivos para recoger y 

responder a las demandas de la comunidad. Además, deben desarrollar 

políticas y programas integrales que aborden las preocupaciones sociales y 

económicas de manera sensible y equitativa. Los científicos y académicos 

podrían investigar la dinámica de las relaciones de entrada en el sistema 

político de Chota para comprender mejor cómo las demandas y apoyos de los 
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ciudadanos influyen en las decisiones de las autoridades locales. Por su parte, 

los tesistas podrían realizar estudios de caso sobre la relación entre las 

relaciones de entrada en el sistema político y aspectos específicos del 

desarrollo social y económico en el distrito, proporcionando información 

detallada sobre cómo las demandas de la comunidad influyen en las decisiones 

políticas y cómo estas afectan a la población. 

 

3. Para las autoridades estatales, es crucial promover la transparencia y la 

rendición de cuentas en las acciones políticas y administrativas, garantizando 

la participación activa de la comunidad en los procesos de toma de decisiones. 

Además, deben impulsar el desarrollo económico local y prevenir la corrupción 

para fortalecer la relación entre el sistema político y la sociedad. Los científicos 

y académicos podrían investigar los impactos de las relaciones de salida del 

sistema político en el desarrollo social y económico de Chota, identificando 

áreas donde las políticas y decisiones políticas han tenido un impacto positivo 

y áreas donde se necesitan mejoras. Los tesistas podrían llevar a cabo 

investigaciones sobre cómo las relaciones de salida del sistema político afectan 

a aspectos específicos del desarrollo social y económico en el distrito, 

proporcionando información detallada sobre cómo las políticas y decisiones 

políticas impactan en la vida de la población y cómo se pueden mejorar para 

promover un desarrollo más equitativo y sostenible. 

 

4. Para las autoridades estatales, es esencial establecer canales más efectivos y 

accesibles para recopilar comentarios y sugerencias de los ciudadanos, 

proporcionando retroalimentación periódica sobre el progreso de los programas 
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y proyectos en curso para aumentar la confianza en el sistema político. Los 

científicos y académicos podrían investigar los mecanismos de 

retroalimentación del sistema político en Chota y su impacto en el desarrollo 

social y económico, identificando formas de mejorar la retroalimentación y 

fortalecer la relación entre los líderes políticos y la comunidad. Los tesistas 

podrían realizar estudios sobre la percepción de la retroalimentación del 

sistema político por parte de la comunidad en el distrito y cómo esta 

retroalimentación afecta a aspectos específicos del desarrollo social y 

económico, proporcionando información valiosa sobre cómo mejorar los 

mecanismos de retroalimentación para promover un desarrollo más inclusivo y 

participativo. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Influencia del Sistema Político en los aspectos social y económicos en el distrito de Chota del 2016 al 2023. 
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