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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo general describir la participación 

política y cultura de los jóvenes del distrito de Chucuito. Dicha investigación corresponde 

a una metodología de tipo descriptivo, con método hipotético, de carácter cuantitativo 

que corresponde a un diseño de corte transversal y no experimental. La técnica de 

investigación es la encuesta, el instrumento de investigación es el cuestionario escrito y 

el procesamiento de datos con el programa SSPS, para la correspondiente 

operacionalización de variables. Entre los resultados obtenidos se presenta, primero. – los 

factores motivacionales para participación política en el nivel personal, se presenta que 

el 40.3% tiene antecedentes políticos varones y el 9.7% tuvo antecedente de ambos 

géneros, a esto se le suma que más del 60% consideran que existe democracia como mejor 

tipo de gobierno y que al participar en las elecciones tanto locales, regionales o nacionales 

lo hacen por mejorar la calidad de vida. Por ello los factores motivacionales para su 

incursión a la política no solo es lo descrito anteriormente, sino también es por deseo de 

contribuir al cambio y desarrollo local, la preocupación por los problemas sociales, un 

fuerte compromiso social y público, el experimentar en el servicio público, el obtener 

equidad de género, el deseo de autorrealización personal y deseo de hacer carrera política. 

Segundo. – Los elementos de la cultura de connivencia que desaniman a la juventud hacia 

su participación política radica en el sistema político más que en el lado social: Como 

podemos observar existe poca confianza en los partidos o movimientos políticos e 

instituciones, por el accionar de las mismas autoridades; la corrupción existente en las 

entidades públicas y partidos políticos, fundamentando que el 100% de la opinión 

considera la coexistencia de ésta; la presencia de menosprecio a las capacidades de los 

jóvenes; el rechazo a la juventud para participar en política. Acontecimientos que generan 

una apatía involuntaria a la juventud. También la participación juvenil hacia los actos 

políticos se presenta en bajos niveles, como el participar en organizaciones juveniles, en 

juntas vecinales, y el 0.0% de presencia en los presupuestos participativos, por otro lado, 

tenemos alto grado de participación en temas electorales con la finalidad de mejorar las 

condiciones de vida y la obligatoriedad que esta presenta.  A esto se suma que el 82.7% 

de los jóvenes no participó nunca en algún movimiento o partido político. En tal sentido 

los efectos que experimentan los y las jóvenes en participar en política, son las 

dificultades tales como la corrupción existente, la escasez de oportunidad en la toma de 

decisiones, el no poder adoptar y prevalecer una opinión. Optando pensamientos u 

orientaciones a futuro de alejamiento o rechazo a actos políticos representado por el 

54.1% de la juventud, así mismo se presenta un mínimo porcentaje de jóvenes que en 

algún momento de su existencia quieren ser representantes políticos. 

Palabras clave: Cultura, democracia, juventud y participación política. 
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ABSTRACT 

The present investigation has for general objective to describe the political 

participation and culture of the young people of the district of Chucuito. This research 

corresponds to a methodology of descriptive type, hypothetical method, quantitative 

character that corresponds to a cross-sectional and non-experimental design. The research 

technique is the survey, the research instrument is the written questionnaire and the data 

processing with the SSPS program, for the operationalization of variables. Among the 

results are presented, first. - The factors that motive of political participation in the 

personal, 40.3% have a male political background and 9.7% had antecedents of both 

genders, this is the sum that more than 60% that democracy exists, and that participate in 

local elections, Quality of life. Therefore, the motivational factors for their incursion into 

politics is not only what was said above, but also the desire to help change and local 

development, the concern for social problems, a strong social and public commitment, 

the experience in public service, obtaining gender equity, the desire for personal self-

fulfillment and the desire to pursue a political career. Second - The elment that discourage 

youth from participating in politics are rooted in the political system rather than the social 

side: As we can see in our social network. Corruption exists in public entities and in 

political parties, which is based fundamentally on 100% of opinion. the presence of 

contempt for the abilities of young people; The rejection of youth to participate in politics. 

Also youth participation towards political acts is presented at low levels, such as 

participating in youth organizations, in neighborhood meetings, and 0.0% presence in 

participatory budgets, on the other hand, we have a high degree of participation in 

electoral issues with the purpose of improving living conditions and the obligation that 

this presents. To this is added that 82.7% of young people never participated in any 

movement or political party. In this sense, the effects experienced by young people in 

participating in politics are the difficulties such as the existing corruption, the lack of 

opportunity in decision making, the inability to adopt and prevail an opinion. Opting 

thoughts or orientations to the future of distance or rejection of political acts represented 

by 54.1% of youth, likewise there is a minimum percentage of young people who at some 

point of their existence want political representatives. 

Keywords: Culture, Democracy, Youth and Political participation. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado participación política y cultura de los 

jóvenes del distrito de Chucuito, fue motivado por los problemas que enfrentan los 

jóvenes y la nación en aspectos sociales, económicos y personales. Su importancia en un 

contexto económico internacional y nacional, y aportar por el desarrollo del país. Al 

describir la participación política de los jóvenes permitirá fomentar programas de 

participación juvenil, puesto que poseen la capacidad de impulsar proceso de cambio y al 

mismo tiempo ser beneficiaros de las políticas públicas.  Por último, la investigación es 

de importancia por la contribución de antecedentes teóricos y prácticos para 

investigaciones venideras. El diseño metodológico permitió describir los factores 

sociales, políticos y personales que motivan la participación juvenil, así mismo, los 

elementos de la cultura de convivencia que los desaniman.  

La presente investigación comprende cuatro capítulos: en el capítulo I se presenta 

la introducción. En el capítulo II se aborda los antecedentes de la investigación para el 

análisis de la problemática de la participación política de los jóvenes a nivel internacional, 

nacional y local; posibilitando un amplio panorama del objeto de estudio; el marco 

conceptual; los objetivos de la investigación; las hipótesis de la investigación y la 

operacionalización de variable. En el capítulo III se aborda los materiales y métodos de 

la investigación; el tipo y diseño de la investigación, la población y muestra, la ubicación 

y descripción de la población, la técnica e instrumento de recolección de datos; el plan de 

recolección de datos y por último el plan de sistematización de datos. En el capítulo IV 

contiene los resultados de la investigación; finalmente conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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1.1 Problema de la investigación  

1.2.1 Problema general  

¿Qué factores sociales, políticos y personales motivan la participación política y 

elementos de la cultura de convivencia desaniman a los jóvenes? 

1.2.2 Problemas específicos  

a) ¿Qué factores sociales, políticos y personales motivan participar políticamente a 

los jóvenes? 

b) ¿Qué elementos de la cultura de convivencia desaminan a participar en política a 

los jóvenes? 

1.2 Antecedentes de la investigación  

 A nivel internacional  

Bayer & Rodríguez (2015), en la investigación titulada “La participación política 

de los jóvenes en Chile post-transición”, el objetivo principal es describir a la actual 

generación de jóvenes chilenos (18 a 29 años) y su vinculación con la política. La 

metodología utilizada fue la revisión de fuentes secundarias, como investigaciones y 

encuestas de opinión pública e información oficial respecto a participación electoral y 

militancia, orientado al método cuantitativo.  

Arribaron a los siguientes resultados: […] a) Participación electoral; según los 

datos disponibles del SERVEL, solo el 23,41% de los habitantes entre 18 y 29 años 

concurrieron a las urnas en las Municipales 2012. Es decir, concurrieron 791.332 jóvenes, 

en un universo de 3.380.434 de electores. En esa votación se constató que en la medida 

que aumenta la edad, aumenta el nivel de participación. […] Este bajo nivel de 

participación no es exclusivo de los últimos procesos electores y tampoco es atribuible al 

voto voluntario. En efecto, desde el plebiscito de 1988 fue disminuyendo sostenidamente 
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la cantidad de jóvenes en los registros. De 2.676.878 inscritos entre 18 y 29 años en 1988 

se disminuyó a 762.349 en 2009, con cifras relativamente estables desde 2004. […] El 

mismo estudio de 2012, respecto a la intención de voto para las Municipales de ese año, 

reflejaba que –entre quienes votarían– el 55,3% se sentía identificado con algún sector 

político, el 77,9% estaba inscrito en los registros electorales y el 46,5% conversaba de 

política con otros. Es decir, estarían más predispuestos a votar aquellos jóvenes con algún 

vínculo con la política. En tanto la principal razón para no votar por un candidato en esa 

elección era porque no le interesa o no le gusta la política (63,3%). De esto se puede 

inferir que la baja participación poco tiene que ver con las barreras de entrada. b) Jóvenes 

en partidos políticos; respecto a la militancia, con la estadística oficial del SERVEL al 31 

de julio de 2014 que fue solicitada directamente a la institución, en Chile hay 861.720 

militantes, lo que representa el 6,35% del total de electores. Según estas cifras, 64.889 

son jóvenes entre 18 y 29 años, equivalentes al 7,53% del total de militantes. Los partidos 

que lideran en esta materia son el Ecologista Verde (23.745 inscritos) e Igualdad (14.368 

inscritos), mientras que la UDI, Unión Demócrata Independiente (955 inscritos) y el 

PCCh Partido Comunista de Chile (396 inscritos) cierran el listado. c) Interés en la 

política; según la encuesta del Instituto Nacional de la Juventud (2012), solo el 19% de 

las personas de entre 18 y 29 años está interesada o muy interesada en política, mientras 

que el 81% dice que está poco o nada interesada. Sin embargo, hay diferencias 

significativas por grupos de edad, nivel socioeconómico y localidad. A mayor edad, 

aumenta el interés: 15% entre los 18 y 19 años; 17,9% entre los 19 y 24 años y 23,2% 

entre los 25 y 29 años. Además, a mayor grupo socioeconómico, también es mayor el 

interés: 8,8% en el grupo E; 12% en el grupo D; 18,1% en el grupo C3; 28,2% en el grupo 

C2 y 34,8% en el grupo ABC1. En tanto que quienes viven en lugares urbanos (19,8%) 

están más interesados que los jóvenes que viven en zonas rurales (11,1%). Idéntica 
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situación ocurre con los jóvenes que conversan de política con otros (38,4%), donde el 

porcentaje de quienes lo hacen es mayor en los de más edad, que pertenecen a un grupo 

socioeconómico más alto y que viven en zonas urbanas. d) Apoyo a la democracia y 

confianza en instituciones; la mayoría de los jóvenes sostiene que la democracia es 

preferible a cualquier otra forma de gobierno (54,6%). Sin embargo, la satisfacción con 

ella indica que el 8,3% está muy insatisfecho; el 25% insatisfecho; el 41,7% ni 

insatisfecho, ni satisfecho; el 14,6% satisfecho; el 1,2% muy satisfecho y el 9,2% no sabe 

o no responde. Los jóvenes confían muy poco en las instituciones políticas y sociales, 

además de tener una alta desconfianza interpersonal. Solo el 19% confía en Carabineros; 

el 17% en la gente en general; el 15,2% en dirigentes juveniles; el 14,7% en los dirigentes 

estudiantiles; el 12,3% en las personas que trabajan en los medios de comunicación; el 

4,9% en los alcaldes; el 2,2% en los senadores y diputados y el 2,2% en los políticos. e) 

tipos de participación; solamente el 8% de los jóvenes tiene interés de formar parte de un 

partido, en contraste con el 49,9% que participa en organizaciones o grupos que defiendan 

alguna causa social según la encuesta del INJUV realizada en 2012. Los clubes deportivos 

son la organizaciones en donde más participan los jóvenes (19,7%); seguidos por 

campañas por internet (14,3%); comunidad o grupo virtual (13%); agrupación o grupo de 

hobby o juego (8,7%); barra de fútbol (7,2%); centro de alumnos o estudiantes (5,5%); 

organización, agrupación o movimiento por la educación (5,4%); organización, 

agrupación o movimiento que defiende una causa o ideal (4,4%); sindicato u organización 

profesional o empresarial (2,9%); organización vecinal (2,6%); movimiento guías y 

scouts (2,2%) y, finalmente, los partidos políticos (1,1%). […] En cuanto a la 

participación no convencional, la misma encuesta indica que el 22,6% de los jóvenes 

participó en una marcha; 18,4% participó de un paro y 9,9% participó de una toma. […] 

f) medios de información; finalmente, los dos principales medios por los cuales se enteran 
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de lo que sucede en el país y en el mundo son los noticieros de televisión (67,1%) y prensa 

escrita en internet (19,9%). Bastante lejos aparecen otras opciones como el diario en papel 

(3,5%), Facebook (3,2%), radio (2,1%), Twitter (0,9%), y familiares y amigos (0,8%) y 

revistas (0,1%). […]  

Martínez (2013), en su investigación titulada “Juventud y política: fortalecimiento 

de una democracia incluyente” (articulo), el objetivo general es exponer la situación 

actual de la cultura política de los jóvenes en México, el desencanto que tienen hacia lo 

político como resultado de la poca credibilidad en los actores políticos y en las 

instituciones. La metodología utilizada fue el método comparativo.  

Arribo a los siguientes resultados: Jóvenes y política en México; […] Estudio 

sobre el desencanto ciudadano juvenil con las instituciones de la democracia mexicana, 

realizado por Enrique Cuna Pérez, investigador de la Universidad Metropolitana y 

financiado por la PNUD, que aplicó entre jóvenes mayores de 18 años, algunas de las 

preguntas que refirió fueron las siguientes: ¿Qué es la democracia?; ¿Hay democracia en 

México?; ¿Confían en las instituciones políticas?; ¿Votarán en las próximas elecciones?; 

¿Participarían en política?; ¿Cuáles son sus expectativas hacia la vida política? y ¿Hay 

futuro en el país? Como resultado del análisis, en el ámbito político se encontró un fuerte 

desinterés de la juventud por la política; 44% no se interesa nada; 38% muestra poco 

interés, mientras que 13.8% reconoció tener fuerte interés. Acerca de las razones de este 

desinterés, 38% respondió un claro y consistente no me interesa; 22.3% debido a la 

deshonestidad de los políticos; 5.8% porque no entiendo de política y 4.2% esgrimió no 

tener tiempo. […] La concepción que los jóvenes tienen de la democracia se focaliza a lo 

electoral, ya que 56.4% considera que la democracia sólo sirve para elegir gobernantes; 

18% piensa que sirve para resolver injusticias sociales y sólo 16% la ve como mecanismo 

de rendición de cuentas. Otro dato importante que cabe mencionar, es que 54.6% prefiere 
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la democracia como forma de gobierno; 10.6% prefiere un sistema autoritario y a un 

porcentaje similar a este último le da igual. […] a) ¿Por qué es importante votar? […] Los 

órganos electorales locales han realizado intensos esfuerzos para promover la 

participación de la ciudadanía y en particular la participación de los jóvenes, esfuerzos 

que hasta el momento no han logrado disminuir la apatía y el desinterés hacia lo político. 

(Se muestra que del total) […] el 28.10% de los encuestados consideró que es importante 

votar para mejorar sus condiciones de vida. ) Sobre la calidad de la democracia; 

Actualmente, se ha pasado de sólo definir la democracia, a establecer una serie de 

medidas o parámetros que permiten medir la calidad de la misma, destacando las 

aportaciones del italiano Leonardo Morlino y el argentino Guillermo O´Donell. Para 

Morlino (2005:39), la calidad de la democracia se encuentra vinculada a 5 dimensiones 

fundamentales: 1. La rendición de cuentas (accountability), que consiste en la obligación 

de los líderes políticos electos de responder por sus decisiones políticas cuando le es 

requerido por los ciudadanos electores u otros cuerpos constitucionales. Tiene tres 

características principales: información justificación y castigo/recompensa, 2. El 

gobierno de la ley (rule of law), se refiere a la supremacía de la ley, 3. Reciprocidad o 

correspondencia de las decisiones políticas. 4. Respeto pleno de los derechos que se 

extienden al logro de un espectro de libertades.5. Implementación progresiva de mayor 

igualdad política, social y económica. […] 2) ¿Por qué es importante votar? Frente a los 

cambios y transformaciones sociales, se requiere de la conformación de instituciones 

políticas sólidas que permitan recobrar la confianza en éstas, ya que los índices de 

abstencionismo entre los jóvenes son considerablemente altos, tomando en cuenta los 

costos que implica llevar a cabo un proceso electoral. Los órganos electorales locales han 

realizado intensos esfuerzos para promover la participación de la ciudadanía y en 

particular la participación de los jóvenes, esfuerzos que hasta el momento no han logrado 
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disminuir la apatía y el desinterés hacia lo político. […] se muestra que 28.10% de los 

encuestados consideró que es importante votar para mejorar sus condiciones de vida, 

24.90% para que haya más justicia en el país, 14.10% que los partidos políticos les 

cumplan lo que les prometieron, 10.70% para nada todo sigue igual y 13% otros motivos. 

[…];  ¿Por qué los jóvenes deben interesarse en la política? […] deseos de colaborar en 

las mejoras de las condiciones del país; progresar profesionalmente; coadyuvar a que las 

asignaciones presupuestales que hace el gobierno sean más transparentes y bien dirigidas, 

entre otras. […] c) ¿Qué se disputan los partidos políticos? Para ilustrar esta pregunta, 

diríamos que los partidos políticos se disputan entre otros aspectos: a) presupuesto que 

para el 2013 asciende a $174 408 421 939.00 para el caso del Gobierno del Estado de 

México. Por comparación, y tomando como referencia el presupuesto de un gobierno 

local se toma como ejemplo el presupuesto del H. Ayuntamiento de Toluca que asciende 

a $2 651 754 360.00. Como se puede observar, es muy importante que los jóvenes se 

aseguren de votar por la persona que consideren puede decidir mejor cómo invertir esos 

presupuestos para mejorar nuestras condiciones de vida; b) las decisiones que un gobierno 

toma en materia de educación, inversión en infraestructura, vivienda, transporte y obra; 

se trata de decisiones sobre temas de política pública que son muy relevantes para nuestra 

vida cotidiana y también para el desarrollo del país; c) la elección de cientos de personas 

para ocupar cargos públicos, es otra atribución muy relevante que tienen los gobernantes 

y que afecta la eficacia y la eficiencia con la que se desempeñan los gobiernos. Si los 

designados para ocupar esos cargos no tienen la preparación o el conocimiento suficiente, 

sus decisiones pueden afectar el futuro de un país o de una región. […] d) Por qué los 

jóvenes deciden no participar en la política? […] es el tan reiterado tema de la corrupción, 

que a pesar de los inmensos esfuerzos institucionales por combatirla, a través de 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas así como la propuesta de crear la 
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Comisión Nacional Anticorrupción. […] México ha estado empeorando año con año en 

el índice de los países con mayor corrupción. En 2001 ocupábamos el lugar 51 de 174 

países y 11 años después, ocupamos el lugar 105, superando en corrupción a más países 

cada año. En una calificación de 1 a 10, donde 10 es la calificación más alta significando 

menos corrupción, nosotros reprobamos con 3.4 de calificación en escala de diez en el 

año 2012. […] El gran reto es propiciar que las instituciones se ajusten a las necesidades 

de la sociedad, que se impulse la cultura política democrática que los jóvenes requieren, 

esta tarea debe involucrar la participación de los diferentes sectores de la sociedad: 

gobierno, sociedad civil e instituciones educativas, a fin de construir y evaluar con toda 

puntualidad el quehacer público. […] 

Palacios (2008), en su investigación titulada “Participación socio-política y 

construcción de identidad de género en mujeres pobladoras de La Victoria.” (Tesis de pre 

grado), el objetivo general es caracterizar la participación socio-política de mujeres de la 

población de la Victoria. La metodología utilizada fue la entrevista a profundidad, 

orientada al método cuantitativo.  

Arribando a los siguientes resultados: Motivaciones de la participación socio-

política de las mujeres de La Victoria: a) Motivaciones culturales: El peso de ser mujer y 

la tradición participativa; […] Si bien “ser madres” y preocuparse por el futuro de los 

hijos aparece como una motivación importante, es posible apreciar que ésta tiene menos 

carga moral que para las mujeres de la generación fundadora de la población. […]Hoy, 

más allá de que para algunas aún sea motivo de participación “el ser madres y preocuparse 

por el futuro de los hijos”, una de las principales motivaciones que estas mujeres señalan 

con respecto a su participación consiste en “el bien general de la población”. Así, del 

cuidado de los hijos, pasan al cuidado de la población. Lo que se produce, entonces, es el 

paso de una “maternidad moral” a una “maternidad social”, como fuente de motivación 
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de su participación. […] Esto abre un tópico interesante porque para estas mujeres el “ser 

mujer” o el “ser hombre” define, por ese simple hecho, motivaciones distintas, donde las 

mujeres privilegian su participación para “el bien común” y los hombres, movidos por 

intereses personales y de tipo más reivindicativos, se movilizan en torno a lo que ellas 

tienden a asociar a “motivaciones de tipo más político”, o “recreativas”, donde el deporte 

es la actividad más recurrente. […] Ahora bien, la tradición de participación como 

motivación cultural de la participación socio-política de las mujeres, no sólo tiene que ver 

con la “tradición de lucha de la población”, por tanto, con la memoria colectiva que 

comparten estas mujeres, sino también con una tradición de participación familiar. […] 

b) Motivaciones sociales/reivindicativas: La inequidad del sistema social; […] varias de 

las mujeres participan en organizaciones que tienen como objetivo desarrollar mayores 

habilidades sociales en los niños de la población para favorecer su permanencia en el 

sistema escolar, mejorar sus capacidades cognitivas y reforzar contenidos, en suma, su 

participación tiene como foco, por un lado, compensar las desigualdades que presenta el 

sistema educacional para su grupo social, y por otro, aumentar las posibilidades de que 

los niños lleguen a la educación superior, que se constituye en un objetivo primordial. Es 

importante señalar que las mujeres que más manifestaron este tipo de motivación son 

aquellas para las cuales el cursar estudios en la educación superior, o terminarlos, es uno 

de los proyectos personales más importante en este momento de sus vidas. La cercanía 

con la realidad, que les enrostra que para las mujeres u hombres de su misma condición 

social es más difícil acceder al sistema de educación superior, incide en que el “combatir 

la inequidad del sistema” se transforme en una motivación importante para participar. 

[…] c) Motivaciones personales: Entre el afecto y la distracción; […] Las motivaciones 

personales de la participación socio-política que manifestaron las mujeres, apuntan 

básicamente a dos aspectos. El primero, referido a la búsqueda de afecto y apoyo, y el 
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otro, la necesidad de distraerse y salir de lo cotidiano. […] La Victoria, por ello tienen 

alta conciencia de que la posibilidad de distracción y recreación es el primer gancho para 

motivarlas y sacarlas de sus casas. […] Es más, para ellas se presenta como un derecho 

ganado el señalar que participan “también” por este motivo, lo que tiene que ver más con 

el hecho que les refuerza su autonomía como mujeres, menos subordinada al espacio 

doméstico - es decir, más cercana a una motivación cultural-, que porque la recreación 

por sí misma sea el principal motor para que ellas participen de las diversas 

organizaciones sociales y políticas. […] Es sabido que gran número de mujeres una vez 

que los hijos se van de la casa, o son más autónomos de sus madres, viven un proceso de 

pérdida de sentido, cuestión que hace probable que la participación supla esa carencia y 

devuelva la sensación de “ser útil en algo”. Otra motivación personal, en general ella tenía 

que ver con la necesidad de “sentirse útiles” e indirectamente mejorar su autoestima, pero 

esto no surgía como una motivación consciente.  

 Lara (2005) en su investigación titulada “Los Jóvenes y la Política: Perogrullo está 

Equivocado. Problemas y soluciones a la involuntaria apatía política en los jóvenes”, el 

objetivo de demostrar que Perogrullo, acaso por primera vez, está equivocado, la 

metodología cuantitativa, la finalidad fue iluminar las causas que generan esta 

involuntaria apatía juvenil y en la forma de cómo vencer la misma, para así ganar este 

espacio que nuestra juventud y nuestro país tanto necesitan. 

 Arriba a los siguientes resultados: Actualmente son muchos quienes dan por 

sentado, como verdad de Perogrullo, que los jóvenes en nuestro país no tienen interés en 

la política y que no participan en ésta debido a la apatía inherente a su grupo de edad. Sin 

embargo, […]  el problema radica del lado del sistema político existente en nuestro país 

y en el escaso futuro que les ofrece nuestra patria. El origen del escaso interés, de la 

reducida información y de la mínima participación en política por parte de los jóvenes 
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tiene dos vertientes que generan una apatía involuntaria. 1) En primer lugar, la democracia 

es el poder participar en las decisiones que afectan a nuestro país, y en este rubro, México 

es un lugar donde parece privilegiarse el voto sobre otras formas de participación. Las 

otras formas de participación, como la formulación de iniciativas populares, la 

canalización de demandas ciudadanas o la pertenencia a asociaciones civiles, parecen 

distantes de una población a la que sólo se le otorga una voz cada tantos años para luego, 

entre elección y elección, estar condenada al silencio. En segundo lugar, la distancia entre 

representantes y representados es también un problema a vencer. 2) En segundo lugar, los 

jóvenes estiman que las maneras más importantes de participar en actividades públicas 

son trabajando en el gobierno (13.58%), militando en un partido (7.41%), siendo miembro 

de una organización ciudadana (71.20%) y protestando (7.81%). A partir de esto podemos 

entender fácilmente este abandono juvenil por la política. En cuanto a lo general, los 

problemas del excesivo énfasis en el voto sobre otros vehículos de participación, de la 

distancia entre representantes y representados, de la nula rendición de cuentas y de la 

corrupción, y en cuanto a lo particular, la falta de oportunidades, la escasez de espacios 

para jóvenes en la toma de decisiones del país, y la falta de una comunicación adecuada 

son los problemas clave que hay que vencer para así lograr la información y el interés por 

parte de los jóvenes en un país del cual ellos deberían de ser los primeros agentes de 

cambio y de construcción del futuro que desean tener. 

A nivel nacional  

ONPE (2017), en su investigación titulada “Participación política de la juventud 

en las Elecciones Generales 2016, el objetivo de ofrecer un análisis de la participación 

electoral de los jóvenes entre 18 y 29 años en las últimas Elecciones Generales 201, la 

metodología fue revisión bibliográfica, la finalidad de identificar patrones en el 
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comportamiento electoral de la juventud peruana y lograr aproximarnos a su cultura 

política desde la heterogeneidad y la diversidad. 

Llegando a los siguientes resultados: 1) La participación electoral; Según género 

A partir de lo elaborado en el cuadro 4.2 se puede mencionar que los electores jóvenes de 

18 a 29 años se distribuyen, en términos de participación, en proporciones semejantes 

según el género. Aunque se observa una ligera diferencia a favor de las mujeres, que son 

2 793 223 de electoras, equivalentes al 41,35%, mientras que los electores son 2 593 526, 

equivalentes al 38,39%; así, la cantidad de votantes mujeres jóvenes supera en un 2,96 % 

al número de hombres del país. En la segunda elección persiste la misma tendencia, 

aunque disminuyen un poco los porcentajes en ambos sexos. Así, votaron 2 697 788 de 

electoras mujeres (39,93%) y 2 497 415 electores hombres (36,97%); aquí, la cantidad 

porcentual se mantiene, pues nuevamente las votantes mujeres jóvenes superan en un 

2,96% al número de hombres del país. Respecto al ausentismo, el número de los electores 

hombres fue más alto que el de mujeres: en las Elecciones Generales de abril hubo 

11,94% de ausentes hombres y 8,8% de ausentes mujeres; en la segunda elección 

presidencial se registró un 13,42% de ausentes hombres y un 9,68% de ausentes mujeres. 

2) Respecto al perfil electoral en las elecciones de 2016, Aragón, Encinas y Ramírez 

(2017: 46) indican que «[tomando]en cuenta que el Perú es un país donde el voto es 

obligatorio y se aplican sanciones tanto económicas como no económicas como la 

llamada muerte civil […], estos altos niveles de votación no son sorprendentes». A pesar 

de ello, la participación electoral implica un interés en la política y la autoidentificación 

ideológica. Así pues, la Encuesta Nacional de la Juventud (2011: 169) muestra que el 

mayor porcentaje del total de jóvenes por género se encuentra en los hombres de 15 a 29 

años de edad: el 48,8% tienen interés en la política y se manifiesta como independiente, 

mientras que al 34,5% de hombres no les interesa la política. En relación con las mujeres, 
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el 46,6% de ellas expresan tener interés en la política y ser independientes, mientras que 

al 37,7% no les interesa la política. Esta cifra no se diferencia mucho de la Encuesta 

Nacional sobre el Estado de la Ciudadanía en el Perú elaborada por la Dirección Nacional 

de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF) del Jurado Nacional de Elecciones 

(JNE) en 2016. Así, sobre la pregunta «¿Qué tanto interés en política tiene usted?», los 

hombres superan a las mujeres en el rubro de «algo interesado», con 34% frente al 32%; 

y en «muy interesado», con 18% frente al 13%. Lo contradictorio es que, en términos 

pragmáticos, las mujeres participan más activamente como votantes, aunque están menos 

interesadas políticamente como electoras. En lo referente al ausentismo, nos parece 

importante indagar las razones por las que los electores jóvenes no pudieron participar en 

las Elecciones Generales 2016. La Encuesta Nacional sobre el Estado de la Ciudadanía 

en el Perú (2016), respecto a las causales del ausentismo, señala —en orden 

descendente— que el 30% estuvo de viaje; el 11% indicó que el local de votación quedaba 

muy lejos; el 13% no tenía DNI, lo perdió o se lo robaron; el 8% señaló que su nombre 

no aparecía en el padrón de votación o que tuvo problemas en la mesa de votación; un 

8% adicional tuvo problemas personales o familiares; un 7% estaba enfermo, y un 5% 

indicó motivos laborales. Luego aparece una cifra bastante llamativa por su contundencia: 

el 5% respondió que no asistió a votar porque no le interesan las elecciones. Aragón, 

Encinas y Ramírez (2017: 39) destacan que los jóvenes entre 18 y 24 se muestran menos 

propensos a votar si la elección fuera voluntaria, porcentaje que alcanza a un 35% de la 

población encuestada. Nuevamente se observa la relación conflictuada entre el interés y 

la desmotivación respecto al voto y la política. Según edad De acuerdo con los datos del 

cuadro 4.3, el porcentaje de participación de los electores jóvenes en nuestro país por 

rango de edad incluye a 50 menores de edad entre 16 y 17 años, —2 y 48, 

respectivamente— que equivalen al 40,00% y 61,54% del total de electores que han sido 
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declarados emancipados y tienen derecho a voto. Los que tienen 18 años, por el contrario, 

constituyen una proporción baja en relación con el resto del grupo en rango de edad, pues 

suman 291 781 electores, equivalentes al 80,88% de la población joven. Entre los 19 y 

23 años la tendencia de los electores jóvenes es hacia el crecimiento numérico, aunque 

con una reducción porcentual. Así, observamos que hay 466 678 jóvenes electores con 

19 años (80,08%), 477 815 tienen 20 años (79,25%) y 475 958 tienen 21 años (78,94%). 

Posteriormente, a partir de los 22 años la tendencia numérica se detiene y decrece 

ligeramente en términos de porcentaje: son 471 208 con este rango de edad (78,94%) y 

477 494 jóvenes tienen 23 años (78,76%); la cifra sigue disminuyendo a los 24 años, con 

457 050, aunque porcentualmente se incrementa (79,14%). Esta tendencia se mantiene en 

los jóvenes de 25 años con, 444 131 (79,44%); sigue en los de 26 años, con 430 100 

(80,25%); en los jóvenes de 27 años, el número se incrementa significativamente, con 

481 795 (81,04%); vuelve a reducirse en los de 28 años, con 473 693 (81,13%) y, 

finalmente, en los de 29 años retorna la reducción, con 448 360 (81,19%). 3) Movilización 

juvenil en el siglo XXI; Según el autor, las políticas para la exclusión social se produjeron 

entre 1930 y 1967, cuando las juventudes irrumpieron en la vida política en forma de 

movimientos sociales que cuestionaban el poder hegemónico de la oligarquía. Las 

políticas para el control corporativo se llevaron a cabo entre 1968 y 1980, impulsadas por 

el general Juan Velasco Alvarado durante la primera fase (1968-1975) del docenio militar 

del denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Así, para 

democratizar la sociedad se impuso un régimen autoritario de carácter corporativo, que 

buscaba controlar a las juventudes movilizadas. Finalmente, las políticas para la inclusión 

segmentaria se realizaron entre 1981 y prosiguen; estos fueron años marcados por la crisis 

económica, la corrupción política y las fracturas sociales incrementadas por la violencia 
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política y el narcotráfico, en los que dichas políticas se caracterizaron por ser esfuerzos 

aislados, sectoriales y dispersos (Montoya 2016: 70). 

Nureña (2015), en su investigación titulada “Juventud y cultura política en el Perú: 

el caso de los estudiantes de la universidad nacional Mayor de San Marcos de Lima” (tesis 

de grado), el objetivo principal es explorar el modo en que surgen y se manifiestan las 

ideas y prácticas que dan forma a diversas culturas políticas entre los estudiantes de la 

UNMSM, la metodología utilizada fueron instrumentos orientado a un método de 

triangulación.  

Llegando a los siguientes resultados: 1) La política como aventura individual: 

búsqueda de sentido, identidad y participación; […] El interés en la política surge entre 

estos jóvenes en diversos momentos de sus vidas, y en este fenómeno intervienen tanto 

sus propias actitudes y rasgos de personalidad como también algunos eventos y contextos 

biográficos, incluyendo el propio ingreso a la Universidad, mientras que otros factores 

tienen un rol más bien coadyuvante o secundario. a) Análisis de los casos: Veamos a 

continuación los casos de Adriana, Gonzalo, Paulo, Fabián y Pedro. Un elemento común 

a todos ellos es que el nacimiento del interés en la política viene asociado a incertidumbres 

y búsquedas personales de sentido, que aparecen aquí como una suerte de núcleo básico 

a partir del cual comienzan a surgir y luego se reafirman las voluntades de acción 

colectiva. Esto ocurre a veces muy tempranamente y otras veces de forma tardía. […] En 

todas estas historias vemos un acercamiento gradual y creciente a la política, que ocurre 

paulatinamente a lo largo de varios años. Pero en la experiencia de Paulo (Ciencias 

Sociales), que muestro a continuación, se da en cambio un proceso muy rápido y tardío, 

aunque la lógica básica es esencialmente la misma: deslumbramiento ante nuevas 

realidades sociales y políticas, incertidumbres y búsqueda de explicaciones y adopción 

de una identidad política en un entorno favorable a ello. […] 2) Las apuestas por vías 
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alternativas: crítica social, agendas temáticas y causas efímeras […] a) Análisis de los 

casos: […] con la política examino las historias de varios estudiantes de Ciencias 

Sociales: Martín, Ramiro, Rolando, Viviana, Amanda y Ricardo. Los tres primeros 

comparten la característica de haber tenido referentes políticos en sus familias. Martín, 

por ejemplo, al hablar de cómo surgió su interés en la política, resalta la influencia de su 

abuelo, un ex militante de un partido comunista: “es una cuestión formativa, de casa. (...) 

Sobre todo con mi abuelo... que sí me ha dado un tipo de formación política”. En su 

familia le hablaban de política, le sugerían unas lecturas y leía otras a veces por propia 

iniciativa, no solo de izquierda (clásicos marxistas y Mariátegui) sino de diversos temas 

de historia y realidad nacional. […] La encuesta no incluyó preguntas específicas para 

registrar todas las formas alternativas de participación observadas en estos casos. El 

porcentaje señalado incluye solo a quienes dijeron no haber participado en organizaciones 

políticas estudiantiles en los 12 meses previos a la encuesta. Es teóricamente posible que 

algunos más sí lo hayan hecho antes de ese periodo, o que participen en grupos políticos 

externos a San Marcos. b) Examen comparativo: Los jóvenes cuyas biografías analizamos 

en este sub-capítulo tienen en común el haber mantenido distintos niveles de 

distanciamiento con respecto a las instituciones formales de los sistemas políticos 

universitario y nacional. Algunos buscaron activamente participar en este ámbito, pero 

desistieron de sus intenciones luego de haber tenido alguna aproximación a él (Martín y 

Ramiro). Otros tuvieron en mente integrarse a la política “formal” o exploraron ese 

terreno, pero evitaron participar orgánicamente (Rolando y Adriana). Y están también 

quienes nunca se plantearon esa opción (Ricardo y Amanda). En todos los casos, estos 

jóvenes volcaron sus voluntades de participación en proyectos alternativos (o los 

vislumbraban), ya sea colectivamente o de manera individual: docencia, activismo 

virtual, apoyo individual a causas puntuales, crítica social o grupos centrados en agendas 
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temáticas o académicas. […] En la encuesta del año 2012, el 49% de los estudiantes 

reportó que no participaba en organizaciones políticas en la Universidad, pero sí tenía 

interés en la política. Dentro de este sector podríamos ubicar a los jóvenes que muestran 

el perfil descrito en esta sección, aunque solo aproximativamente. Este porcentaje incluye 

a más hombres que mujeres (28.3% vs. 20.3%, respectivamente) y a más alumnos de otras 

áreas distintas de Ciencias Sociales y Letras (17% en CSL vs. 32% en otras áreas), que 

se diferencian en esto último de quienes sí señalaron haber formado parte de grupos 

políticos (el 15% de la población estudiantil), pues entre éstos el número de activistas 

matriculados en CSL casi equiparaba al de todas las demás áreas juntas. […] 3) Modelo 

teórico explicativo: interés en la política, adopción de identidades políticas y vocación 

participativa; En relación con cómo surge y se manifiesta luego el interés en la política, 

observamos (desde el inicio del capítulo) que en estos procesos intervienen tanto la 

agencia individual como influencias sociales y contextuales de muy diversa índole: 

familia, pares, maestros y entornos educativos, lecturas, arte, medios de comunicación, 

colectivos sociales y políticos, coyunturas políticas y la Universidad, entre algunas otras. 

[…] a) En un primer itinerario, el interés en la política viene fuertemente definido por los 

antecedentes familiares, que intervienen decisivamente para despertar en los sujetos la 

preocupación por la realidad y los problemas sociales, su identificación con determinadas 

ideas políticas y el deseo de actuar políticamente. […] b) En el segundo itinerario, en 

cambio, el elemento preponderante es la voluntad individual. Aquí cobran gran relevancia 

la agencia del actor social y la subjetividad política, que se relacionan de distintos modos 

con los factores contextuales y coyunturales (entre los que puede estar o no la familia). 

[…] 4). Otras herencias y otros mandatos: abstencionismo, indiferencia y rechazo a la 

política; Analicemos ahora los casos de aquellos jóvenes sanmarquinos que se mantienen 

alejados de toda forma de participación, ya sea porque no les interesa la política, porque 
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la ven con desconfianza o porque cabalmente la rechazan. Recurriendo a la base de datos 

del estudio del 2012, tenemos que estos jóvenes serían un 36% del total de la población 

estudiantil, que resulta de descontar de ese total a quienes reportaron haber participado 

en organizaciones políticas estudiantiles (15%) y a los que manifestaron tener interés en 

la política, pero no participaban en esos grupos o lo hacían por otras vías (49%). No está 

de más reiterar que estas cifras son solo referenciales. No obstante, considero que tales 

proporciones se acercan bastante a la realidad por dos razones. La primera es que esta 

distribución es más o menos consistente con lo hallado en el capítulo anterior, donde 

muestro que en la UNMSM se dan en simultáneo un interés en la política bastante alto 

(en el 66% de los estudiantes) y un bajo nivel de participación en grupos políticos. Y la 

segunda razón es que la estimación de un 36% de alumnos alejados de toda forma de 

acción política coincide exactamente con el porcentaje de jóvenes peruanos de todo el 

país que en el año 2011 indicaron en la Encuesta Nacional de la Juventud que la política 

“no les interesa”. […]  

Montoya (2015), en su investigación titulada “Juventudes, políticas y poder en el 

Perú”, el objetivo principal de analiza y reconstruye las estructuras de poder político, así 

como el proceso histórico presente en la definición de las mismas, la metodología 

empleada fue la reconstrucción histórica.  

Arribando a los siguientes resultados: basados en políticas, juventudes y post 

transición a la democracia: 1) Creación del Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU); 

[…] El gobierno publica recién el 29 de setiembre, en el diario oficial El peruano, el 

anteproyecto de Ley de creación del Consejo Nacional de la Juventud, tarea encargada al 

vicepresidente Raúl Diez Canseco, a fin de animar un proceso de discusión pública a nivel 

nacional, que el propio presidente Toledo incentiva a llevar adelante. El anteproyecto 

presentado planteaba “crear un organismo descentralizado a través del cual se promueva 
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y ejecuten políticas que propicien el desarrollo integral de los jóvenes peruanos (…) 

contará con una estructura descentralizada –señalaba el texto conformada por una Junta 

Nacional de la Juventud, una Junta Directiva Nacional y representantes departamentales, 

provinciales y distritales”. La propuesta establecía que la conformación de este organismo 

de representación juvenil, con base territorial, debía realizarse mediante elección 

ciudadana directa, por voto popular, a través del cual se elegirían 1,800 representantes 

juveniles distritales a nivel nacional. Esta elección se efectuaría de manera conjunta a las 

elecciones municipales. Los representantes distritales elegidos conformarían una 

convención nacional de representantes distritales, dentro de los 45 días calendarios de la 

proclamación de los resultados oficiales, por parte del JNE Jurado Nacional de 

Elecciones, máximo ente electoral del Perú. En dicha convención se elegiría entre los 

representantes distritales, a 181 representantes a nivel provincial. A continuación, los 181 

representantes provinciales, constituidos en convención nacional de representantes 

provinciales, elegirían a 24 representantes departamentales, quienes conformarían la 

Junta Nacional. […] La intención aparente, detrás de la Ley, era abrir un canal de 

“inclusión participativa” a las juventudes; pero que no tuviera autonomía. Además, y al 

mismo tiempo, una instancia de diseño y gestión de políticas públicas en materia de 

juventud, que controlara recursos y decisiones, […] lo que si fue evidente es que la Ley 

aprobada no le otorgaba a las juventudes del país la capacidad de incidir de manera 

efectiva, o tomar decisiones reales, sobre políticas públicas y en el conjunto de la acción 

del Estado. 2. Instalación de la Comisión Nacional de la Juventud; el mismo día de 

promulgada la Ley, y cumpliendo su única disposición transitoria, se constituye la 

Comisión Transitoria de la Comisión Nacional de la Juventud (CNJ), como órgano rector 

del CONAJU, a cargo del vicepresidente Raúl Diez Canseco. Él asume formalmente la 

dirección de esta comisión, por Resolución Suprema Nº 361–2002–PCM, a fin de realizar 
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las acciones preparatorias necesarias para el funcionamiento del CONAJU a partir del 

primero de enero del 2003. Tareas que entre otras incluyen: la elaboración del reglamento 

de la Ley, la instalación de la CNJ y la realización del proceso de elecciones para elegir 

a los representantes juveniles ante el CPJ. […] El 17 de marzo del 2003 se institucionaliza 

la CNJ como ente rector del CONAJU. […] 3. Organización del Consejo de Participación 

de la Juventud; […] las primeras elecciones para elegir a los representantes del Consejo 

de Participación de la Juventud (CPJ), […] fue organizada desde los primeros días de 

agosto del 2002 casi inmediatamente después de promulgada la Ley. La comisión 

estableció coordinaciones a nivel de las 24 regiones del país, con diversas instituciones 

públicas y privadas; pero encargó la convocatoria y elección de representantes en cada 

región, a una instancia de coordinación conformado por integrantes de la Oficina 

Nacional de Cooperación Popular (COOPOP), dependiente del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social (MINDES), que tenía sedes regionales en todo el país; la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), instancia de concertación 

público privada creada durante el gobierno del presidente Valentín Paniagua y continuada 

por el presidente Toledo; y la ONG más antigua de cada región,[…] el proceso permitió 

elegir a 79 representantes de organizaciones juveniles de un total de 80, que establecía la 

Ley. […] Sin embargo, el liderazgo erigido de las primeras elecciones del CPJ, al igual 

que las sucesivas elecciones posteriores, evidencia un primer dato interesante: la 

disgregación del tejido organizativo juvenil parece estar recomponiéndose. […] Las 

demandas juveniles, producida la caída del régimen autoritario y la transición 

democrática, intentaron ser procesadas “participativamente” a través del CONAJU y el 

CPJ. La reflexión y acción que motivó sobre lo público, desde la experiencia juvenil, es 

tal vez su aporte más importante. La institucionalidad creada, a pesar de ello, tiene como 

programa máximo la inclusión segmentaria y parcial de los intereses de las juventudes. 
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[…] El Estado no procesa esas reivindicaciones a través de mecanismos de negociación 

donde las juventudes puedan relacionarse en igualdad de condiciones sino simplemente 

como demandas de sectores “subalternos” que no poseen capacidad de decisión. La 

principal debilidad del CPJ como instancia de “inclusión participativa” es la decepción 

que genera, en las y los líderes juveniles que son elegidos, cuando descubren que de 

manera efectiva no son “incluidos a participar” o “incidir” en las decisiones sobre política 

pública en materia de juventudes. La demanda por lograr niveles efectivos de decisión es 

una reivindicación esgrimida por los representantes juveniles elegidos. […] 4. El 

CONAJU y la Secretaria Nacional de la Juventud (SENAJU): Fin del CONAJU; […] 

“con la salida del gobierno del principal mentor del CONAJU, el gobierno le restó apoyo 

político a la apuesta por la juventud. La CNJ, a pesar del intento de sus cuadros técnicos, 

no encuentra voluntad política en los diferentes sectores y ha demorado mucho para 

elaborar los lineamientos y el plan de acción de la juventud y actualmente se encuentra 

en el rediseño de su funcionamiento con la intención incluso, de reformar la ley que le 

dio vida” […]. Inicio del SENAJU; […] La gestión del presidente García mostró 

evidencias flagrantes de cómo la aplicación de medidas efectistas no surge de una 

institucionalidad pública constituida en materia de políticas orientadas a las juventudes, 

que responde a una normatividad, planes y proyectos definidos en un marco coherente y 

sistemático. Todo lo contrario, la aplicación de estas se sujeta a intereses coyunturales, 

generalmente de tipo político, impuestos frente a una determinada situación por parte de 

un líder con intereses políticos definidos. 

A nivel regional  

Pari (2017), en su investigación titulada “Participación ciudadana de los líderes 

de las organizaciones juveniles en los espacios de concertación de la Municipalidad 

Provincial de Puno”, el objetivo general de determinar la incidencia de la Participación 
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ciudadana de los líderes de las organizaciones juveniles en los espacios de concertación 

de la Municipalidad Provincial de Pun, la metodología utilizada fue la revisión 

bibliografía y la encuesta, orientado al método cuantitativo.  

Arriba a los siguientes resultados: a) Aspectos sociales de los líderes juveniles de 

la provincia de Puno; […] un total de líderes juveniles encuestados un 35,3 % de líderes 

juveniles son varones que proceden del área rural y un 25.7 % son lideresas que proceden 

del área urbana, lo que significa que la participación y el ejercicio de liderazgo de estos 

espacios en la mujer joven rural es menos a la del varón ya que todavía aún perdura el 

machismo en las zonas rurales, […] La participación de los líderes juveniles es esencial 

para el gobierno local, sobre todo en la gestión y/o administración de los programas y 

proyectos en materia juvenil, es decir cuando se coordinan actividades y presupuestos, 

para ellos los líderes juveniles deben participar, lo cual posibilitaría el progreso de la 

provincia de Puno y con ellos se lograría satisfacerlas necesidades básicas de las y los 

jóvenes. […] b) Formas de participación de los líderes juveniles en los espacios de 

participación de la provincia de Puno; […] del total de líderes juveniles encuestados un 

53.6% afirma que la forma de participación es pasiva y no practica ningún principio de 

concertación, […] el 50% de líderes juveniles, ejerce participación pasiva dentro del 

Concejo Provincial de la Juventud, […] el 33.9% de los líderes juveniles participa en 

forma informativa, es decir se limitan a recibir información Respecto al funcionamiento 

y desarrollo de las actividades por parte del Concejo Provincial de la Juventud, de la MPP, 

Municipalidad Provincial de Puno o alguna otra institución, generando así una 

participación pasiva al concurrir a la oficina del CPJ y a las reuniones donde solo se 

informan de las actividades que se están llevando y realizando algunas consultas a algunos 

funcionarios, […] el 48.2 % de líderes de las organizaciones juveniles presenta actitud al 

dialogo en los espacios de concertación además que la participación dentro del Concejo 
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Provincial de la Juventud es solo informativo. […] solo el 3.6% de los líderes juveniles 

indica tomar decisiones y tener tolerancia a la hora de asistir a las reuniones o espacios 

de concertación de la Municipalidad Provincial de Puno. […] c) Mecanismos y estrategias 

de participación de los líderes juveniles frente a los procesos de concertación; […] del 

total de líderes juveniles encuestados el 4.11 % del total de líderes juveniles encuestados 

intervienen en los mecanismos de participación a través de la asistencia a los talleres sobre 

lineamientos de políticas de juventudes que organiza el Concejo Provincial de la Juventud 

de Puno como un espacio de concertación, […] el 5.4% de líderes juveniles asiste a la 

elaboración del plan de desarrollo juvenil, […] un 30.4% los líderes de las organizaciones 

juveniles participan en el espacio de concertación como es el Consejo Provincial de la 

Juventud usando la estrategia de información que es el 1.8 % y así poder ejercer su 

derecho a la participación ciudadana e incidir en los espacios de concertación, […] el 1.8 

% de líderes juveniles ejercen las estrategias de participación en los Consejos de 

Coordinación Local (CCL) y el 3.6% solo participa en el presupuesto participativo, […] 

el 37.5 % del total de líderes juveniles encuestados no practica ningún principio de 

concertación y a su vez la responsabilidad que asume en los espacios de concertación es 

de solo informativa ya que solo se informa por los diferentes medios de comunicación ya 

sean por las redes sociales como el Facebook, WhatsApp, Messenger o llamadas 

telefónicas, generando así indiferencia en el momento de tomar decisiones y por 

consecuencia la no practica de ningún principio de concertación, […] solo el 1.8 % 

concluyen todos los procesos de concertación hasta la Evaluación y seguimiento del 

cumplimiento de los acuerdos donde es en esta etapa del proceso de concertación donde 

trata de compartir la responsabilidad en la ejecución del plan de trabajo, pues las 

instancias de concertación no sólo planifican sino también se involucran en el proceso de 

implementar los acuerdos. […] 
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Rojas (2016) en su investigación titulada “Militancia de los jóvenes en partidos 

políticos que pertenecieron al sistema de partidos colapsado. Casos del Partido Aprista 

Peruano, Partido Popular Cristiano y Partido Acción Popular”, el objetivo central conocer 

los motivos que llevan a un grupo de jóvenes a inscribirse y militar en aquellos partidos 

nacionales que conformaron un sistema en los años ochenta, la metodología cuantitativa, 

aplicando entrevistas a profundidad, con la selección de actores clave siguiendo el método 

“bola de nieve”. 

Arribo a los siguientes resultados: Inicialmente, en el artículo “Jóvenes: actores 

sociales y cambio generacional. De la acción colectiva al protagonismo individual” 

publicado en un compendio editado por Julio Cotler en 1995, analiza la situación de 

cambio que vivía la juventud en los años noventa, posteriores a la época de terrorismo y 

al cambio de modelo económico hacia uno neoliberal: “Estos "protagonismos" –

individuales-, con todo lo dinámicos e intensos, sin embargo, no se expresan con claridad 

en el terreno público y político, con lo que la presencia juvenil no logra expresión clara, 

perfilada, lo que tiene como consecuencia la no atención o el soslayamiento de los 

intereses y demandas de los jóvenes, que son objeto de apelaciones meramente retóricas 

por parte del Estado y los actores políticos. […] la ausencia de participación en los 

jóvenes se explica, para algunos espacios y actividades, más por los costos que implica la 

acción colectiva, que por ausencia de interés” (Tanaka 1995: 160). De esta manera, se 

habla de un momento de no expresión política de los jóvenes luego del colapso de los 

partidos políticos, pero asegura que esta no debe entenderse como una despolitización 

contundente. Señala que los jóvenes no podrían estar participando en partidos debido a 

una ruptura de la confianza con ellos y sus líderes, es decir los actores políticos; sin 

embargo, resalta la permanencia de un interés en la política y los asuntos públicos. Luego 

del colapso del sistema de partidos, los jóvenes habrían roto su relación con los actores, 
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pero no con la política en general. Esto se vería reflejado en los resultados de la encuesta 

de SENAJU, antes presentada, donde se expresa la desconfianza en el actor político, pero 

se mantiene un interés por la política, en todos sus niveles de involucramiento, cercano al 

64%. 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general  

Describir la participación política y cultura de los jóvenes del distrito de Chucuito. 

1.3.2 Objetivos específicos  

a) Determinar los factores sociales, políticos y personales que motivan a la 

participación política de los jóvenes. 

b) Identificar la cultura de convivencia de los jóvenes que desaniman a la 

participación política. 

1.4 Caracterización del área de investigación  

1.4.1 Creación del área de investigación  

El distrito de Chucuito se encuentra ubicado al Sur de la provincia y región de Puno, tiene 

como capital a la ciudad de las Cajas Reales de Chucuito, situada en la gran meseta del 

Collao a orillas del lago Titicaca y se encuentra sobre la carretera Panamericana Sur. 

Entre las coordenadas: 69º53’21’’ de longitud oeste y 15º53’15’’de latitud sur del 

meridiano de Greenwich a una distancia de 18 Km. de la ciudad y capital del 

departamento de Puno. 

1.4.2 Localización de la investigación  

a) Ubicación Geomorfológica 

El distrito de Chucuito, pertenece a uno de los 15 distritos de la Provincia de Puno en la 

región de Puno, bajo la administración del Gobierno regional de Puno, Perú, cuya forma 
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de administración financiera y cultural es, turística, agropecuaria y pesquería artesanal. 

Con una ubicación altitudinal que oscila entre los 3,866 y 4,477, m.s.n.m. muy cerca del 

Lago Titicaca. 

b) Constitución territorial 

Centro poblado: Potojani grande, Chinchera, Inchupalla, Huayrapata y Cochiraya. 

Comunidades campesinas: Concachi, Cusipata, Ichuraya, Raya, Concachi, Tajquina, 

Calajauira, Pirapi, Thalaca, Huayllini, Huancarani, Parina, San José de Pucani, Luquina 

Chico, Luquina Grande y Karina.  

Sectores: Barco, Choncoruco, Laycoma, Occopampa, Incuylaya, Sillamuri Atoja, Marca 

Jilapunta, Vallecito, Huropampa, Huayrapata, Copaquira, Achara y Yocata. 

1.4.3 Actividad social-demográfica y económica 

Actividad social-demográfica 

La población en todos los niveles quinquenales, a esto incluido los jóvenes posee con 

servicios básicos, es decir cuentan con protección a la salud, inclusión a la educación 

gratuita en los tres niveles, tener la educación superior en universidades o tecnológicos 

viene aumentando por parte de los jóvenes de las áreas urbana y rural, por último, el 

servicio de agua y desagüe se va implementando en su totalidad de viviendas. 

a)  Actividad económica  

La población adulta y joven de las áreas urbana y rural desarrolla sus propias actividades 

productivas, competitivas y sostenibles en relación a los temas: Pecuario; cuidado y venta 

de ganado vacuno y ovino; Pesca y truchicultura. Agrícola; cultivo de papa y cultivo de 

granos (cebada, avena, trigo). Recursos turísticos y arqueológicos; actividad turística y 
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actividad artesanal. Otra de las fuentes de ingreso de los jóvenes es el trabajo en entidades 

públicas o privadas, por realizar estudios superiores. 

b) Composición de la población distrital  

Tabla 1 

Proporción de la población total, según edad y género 

CHUCUITO 

Edad/Género TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

URBANA 

TOTAL 

RURAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

TOTAL 7913 3862 4051 1146 573 573 6767 3289 3478 

Distribución (%) 100.0% 48.81% 51.19% 14.48% 7.24% 7.24% 85.52% 41.56% 43.95% 

Menores de 1 año 104 44 60 16 7 9 88 37 51 

De 1 a 4 años 495 255 240 55 31 24 440 224 216 

De 5 a 9 años 719 368 351 76 39 37 643 329 314 

De 10 a 14 años 877 450 427 74 37 37 803 413 390 

De 15 a 19 años 659 315 344 95 39 56 564 276 288 

De 20 a 24 años 590 312 278 109 60 49 481 252 229 

De 25 a 29 años 499 248 251 108 56 52 391 192 199 

De 30 a 34 años 435 202 233 86 46 40 349 156 193 

De 35 a 39 años 406 185 221 78 39 39 328 146 182 

De 40 a 44 años 395 181 214 69 37 32 326 144 182 

De 45 a 49 años 404 192 212 70 30 40 334 162 172 

De 50 a 54 años 347 156 191 51 24 27 296 132 164 

De 55 a 59 años 381 182 199 65 26 39 316 156 160 

De 60 a 64 años 351 158 193 62 33 29 289 125 164 

De 65 y más años 1251 614 637 132 69 63 1119 545 574 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 2015. 

1.4.4 Composición de la población joven 

Según el último censo realizado el año 2015 son 1132 habitantes jóvenes, representados 

en 580 varones y 552 mujeres, de la población total el 53% representa a los jóvenes 

varones y un 47% representa a las jóvenes mujeres, además el mayor porcentaje de la 

población joven está concentrada en la zona rural y el menor porcentaje de la población 

joven está en zona urbana. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Marco conceptual  

2.1.1 Participación política 

La participación política define en general, el grado en el que los ciudadanos ejercen 

aquellos derechos políticos en el que les son conferidos constitucionalmente. Así, la 

participación política hace referencia al número de los que votan, a la afiliación de los 

partidos políticos, a la asistencia a los actos políticos, a la pertenencia a movimientos y 

asociaciones cívicas, etc. Tras esta precepción sociológico-político de la participación 

política la legitimidad de gobierno. La forma en el que se expresa este consentimiento es 

la participación política devino la clave del interrogante acerca de la legitimidad y de 

todos aquellos problemas ligados (la obligación política, la autoridad, etc.) {A. R.}.  

(Giner, 2006) 

2.1.2 Cultura 

La evolución de los significados de la palabra cultura ha sido compleja. Procediendo de 

las voces latinas cultus y colere (cuyo significado es tanto cultivo como culto) tuvo que 

ver primero con la acción humana sobre la tierra. Adquirió así un sentido metafórico. 

Cultura remitía a la descripción e interpretación de la dinámica y realidad social: se 

situaba en el campo semántico de cambio, crecimiento, progreso y evolución. Taylor en 

1860 entendió cultura o civilización como “aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera 

otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto al miembro de la 

sociedad”. Para Boas, figura central, autor clave de particularismo histórico, “la cultura 

influye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones 
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del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en que 

vive, y los productos de las actividades humanas en la medida en la que se ven 

determinadas por dichas costumbres”. KROEBER en 1948, aporto una concepción de 

cultura como “la mayor parte de las acciones motoras, los hábitos y las técnicas, ideas y 

valores aprendidos y trasmitidos, y la conducta que provocan. La cultura es el producto 

especial y exclusivo del hombre, y la cualidad que lo distingue en el cosmos”.  (Giner, 

2006) 

2.1.3 Juventud 

El termino es de raíz latina, juvenes. Desde la antigüedad ha dado nombre a un periodo 

entre los 16 y los 30 años, según cada época y cultura. La Edad Media y el Antigua 

Régimen definieron a la juventud como una condición de afiliación aristocrática y 

varonil, transmisora de la posición y responsabilidad social adscrita al linaje (Ph. Ariés). 

La psicología introduce la adolescencia, ya en el siglo XX, como fase biológica iniciada 

hacia los 12 años y en la que se construye la identidad psicosocial. La juventud da 

proyección social a la transición. Critica y renovadora, entre la infancia y la madurez. J. 

ORTEGA Y GASSET comparte la concepción de las generaciones de K. MANNHEIM 

en la que el joven es motor de los cambios históricamente significativos y diagnostica la 

juvenilización del mundo. Si para J. Huizinga, este fenómeno explica la emergencia del 

homo ludens, para las teorías de la cultura, da cuenta de las subculturas juveniles que 

modernizan los órdenes gerontocraticas y expresan simbólicamente sistemas de valores 

y escalas de prestigio rupturistas con los de la madures. […] A finales de los siglos y ante 

la nueva situación de riesgo para la vida y de competitividad internacional que acompañan 

a la gestión neoliberal de la economía, se crean espacios singulares de socialidad, y de 

sentido* de pertenencia y raigambre. En ellos los jóvenes alumbran nuevos principios 

éticos y estéticos con los que construir la vecindad global.  (Giner, 2006) 
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2.1.4 Democracia 

Procede del griego, demokratia, a su vez de demos, pueblo, y kratos, autoridad, y kratein, 

gobernar. La democracia es el orden político en el que la soberanía es ejercida por el 

pueblo. En ello todo los miembros adultos y capaces son ciudadanos con plenos derechos 

políticos. la democracia puede ser directa si los ciudadanos la ejercen sin intermediarios, 

a través de asambleas y otros procedimientos de autogobierno o representativa, si se 

ejerce a través de ciudadanos elegidos o nombrados por los ciudadanos para gobernar la 

cosa pública. La democracia suele ser considerada como la expresión más acabada de la 

modernidad en el ámbito político por entenderse que es el orden político más adecuado 

para el ejercicio de las libertades y responsabilidades del ciudadano. Por ello ha recibido 

una atención muy especial por parte de la ciencia y la sociología políticas 

contemporáneas.  (Giner, 2006) 

2.1.5 La paradoja de la Incomunicabilidad 

El sistema político y cultura política; una dinámica de incomunicabilidad entre el sistema 

político y la población juvenil de nuestra sociedad. Esta manera de formular el fenómeno 

presenta al menos la siguiente ventaja: nos permite indicar que el “problema” no se le 

puede atribuir o endosar a las y los jóvenes de nuestro país, puesto que en toda situación 

de incomunicación participan al menos dos involucrados. el sistema político y sus actores. 

en segundo lugar, por lo tanto, obliga a movilizar el foco de observación, pues ya no 

resulta suficiente insistir en el análisis de las características de la diversidad juvenil o la 

interpretación simbólica de sus estilos, prácticas y manifestaciones en materia de 

participación política. (Santibáñez, 1999) 
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2.2 Hipótesis de la investigación  

2.2.1 Hipótesis general 

Los factores sociales, personales, políticos y la cultura de convivencia 

condicionan a su motivación o desánimo para la participación política de los jóvenes del 

distrito de Chucuito. 

2.2.2  Hipótesis especificas 

a) Los factores que motivan la participación política son, preocupación por los 

problemas sociales, mejorar las condiciones de vida, antecedentes familiares y 

equidad de género. 

b) Los elementos de la convivencia social que desaniman de los jóvenes para su 

incursión en política son por el desconocimiento de temas de política, corrupción 

y desconsideración. 

2.3 Operacionalización de variable
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

 3.1.1 Tipo de investigación  

La presente investigación científica según su propósito corresponde al tipo de 

investigación descriptiva. Para Hernández, Fernández & Baptista (2010): 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”.  

 3.1.2 diseño de investigación  

a)  Método de investigación 

Se utiliza el método hipotético, que corresponde al paradigma cuantitativo, que 

corresponde a medir y procesar datos de planteamiento del objetivo de la investigación. 

b) Diseño de investigación  

La presente investigación corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal 

o transeccional corresponde al año 2018, es decir un solo periodo de tiempo, y así 

proporcionar la descripción. Para Hernández, Fernández & Baptista (2010): 

“Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. 

El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de 

personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 

comunidades; y así proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios 
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puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son también 

descriptivas (de pronóstico de una cifra o valores)”. 

3.2 Población y muestra de investigación 

3.2.1 Población de investigación 

La población de estudio lo conforman los jóvenes de 18 a 29 años de edad del distrito de 

Chucuito, provincia y departamento de Puno en el año 2018, con un total de 1132, 

representados a su vez por 580 varones y 552 mujeres. Cuyo porcentaje es el 100% de 

sujetos investigados. 

Tabla 2 

Población total de jóvenes según género 

Sexo Numero Porcentaje 

Mujeres 552 47% 

Varones 580 53% 

Total 1132 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, 2015. 

3.2.2 Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra es aleatorio simple, donde se extraen algunos elementos de la 

población total investigada. Por lo tanto, el total de 1132 jóvenes del distrito de Chucuito, 

que representa el 100% se aplicó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 𝑍𝑎

2 𝑝 (q)

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ q

 

En donde: 

N    : Población universo=1132 

n    : Tamaño de la muestra 

Za
2 : Nivel de confianza (representa el 95%)=1.962 
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p    : Probabilidad de éxito=0.5 

q    : Varianza de la muestra=0.5 

d    : Error de margen=0.4 

Reemplazando se obtiene: 

𝑛 =
1132(1.96)2 ∗ 0.5 (0.5)

(0.12 ∗ (1132 − 1)) + ((1.96)2 ∗ 0.5 (0.5))
 

 

Muestra = 392,4811552 

Por tanto, la muestra general queda conformada por 392 jóvenes del distrito de Chucuito. 

 3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos 

Encuesta: consiste en la interacción social entre investigador y los sujetos investigados 

mediante un cuestionario escrito, permite describir la participación política y cultura de 

los jóvenes del distrito de Chucuito – Puno. 

Revisión bibliográfica: mediante el proceso de recolección, análisis e interpretación de 

fuentes secundarias, permite realizar el marco teórico- conceptual, diseño de la 

investigación, objetivo de la investigación, contrastar las hipótesis y obtener el resultado. 

3.3.2 Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario escrito: el instrumento esencial, donde con preguntas cerradas y de opción, 

de características claras y concisas, permite lograr con alto grado de confiabilidad los 

datos requeridos. 

Instrumentos auxiliares: reportera, cámara digital y cuaderno de campo. 
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3.4. Procesamiento y recolección de datos 

La utilización del programa SPSS para un mayor análisis e interpretación de datos 

obtenidos, y elaborara las tablas, para el logro de un resultado verídico. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados de la investigación 

4.1.1 Factores sociales, políticos y personales que motivan a los jóvenes a la 

participación política 

Los resultados de la presente investigación sobre la descripción de la cultura y 

participación política de los jóvenes de 18 a 29 años de edad del distrito de Chucuito, de 

la provincia y región Puno durante el año 2018 se presentan de la información derivada 

de los instrumentos y técnicas adecuadamente aplicadas. En tal sentido para describir los 

factores sociales, culturales y personales que motivan a la participación política, es 

necesario tener presente los aspectos generales como la edad y género; que son 

diferenciadas la participación por grupos etarios y/o diferencia entre géneros. 

4.1.1.1 Distribución de jóvenes según su edad y género 

Tabla 3 

Distribución de jóvenes según edad y género 

 

Edad 

Genero Total 

Mujer Varón  

N % N % N % 

18 - 20 63 50.8% 79 29.5% 142 36.2% 

21 - 23 16 12.9% 78 29.1% 94 24.0% 

24 - 26 22 17.7% 41 15.3% 63 16.1% 

27 - 29 23 18.5% 72 26.9% 95 24.2% 

Total 124 100% 268 100% 392 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuito – 2018  
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El total de las y los jóvenes encuestados, divididos por grupos etarios, se percibe 

que: un promedio máximo representado por 50.8% entre 18 - 20 años de edad lo 

constituyen las jóvenes mujeres y el 29.5% de la edad también de 18 – 20 años de edad 

lo constituyen los jóvenes varones. Así mismo se describe que una mínima cantidad 

representado por el 12.9% entre 21 – 23 años de edad lo conforman las jóvenes mujeres 

y el 15.3% entre 24 – 26 años de edad lo constituyen los jóvenes varones. (Ver tabla 3) 

4.1.1.2 Familiares con antecedentes políticos de los jóvenes  

Tabla 4 

Antecedentes políticos familiares de los jóvenes según género 

 

familia con antecedentes 

políticos 

Genero Total 

Mujer Varón  

N % N % N % 

Mujeres 7 5.6% 47 17.5% 54 13.8% 

Varones 47 37.9% 111 41.4% 158 40.3% 

Ambos géneros 15 12.1% 23 8.6% 38 9.7% 

Sin antecedentes 55 44.4% 87 32.5% 142 36.2% 

Total 124 100% 268 100% 392 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuito – 2018  

Se evidencia que de acuerdo a los antecedentes políticos familiares de los jóvenes 

del distrito de Chucuito: del total de mujeres jóvenes la mayor proporción indica no 

poseer familia con antecedentes políticos, cuya representación es el 44.4% y la una menor 

cantidad tiene antecedentes mujeres que participaron en política cuya representación es 

5.6%; así mismo se percibe que el mayor porcentaje del total de jóvenes varones indican 

que poseen familia del género masculino que participaron en política,  representado por 

el 40.3% y la menor cuantía de varones poseen familia con antecedentes políticos de 

ambos géneros representado por el 9.7%. en la representación total de jóvenes indica que 
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un 40.3% que tiene antecedentes políticos varones y un mínimo porcentaje 9.7% tuvo 

antecedentes políticos de ambos géneros. (Ver tabla 4) 

Como bien lo indica Nureña (2015) En un primer itinerario, el interés en la política 

viene fuertemente definido por los antecedentes familiares, que intervienen 

decisivamente para despertar en los sujetos la preocupación por la realidad y los 

problemas sociales, su identificación con determinadas ideas políticas y el deseo de actuar 

políticamente.  

4.1.1.3 Importancia de sufragar en las elecciones 

Tabla 5 

Importancia de votar en las elecciones según género 

 

Por qué sufraga en las elecciones 

Genero Total, 

respuestas 

múltiples 

Mujer Varón  

N % N % N % 

Mejorará las condiciones de vida 48 36.9% 144 14.8% 192 42.2% 

Para que haya más justicia en el país 29 22.3% 32 8.9% 61 13.4% 

Por ser obligatorio 16 12.3% 37 4.9% 53 11.6% 

Para nada todo sigue igual 37 28.5% 112 11.4% 149 32.7% 

Total, respuestas múltiples 130 100% 325 100% 455 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuito – 2018  

 Se percibe que la importancia de sufragar en las elecciones tanto locales, 

regionales y naciones de las y los jóvenes generaron respuestas múltiples. Del total de la 

población juvenil, un promedio máximo representado por el 42.2% vota en las elecciones 

mejorará las condiciones de vida, seguida por el 32.7% que revela que no existe 

importancia en sufragar ya que todo sigue igual, y un 13,4% sufraga para que haya más 
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justicia en el país y un promedio mínimo del 11.6% expresa que vota por ser obligatorio. 

(Ver tabla 5) 

Como lo señalaba Martínez (2013) en su investigación realizada el 28.10% de los 

encuestados consideró que es importante votar para mejorar sus condiciones de vida, 

24.90% para que haya más justicia en el país, 14.10% que los partidos políticos les 

cumplan lo que les prometieron, 10.70% para nada todo sigue igual y 13% otros motivos. 

Así mismo la ONPE (2017) Indica que la participación electoral implica un interés en la 

política y la autoidentificación ideológica. 

4.1.1.4 Presencia de la democracia 

Tabla 6 

Existencia de la democracia según género 

 

Existe democracia en las 

instituciones 

Genero Total 

Mujer Varón  

N % N % N % 

Si  85 68.5% 165 61.6 250 63.8% 

No  39 31.5% 103 38.4 142 36.2% 

Total 124 100% 268 100% 392 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuito – 2018  

Sobre la existencia de la democracia; de acuerdo a la opinión del total de las 

jóvenes mujeres, el mayor porcentaje representado por el 68.5% indica que si existe 

democracia y una mínima cantidad representado por el 31.5% indica que no existe, así 

mismo, la mayor cantidad de los jóvenes varones representado por 61.6% considera que 

si existe democracia y un mínimo porcentaje de 38.4% indica que no existe. (Ver tabla 6) 

La caracterización que presentan Bayer & Rodríguez (2015) los jóvenes apoyan a 

la democracia y confianza en las instituciones; donde una mayoría de sostiene es mucho 
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mejor que a cualquier otra forma de gobierno, pero con una opinión ni satisfecho, ni in 

satisfecho. Así mismo para lograr la calidad de la democracia según Morlino (citado en 

Martínez 2013), se encuentra vinculada a 5 dimensiones fundamentales: 1. La rendición 

de cuentas, 2. El gobierno de la ley, 3. Reciprocidad o correspondencia de las decisiones 

políticas. 4. Respeto pleno de los derechos que se extienden al logro de un espectro de 

libertades y 5. Implementación progresiva de mayor igualdad política, social y 

económica. 

4.1.1.5 Intervención en organización y/o actos políticos  

Tabla 7 

Participación en organización y/o actos políticos según género 

 

Intervención en 

organización y/o actos 

políticos  

Genero Total, 

respuestas 

múltiples 

Mujer Varón  

N % N % N % 

Elecciones 124 76.1% 268 66.3% 392 69.1% 

Organizaciones juveniles 16 9.8% 56 13.9% 72 12.7% 

Presupuesto participativo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Juntas vecinales 7 4.3% 16 4.0% 25 4.4% 

Rondas campesinas 0 0% 24 5.9% 24 4.2% 

Ninguno  16 9.8 40 9.9% 56 9.9% 

Total, respuestas múltiples 163 100% 404 100% 567 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuito – 2018  

La participación de los y las jóvenes en organizaciones y/o actos políticos 

generaron respuestas múltiples de haber participado en actos como: elecciones, 

organizaciones juveniles, presupuesto participativo, y rondas campesinas. Donde del total 

de la población de jóvenes mujeres el porcentaje más alto representado por el 76.1% 
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participo en las elecciones y una cantidad baja representando por el 0. 0% indica no haber 

participado en presupuestos participativos, ni en rondas campesinas; así mismo, la 

presencia de jóvenes varones en su máximo porcentaje revelan haber participado en las 

elecciones el 66.3% y en un bajo porcentaje indican no haber participado en temas 

referidos a presupuestos participativos. (Ver tabla 7) 

Como lo señala Pari (2017) La participación y el ejercicio de liderazgo de estos 

espacios en la mujer joven rural es menor a la del varón ya que todavía aún perdura el 

machismo en las zonas rurales, las formas de participación de los líderes juveniles en los 

espacios de participación de la provincia de Puno afirma que la forma de participación es 

pasiva y no practica ningún principio de concertación, se limitan a recibir información 

respecto al funcionamiento y desarrollo de las actividades por parte del Concejo 

Provincial de la Juventud. Así mismo Bayer & Rodriguez (2015) manifiesta que los 

jóvenes donde más participan son en los clubes deportivos, seguidos por campañas por 

internet, comunidad o grupo virtual, agrupación o grupo de hobby o juego, barra de fútbol, 

centro de alumnos o estudiantes, y en unos porcentajes muy bajos en sindicato u 

organización profesional o empresarial, organización vecinal, movimiento guías y scouts 

y, finalmente los partidos políticos.  
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4.1.1.6 Participación en movimientos o partidos políticos  

Tabla 8 

Participación en movimientos o partidos políticos según género 

 

Intervención en algún 

movimiento o partido político  

Genero Total 

Mujer Varón  

N % N % N % 

Si  21 16.9% 47 17.5% 68 17.3% 

No  103 83.1% 221 82.5% 324 82.7% 

Total 124 100% 268 100% 392 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuito – 2018  

 Del total de mujeres jóvenes muestran que el 83.1% no participo nunca en política 

y una pequeña cuantía del 16.9% menciona que, si participo en algún movimiento o 

partido político, en el caso de los jóvenes varones un máximo porcentaje representado 

por el 82.5% indica no a ver participado en ningún pensamiento o partido político y una 

cantidad pequeña del 17.5% indica que si participo. (Ver tabla 8) 

Como lo señalan Bayer & Rodriguez (2015) solamente el 8% de los jóvenes tiene 

interés de formar parte de un partido, en contraste con el 49,9% que participa en 

organizaciones o grupos que defiendan alguna causa social según la encuesta del INJUV 

realizada en 2012.  
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4.1.1.7 Ser actor político (regidor, alcalde o presidente) 

Tabla 9 

Ser representante político según género 

 

Representarías políticamente (al 

ser regidor, alcalde o presidente) 

Genero Total 

Mujer Varón  

N % N % N % 

Si  37 29.8% 135 50.4% 172 43.9% 

No  31 25.0% 55 20.5% 86 21.9% 

Talvez 56 45.2% 78 29.1% 134 34.2% 

Total 124 100% 268 100% 392 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuito – 2018  

 Del total de las jóvenes mujeres un porcentaje máximo  indican que tal vez 

representante edil representado por el 45.2%, seguida por el 29.8% que si representaría 

políticamente y en una mínima cantidad de 25.5% afirma que no representaría 

políticamente; así mismo, se percibe que del total de jóvenes varones revelan que el 

50.4% si serian representantes políticos, seguida por el 29.1% que talvez seria 

representante y en una mínima proporción del 20.5% indican que no encarnarían como 

actores políticos ya sea regidor, alcalde o presidente constitucional. (Ver tabla 9) 

Como lo señala Tanaka (citado por Rojas, 2016) se resalta la permanencia de un 

interés en la política y los asuntos públicos. Luego del colapso del sistema de partidos en 

los 90, los jóvenes habrían roto su relación con los actores, pero no con la política en 

general. Esto se vería reflejado en los resultados de la encuesta de SENAJU, donde se 

expresa la desconfianza en el actor político, pero se mantiene un interés por la política, 

en todos sus niveles de involucramiento, cercano al 64%. 
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4.1.1.8 Motivaciones para irrumpir en política 

Tabla 10 

Motivaciones para incursionar en política según género 

 

Moción para incursionar en 

política 

Genero Total 

Mujer Varón  

N % N % N % 

Deseo de autorrealización personal 11 3.7% 46 10.4% 57 7.7% 

Preocupación por problemas 

sociales 

71 
24.0% 

89 
20.1% 

160 
21.7% 

Fuerte compromiso social y 

público 

63 
21.3% 

33 
7.5% 

96 
13.0% 

Deseo de contribuir al cambio y 

desarrollo comunitario 

75 
25.3% 

147 
33.3% 

222 
30.1% 

Deseo de hacer carrera política 0 0.0% 8 1.8% 8 1.1% 

Experimentar en el servicio 

público 

17 
5.7% 

56 
12.7% 

73 
9.9% 

Equidad de genero 59 19.9% - 0.0% 59 8.0% 

Respaldo de organizaciones 

sociales y comunitarias 

0 
0.0% 

15 
3.4% 

15 
2.0% 

Ganar prestigio público 0 0.0% 48 10.9% 48 6.5% 

Total 296 100% 442 100% 738 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuito – 2018  

 Se  representa que el mayor promedio, representado por el 30.1% es por deseo de 

contribuir al cambio y desarrollo comunitario, seguido por el 21.7% que es por causa de 

preocupación por los problemas sociales, el 13.0% por el fuerte compromiso social y 

público, el 9.9% por experimentar en el servicio público, el 8.0% por obtener equidad de 

género, continuado por el 7.7% por deseo de autorrealización personal, el 6.5% 

incursionaría por ganar prestigio público, el 2.0% por conseguir respaldo de 
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organizaciones sociales y comunitarias, y por ultimo un mínimo porcentaje representado 

por el 1.1% incursionaría por el deseo de hacer carrera política. (Ver tabla 10) 

Como lo describe Palacios (2008) Las motivaciones de la participación socio-

política de las mujeres. la motivación cultural más arraigada es el privilegiar su 

participación para “el bien común” y los hombres, movidos por intereses personales y de 

tipo más reivindicativos; las motivaciones sociales y reinvicativas, es el combatir la 

inequidad del sistema social “combatir la inequidad del sistema” se transforme en una 

motivación importante para participar y por ultimo las motivaciones personales, apuntan 

básicamente a dos aspectos. El primero, referido a la búsqueda de afecto y apoyo, y el 

otro, la necesidad de distraerse y salir de lo cotidiano. Otra motivación personal, es la 

búsqueda de sentirse útiles, de tal forma mejoraría su autoestima. 

4.1.2 Elementos de la cultura de convivencia que desaminan a participar en política 

a los jóvenes 

4.1.2.1 Confianza en los movimientos o partidos políticos 

Tabla 11 

Confianza en los movimientos o partidos políticos según género 

 

Credibilidad en los movimientos 

o partidos políticos  

Genero Total 

Mujer Varón  

N % N % N % 

Mucho  7 5.6% 6 2.2% 13 3.3% 

Poco   71 57.3% 219 81.7% 290 74.0% 

Nada  46 37.1% 43 16.0% 89 22.7% 

Total 124 100% 268 100% 392 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuito – 2018  
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 Las jóvenes mujeres en el porcentaje mayor representadas por el 57.3% confía 

poco y el 37.1% no confía nada; así mismo, la presencia de los jóvenes varones en el 

máximo porcentaje, representado por el 81.7% confía poco y el mínimo porcentaje del 

2.2% confía mucho en dichos partidos o movimientos. (Ver tabla 11) 

En tal sentido como lo expresaban Bayer & Rodriguez (2015) Los jóvenes confían 

muy poco en las instituciones políticas y sociales, además de tener una alta desconfianza 

interpersonal. Confía poco en carabineros, en la gente en general, en dirigentes juveniles, 

en los dirigentes estudiantiles, en las personas que trabajan en los medios de 

comunicación y una desconfianza casi nada en los alcaldes, en los senadores y diputados 

y sobre todo los políticos.  

4.1.2.2 Presencia de corrupción en las entidades públicas 

Tabla 12 

Existencia de corrupción en las entidades públicas según género 

 

Presencia de corrupción en 

las entidades públicas 

Genero Total 

Mujer Varón  

N % N % N % 

Si  124 100.0% 268 100% 392 100% 

No  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 124 100% 268 100% 392 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuito – 2018  

El sentir de la existencia o no de la corrupción en entidades públicas es, del total 

de la población joven mujer y así mismo, en tu totalidad universal del género masculino 

indican en su 100% que si existe corrupción. (Ver tabla 12) 

Como lo refiere Montoya (citado por la ONPE, 2017), cuando las juventudes 

irrumpieron en la vida política en forma de movimientos sociales que cuestionaban el 
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poder hegemónico de la oligarquía,  las políticas para la inclusión segmentaria se 

realizaron entre 1981 y prosiguen; estos fueron años marcados por la crisis económica, la 

corrupción política y las fracturas sociales incrementadas por la violencia política y el 

narcotráfico, en los que dichas políticas se caracterizaron por ser esfuerzos aislados, 

sectoriales y dispersos. 

4.1.2.3 Causas que los desaniman para incursionar en política 

Tabla 13 

Causas que desaniman para incursionar en política según género 

 

Temas que desaniman para 

ser parte de la política 

Genero Total 

Mujer Varón  

N % N % N % 

Rechazo a la juventud para 

participar en política 

0 
0.0% 

25 
6.65% 

25 
4.7% 

Menosprecio a las capacidades de 

los jóvenes 

9 
5.9% 

55 
14.4% 

64 
12.0% 

La corrupción  97 63.8% 147 38.6% 244 45.8% 

Desconfianza en los movimientos 

y partidos políticos  

31 
20.4% 

47 
12.3% 

78 
14.6% 

Todas las anteriores 15 9.9% 107 28.1% 122 22.9% 

Total 152 100% 381 100% 533 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuito – 2018  

Las causas que desaniman a las jóvenes mujeres para incursionar en política en su 

proporción máxima representado por un 63.8% es la corrupción, seguida por el 20.4% 

que desconfianza en los movimientos y partidos políticos, el 5.9% por la presencia de 

menosprecio a las capacidades de los jóvenes, el imperceptible porcentaje 0.0% por 

rechazo a la juventud para participar en política y el 9.9% a causa de todo lo citado 

anteriormente. Así mismo se muestra que la causa mayor para no incursionar en política 
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por parte de los jóvenes varones, es por causa de la corrupción representado por el 38.6% 

y una mínima proporción no irrumpe en temas políticos a causa del rechazo a la juventud 

para participar en política representado por el 6.65%. (Ver tabla 13) 

Así mismo en la opinión, Martínez (2013) los jóvenes no quieren participar en 

política es el tema de la corrupción, la otra causa es la inhibición en la toma de decisiones 

de la ciudadanía en general, pero es tan reiterado tema de la corrupción, que, a pesar de 

los inmensos esfuerzos institucionales por combatirla, a través de mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas, así como la propuesta de crear la Comisión Nacional 

Anticorrupción, los números indican que va en aumento. 

4.1.2.4 Inconvenientes al participar en alguna organización, movimiento o partido 

político 

Tabla 14 

Dificultades al participar en alguna organización, movimiento o partido político según 

género 

 

Dificultades al participar en 

alguna organización, 

movimiento o partido político 

Genero Total, 

respuestas 

múltiple  

Mujer Varón  

N % N % N % 

Adoptar y prevalecer una opinión  26 16.5% 57 15.7% 83 15.9% 

La corrupción 74 46.8% 163 44.9% 237 45.5% 

La falta de oportunidades 19 12.0% 62 17.1% 81 15.5% 

Escasez de oportunidad de toma de 

decisiones  

39 
24.7% 

81 
22.3% 

120 
23.0% 

Total, respuestas múltiples 158 100% 363 100% 521 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuto – 2018  
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 Las dificultades al participar en alguna organización, movimiento o partido 

político por parte del total de la juventud son múltiples, un máximo porcentaje es la 

corrupción con el 45.5%, seguido por el 23.0% por escasez de oportunidad de toma de 

decisiones, el 15.9% a causa de no poder adoptar y prevalecer una opinión y en su punto 

mínimo a falta de oportunidades representado por el 15.5%. (Ver tabla 14) 

Como lo describe Lara (2005) en cuanto a lo general existe una apatía involuntaria 

por parte de la juventud a participar en política por: la distancia entre representantes y 

representados, de la nula rendición de cuentas y de la corrupción, y en cuanto a lo 

particular, la falta de oportunidades, la escasez de espacios para jóvenes en la toma de 

decisiones del país, y la falta de una comunicación adecuada. 

4.1.2.5 Alineaciones que toma al participar en política 

Tabla 15 

Orientaciones que asume al participar en política según género 

 

Orientaciones que asume al 

participar en política 

Genero Total 

Mujer Varón  

N % N % N % 

Adoptar las ideologías de 

movimientos o partidos políticos 

17 
13.7% 

71 
26.5% 

88 
22.4% 

Ser representante político 37 29.8% 55 20.5% 92 23.5% 

Alejamiento o rechazo a actos 

políticos 

70 
56.5% 

142 
53.0% 

212 
54.1% 

Total 124 100% 268 100% 392 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del distrito de Chucuito – 2018  

Se presentan las alineaciones o pensamientos a fututo que asume al participar en 

política; por parte de las jóvenes mujeres en su máximo porcentaje es el alejamiento o 

rechazo a actos políticos, cuya representación es de un 56.5%, seguido por un 29.8% que 
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representaría políticamente y en un mínimo porcentaje adoptaría las ideologías de 

movimientos o partidos políticos, representado por el 13.7%; en tal forma el número de 

total de varones jóvenes asume en un máximo porcentaje la orientación de alejarse o 

rechazar todo ato político representado por el 53.0%, seguido por el 26.5% que adoptaría 

las ideologías o pensamientos de los partidos políticos y en un mínimo porcentaje piensa 

en algún momento ser representante político con el 20.5%. (Ver tabla 15) 

Como lo señalaba Nureña (2015) La experiencia que asumieron los jóvenes al 

participar en política es el deslumbramiento ante nuevas realidades sociales y políticas, 

incertidumbres y búsqueda de explicaciones y adopción de una identidad política en un 

entorno favorable a ello. Planteando el modelo teórico explicativo; el interés en la política, 

adopción de identidades políticas y vocación participativa, es un proceso donde 

intervienen tanto la agencia individual como influencias. 

4.2 Discusión de la investigación  

4.2.1 Factores sociales, políticos y personales que motivan a los jóvenes a la 

participación política 

El elemento personal que los jóvenes poseen es la presencia de antecedentes 

familiares que incursionaron en política, donde sin lugar a duda existe un promedio 

equitativo de familiares que incursionaron en política y antecedentes que no participaron 

en la política, así mismo se describe que los antecedentes familiares que poseen están 

fuertemente arraigados por la presencia de familiares de género masculino, no dejando de 

lado la existencia de un fuerte volumen de jóvenes sin precedentes familiares en la 

política, quedando un poco socavado la presencia de familiares mujeres que incursionaron 

en temas políticos. En la cual podemos observar que existe un interés marcado por la 

política por antecedente familiar y/o podemos llamar herencia familiar por participar. 
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Así mismo, el elemento político con relación a la participación política juvenil del 

distrito de Chucuito es en relación a los temas electorales, es la existencia del fuerte apego 

de lograr una mejora en las condiciones de vida, y por otro lado de una opinión de gran 

magnitud se percibe que existe un pensamiento que el participar en las elecciones es sin 

ninguna finalidad de desarrollo, porque consideran que generara poca repercusión social. 

También es Inevitable el pensamiento de los jóvenes varones, muy a un lado de las 

circunstancias que se presentan en la vida política, si representarían como autoridad edil, 

como es el caso de ser presidente de la república, alcalde de la localidad o regidor. Esto 

por tener una preocupación de responsabilidad social, dejando la calidad de vida y así 

general desarrollo tanto humano como económico. Así mismo, se percibe que la presencia 

de las jóvenes mujeres en ser actores políticos es de un promedio mediano, donde el talvez 

en algún momento podrían incursionar. Sin lugar a duda prevalece una similitud de 

opinión de la juventud de ambos generes, donde existe una presencia imperceptible de la 

juventud a causa de que estos movimientos políticos se hacen presente en momentos de 

urnas electorales y posterior a este se genera un vacío de línea ideológicas o partidarias, 

o simplemente por el tema de la falta de oportunidades en la toma de decisión o la 

corrupción.  

También se percibe que en el tema de participación en organizaciones políticas, 

las jóvenes mujeres tienen una participación mucho menor que a los varones en actos 

como, organizaciones juveniles, y juntas vecinales, que a la de los varones, así también 

se percibe que los jóvenes en ambos géneros se limitas a participar a temas de 

presupuestos participativos o temas de índole institucional de suma importancia para el 

desarrollo local, por  otro lados e observa una buena cantidad de jóvenes que asiste a las 

urnas electorales, por convicción personal como es el lograr una mejora en las 

condiciones de vida, el lograr una justicia en la nación o por el simple hecho de que este 
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acto sea obligatorio. Así podemos percibir que la participación de la juventud en política 

en irrisoria y menos aún la presencia de las jóvenes mujeres. 

Por otro lado, el elemento político de jóvenes que los motiva es la presencia de la 

democracia, donde en su mayoría sostiene que existe presencia de la democracia como 

tipo de gobierno predominante en las instituciones, sin dejar de lado la escasa opinión de 

la juventud que considera la no existencia de este tipo de régimen institucional. Eso 

gracias a que las instituciones emiten una calidad de democracia respaldada por la 

ciudadanía joven, cuya satisfacción se refleja en las mejoras sociales y económicas. 

Sin lugar a duda las motivaciones de la juventud en uno y otro género, 

incursionarían en política por una alta convicción de contribuir al cambio y desarrollo 

comunitario, por la preocupación de problemas que acrecientan las instituciones o la 

nación en sí y una fuerte responsabilidad social, o simplemente el hecho de experimentar 

en el servicio público. Son las características de fuerte apego por parte de la juventud que 

sobresalen por el hecho de poseer identidad o autoestima local como nacional. 

4.2.2 Elementos de la cultura de convivencia que desaminan a participar en 

política a los jóvenes 

En relación a la confianza en los movimientos o partidos políticos, en 

representación de ambos géneros, tanto mujeres como varones, existe una escasez de 

confianza hacia el actuar y el transitar “reptiliano” que se pone en tela de juicio de los 

partidos políticos o movimientos políticos y una presencia irrisoria o minúscula de 

confianza otorgada a estos mismos.   

Sin lugar a duda otro elemento de la cultura de convivencia social es la presencia 

de la corrupción en el pensamiento de la juventud, la cual está fuertemente arraigada en 

su totalidad de opinión. Así mismo se percibe una nulidad de opinión que indicaría que 
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la corrupción no existe en instituciones del estado, como son la municipalidad, el centro 

de salud, la comisaría policial, los centros educativos, centros juveniles y/u 

organizaciones existentes. 

Inevitablemente los elementos de la cultura de convivencia que causan 

principalmente una apatía indirecta por parte de la juventud chucuiteña son por 

causalidades  múltiples: entre estas tenemos la presencia de la corrupción en las entidades 

públicas; la desconfianza en los movimientos y partidos políticos, por el actuar que estos 

predican y realizan; el menos precio a la capacidad que los jóvenes poseen, colocando en 

tela de juicio la educación superior no siendo lo sufrientemente fuerte como la experiencia 

de los años a poseer; el rechazo a la juventud en participar en política, que hoy por hoy 

como la ley lo indica la participación de cuotas juveniles siendo obligatorias la presencia 

de jóvenes, viene dando un giro al rechazo y abriendo paso a su participación política. 

Por otro lado, los jóvenes poseen dificultades al participar en alguna organización, 

movimiento o partido político de la juventud de ambos géneros es paulatinamente 

equivalente, puesto que un mayor problema que estos observan son la presencia de 

corrupción en el actuar de estas organizaciones, así mismo, la presencia de una escasez 

de oportunidades en la toma de decisión y/o el poder de generar y prevalecer una opinión 

propia  viene a ser menguado  por estos movimientos, generando una apatía involuntaria 

por parte de la juventud al querer incursionar en política. 

Así mismo, los jóvenes asumen orientaciones al participar en política o actos 

vinculados a la política, a partir de la experiencia activa o pasiva los conllevo a optar un 

pensamiento de rechazo y alejamiento de la política en sí de una mayoría juvenil 

representativa, no dejando de lado la presencia de los jóvenes de ambos géneros que en 

algún momento les gustaría ser actor edil distrital en algún momento de su vida, o el 
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simple hecho de adoptar las posturas que predican esto movimientos o partidos políticos. 

Esto teniendo siempre en cuenta el actuar de las organizaciones existentes y las nuevas 

organizaciones a formar en adelante. 
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CONCLUSIONES 

Primera. – la motivación para la participación política de los jóvenes en el distrito de 

Chucuito al nivel personal obedece a los antecedentes de la presencia en actividades 

políticas de sus familiares; a nivel político por el ejercicio en la gestión pública con 

valores morales de las organizaciones politicas y al nivel social por vocación de servicio 

en la contribución del progreso y desarrollo integral del referido distrito. 

Segunda. – la cultura de convivencia de los jóvenes radica en la dicotomía de percepción 

de la participación política; primero es el desafío como reto de participar conscientemente 

en la vida política que les posibilite desempeñar algún cargo público; segundo la desazón 

por los actos de corrupción que acarrea a los funcionaron en todas las instituciones 

públicas, inhibición en la toma de decisiones en actos políticos, conllevando a la apatía 

involuntaria juvenil. 
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RECOMENDACIONES 

Primero. - Hacer posible la formación política en los jóvenes a través de la escuela de 

formación ideológica, para dotarles de nociones básicas de principios, línea, programa y 

la competencia instructiva en la formación profesional. 

Segundo. – A partir del núcleo familiar formar en la práctica de valores axiológicas del 

“suma qamaña” bien vivir; en convivencia de la diversidad cultural. 
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Anexo A: Encuesta a los jóvenes del distrito de Chucuito  

 

ENCUESTA DE LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA 

Y DEPARTAMENTO DE PUNO 

 

Joven o señorita: 

Agradecemos su valiosa colaboración respondiendo las preguntas del presente cuestionario con 

sinceridad, los resultados no ayudaran a describir de qué manera se muestra la 

participación política y cultura de los jóvenes del distrito de Chucuito. 

 

DATOS GENERALES 

1. Edad 

a) 18 – 20 

b) 21 – 23 

c) 24 – 26 

d) 27 – 29  

 

2. Sexo  

a) Varón  

b) Mujer  

FACTORES SOCIALES, 

POLITICOS Y PERSONALES QUE 

MOTIVAN A LOS JÓVENES A LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

3. ¿Hubo en su familia antecedentes 

políticos? Indique el sexo  

a) Mujeres 

b) Varones 

c) Ambos  

d) Sin antecedentes familiares 

 

4. ¿Por qué es importante votar en 

las elecciones? 

a) Mejorará las condiciones de 

vida 

b) Para que haya más justicia en 

el país 

c) Por ser obligatorio 

d) Para nada todo sigue igual 

 

5. ¿Crees que existe la democracia 

en las instituciones? 

a) Si 

b) No 

 

6. ¿En qué organización y/o actos 

políticos participo? 

a) Elecciones 

b) Organizaciones juveniles 

c) Presupuesto participativo 

d) Juntas vecinales 

e) Rondas campesinas 

f) Ninguno  

 

7. ¿Participo en algún movimiento 

o partido político? 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿Te gustaría ser representante 

político? (regidor, alcalde o 

presidente) 

a) Si 

b) No 

c) Tal-vez 

 

9. ¿Cuáles son las motivaciones 

para incursionar en política?  

a) Deseo de autorrealización 

personal 
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b) Preocupación por problemas 

sociales 

c) Fuerte compromiso social y 

público 

d) Deseo de contribuir al 

cambio y desarrollo 

comunitario 

e) Deseo de hacer carrera 

política 

f) Experimentar en el servicio 

público 

g) Equidad de genero 

h) Respaldo de organizaciones 

sociales y comunitarias 

i) Ganar prestigio público 

 

ELEMENTOS DE LA CULTURA DE 

CONVIVENCIA QUE DESAMINAN 

A PARTICIPAR EN POLÍTICA A 

LOS JÓVENES 

10. ¿Confía en los movimientos o 

partidos políticos? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada  

 

11. ¿Crees que existe corrupción en 

las entidades públicas? 

a) Si 

b) No 

 

12. ¿Cuáles son las principales 

causas que los desaniman para 

incursionar en política?  

a) Rechazo a la juventud para 

participar en política 

b) Menosprecio a las 

capacidades de los jóvenes 

c) La corrupción  

d) Desconfianza en los 

movimientos y partidos 

políticos  

e) Todas las anteriores 

 

13. ¿Cuáles fueron las dificultades al 

participar en alguna 

organización, movimiento o 

partido político? 

a) Adoptar y prevalecer una 

opinión  

b) La corrupción 

c) La falta de oportunidades 

d) Escasez en la toma de 

decisiones  

 

14. ¿Cuáles fueron las orientaciones 

que asumió al participar en 

política? 

a) Adoptar las ideologías de 

movimientos o partidos 

políticos 

b) ser representante político 

c) Alejamiento o rechazo a 

actos políticos 
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