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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo comprobar la existencia de 

una relación directamente proporcional entre el perfil ideal de un congresista de la 

República y la función legislativa materializada a través de la publicación de leyes 

para el periodo 2021 – 2022. Para ello, se analizó la información declarada en las 

hojas de vida de los congresistas electos para el periodo 2021 – 2026 y la cantidad 

de leyes aprobadas y publicadas durante el periodo citado. Con el fin descrito, se 

procedió con el cruce y relación de datos recolectados haciendo uso del análisis 

estadístico descriptivo e inferencial a través del Coeficiente de Correlación de Phi 

o Coeficiente de Contingencia Cuadrático medio con apoyo del Software SPSS,

obteniéndose como resultado que existe un nivel de significancia del 0.382 para el 

cruce de las dimensiones nivel de instrucción y función legislativa; asimismo el 

mismo análisis arrojó un nivel de significación de 0.00 para el cruce de las 

dimensiones experiencia profesional y función legislativa. Comprobándose de esta 

manera la hipótesis que afirma la existencia relación significativa positiva entre el 

perfil del congresista y la función legislativa del Congreso de la República del 

Perú. 

Palabras clave: Perfil del congresista, función legislativa, congreso de 

la república del Perú 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to prove the existence of a directly 

proportional relationship between the ideal profile of a congressman of the republic 

and the legislative function materialized through the publication of laws for the period 

2021 - 2022; for this purpose, the information declared in the resumes of the 

congressmen elected for the period 2021 - 2026 and the number of laws approved 

and published during the aforementioned period were analyzed. To this end, we 

proceeded with the crossing and relation of the data collected using the descriptive 

and inferential statistical analysis through the Phi Correlation Coefficient or 

Quadratic Contingency Coefficient with the support of SPSS software, obtaining as 

a result that there is a significance level of 0.382 for the crossing of the dimensions 

level of education and legislative function; likewise, the same analysis yielded a 

significance level of 0.00 for the crossing of the dimensions professional experience 

and legislative function. Thus, the hypothesis that affirms the existence of a 

significant positive relationship between the profile of the congressman and the 

legislative function of the Congress of the Republic of Peru was confirmed. 

Keywords: Profile of the congressman, legislative function, congress of 

the republic of Peru 
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I. INTRODUCCIÓN 

  

En muchos de los países del mundo constituidos como repúblicas soberanas 

e independientes y con gobiernos constitucionalmente democráticos, cualquier 

ciudadano puede acceder a una curul en su parlamento sin un filtro adecuado, lo 

que pone en riesgo el desarrollo eficaz y eficiente de la labor legislativa del gobierno 

de dicho país; ya que, solo basta con ser ciudadano por nacimiento o por 

nacionalización en algunos países, y contar con un mínimo de edad que bordea 

entre los 25 y 35 años según las disposiciones de su respectiva carta magna. Sin 

embargo, no se considera el nivel educativo y desarrollo profesional que debe tener 

un funcionario de alto nivel como lo es un congresista, senador o diputado.  

En Latinoamérica, específicamente, de 13 países estudiados, tan solo Chile 

exige como requisito, además de los descritos en el párrafo anterior, que los 

candidatos a su parlamento cuenten como mínimo con un nivel de instrucción 

media. (Peñafiel, et. al, 2021). Por su parte en México, se han implementado 

políticas internas con el fin de incrementar el rigor en el perfil de sus parlamentarios 

a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos políticos y sociales; sin 

embargo, luego del seguimiento correspondiente, se identificó que dicha normativa 

sólo quedó en letra muerta dentro del marco normativo del Estado de Sinaloa 

(Barraza, 2020). 

Es así que, como consecuencia de la carencia de rigor en los requisitos 

dispuestos por los países para ser miembro de sus parlamentos, hemos sido 

espectadores de constantes actos de corrupción y escándalos políticos e incluso 

mediáticos en dicho poder del estado; adicionalmente sus miembros cuentan con 

índices de aceptación ridículamente bajos a pesar de haber sido electos 

democráticamente por la población a la que en teoría representan, ya que en la 

práctica manifiestan no sentirse apoyados ni representados y consideran que las 

leyes emitidas solo favorecen a un grupo minoritario y elitista que lo único que hace 

es incrementar la brecha social y económica existente entre ricos y pobres (Guerra 

y Barón, 2019). 

Para delimitar la presente investigación se realizó un análisis enfocado en la 

realidad nacional peruana, cuya carta magna establece tres requisitos que un 
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ciudadano deberá cumplir para tener la oportunidad de ser elegido como 

congresista; los cuales son: ser ciudadano peruano por nacimiento, tener como 

mínimo 25 años ya cumplidos y contar con el derecho a sufragar. Sin embargo, no 

existen requisitos de igual o mayor importancia como lo son el grado mínimo de 

instrucción, la especialización o capacitación y la experiencia profesional mínima 

con la que debería contar un candidato al Congreso, lo que se considera que ha 

contribuido significativamente con el desarrollo deficiente y poco eficaz de las 

labores legislativas en el congreso peruano. 

 Puesto que, al no contar con las competencias necesarias para cumplir su 

función, los congresistas estuvieron expuestos a cometer muchos errores por falta 

de conocimiento y/o experiencia al momento de tomar decisiones relevantes para 

el buen funcionamiento económico, social y hasta cultural del país. En 

consecuencia, su nivel de aceptación y percepción de representatividad se han 

visto considerablemente afectados, al punto de ser objeto de burla y actos de 

desprecio por la población civil, la misma que ha orquestado marchas nacionales 

con el propósito de cerrar el congreso. 

 En esa perspectiva, es muy importante mencionar que la presente 

investigación tuvo por objetivo analizar la relación que existe entre el perfil de un 

congresista y la labor que desempeña en el Congreso, específicamente en la 

función de proponer proyectos de ley y la aprobación de los mismos para su 

publicación y ejecución en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad. Cabe 

destacar que, de acuerdo a lo indicado por el propio Congreso de la República del 

Perú – CRP, cumple con tres funciones principales, las que son: función legislativa, 

función de control político y funciones especiales las mismas que exigen un nivel 

mínimo de preparación por parte de quienes ejercen el puesto. 

En ese contexto, se decidió plantear el siguiente problema general: ¿Qué 

relación existe entre el perfil del congresista y la función legislativa en el Perú 

durante el periodo 2021 - 2022?; asimismo, se consideró plantear los siguientes 

problemas específicos relacionados al problema general descrito: 1. ¿Qué relación 

existe entre el nivel de instrucción del congresista y la función legislativa en el Perú 

durante el periodo 2021 - 2022?, 2. ¿Qué relación existe entre la capacitación del 

congresista y la función legislativa en el Perú durante el periodo 2021 - 2022?, 3. 

¿Qué relación existe entre la experiencia laboral del congresista y la función 
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legislativa en el Perú durante el periodo 2021 - 2022?, 4. ¿Qué relación existe entre 

el nivel de instrucción y la experiencia profesional del congresista durante el periodo 

2021 – 2022? 

A la luz de la problemática planteada, desde el punto de vista teórico, la 

presente investigación se justificó en tanto que fue necesario contar con respaldo 

de conocimientos e investigaciones previas a fin de realzar y validar el carácter 

científico de la investigación, para lo cual se recurrió a la búsqueda de referencias 

bibliográficas que permitieron recabar conceptos teóricos afines y enfoques 

investigativos similares a nivel nacional e internacional. Asimismo, desde el punto 

de vista práctico, la investigación se justificó en la necesidad de ubicar la 

investigación en un periodo de tiempo definido con características determinadas y 

únicas que a su vez permitieron proyectar rasgos similares y repetitivos en el tiempo 

para poder identificar problemas y ofrecer alternativas de solución. Es así que se 

optó por analizar la función legislativa peruana en base a la cantidad de leyes 

publicadas en el periodo 2021 – 2022. Por su parte, la justificación metodológica 

del presente estudio radicó en la elección de la población y técnicas de análisis 

estadísticos que permitieron obtener resultados medibles a través de un método 

científico y correlacionar las variables a fin de determinar la relación existente que 

comprobó la hipótesis propuesta. 

Siguiendo con la línea expuesta, se definió el siguiente objetivo general: 

Determinar qué relación existe entre el perfil del congresista y la función legislativa 

en el Perú durante el periodo 2021 - 2022; del cual que se desprendieron los 

siguientes objetivos específicos: 1. Determinar qué relación existe entre el nivel de 

instrucción del congresista y la función legislativa en el Perú durante el periodo 2021 

- 2022, 2. Determinar qué relación existe entre la capacitación del congresista y la 

función legislativa en el Perú durante el periodo 2021 - 2022, 3. Determinar qué 

relación existe entre la experiencia laboral del congresista y la función legislativa en 

el Perú durante el periodo 2021 – 2022, 4. Determinar qué relación existe entre el 

nivel de instrucción y la experiencia profesional del congresista durante el periodo 

2021 – 2022. 

Finalmente, se propuso la siguiente hipótesis general: Existe relación 

significativa entre el perfil del congresista y la función legislativa en el Perú durante 

el periodo 2021 - 2022; de la cual se desprendieron las siguientes hipótesis 
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específicas: 1. Existe relación significativa entre el nivel de instrucción del 

congresista y la función legislativa en el Perú durante el periodo 2021 - 2022, 2. 

Existe relación significativa entre la capacitación del congresista y la función 

legislativa en el Perú durante el periodo 2021 - 2022, 3. Existe relación significativa 

entre la experiencia laboral del congresista y la función legislativa en el Perú 

durante el periodo 2021 – 2022, 4. Existe relación significativa entre el nivel de 

instrucción y la experiencia profesional del congresista en el Perú durante el periodo 

2021 – 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En atención a la problemática descrita, se ha recopilado información sobre 

investigaciones de corte internacional, la misma que guarda relación directa con las 

variables seleccionadas para el análisis de la presente investigación, de la cuales 

se han identificado datos principales como el objetivo y método de investigación, 

así como los resultados obtenidos y recomendaciones propuestas. 

Ibarra (2022) en su trabajo doctoral denominado La necesaria 

profesionalización de la política aborda la necesidad de paliar el desapego por los 

asuntos públicos que tiene la ciudadanía española y otorgarles el control sobres 

sus autoridades electas. Como resultado de su investigación, el autor determinó 

que existe un vacío deontológico entre la concepción de profesiones comunes y la 

importancia del concepto de profesión política, planteándolo además como uno de 

los motivos principales de la desconfianza de la población en sus autoridades; por 

lo cual, concluye con la propuesta de un código deontológico que busque incidir en 

la importancia del planteamiento del concepto de profesionalización política y 

motivar así al desarrollo de políticas que la exijan como parte primordial del perfil 

de sus autoridades. 

Por su parte Peñafiel, et. al. (2021) en su investigación sobre la capacitación 

de las autoridades parlamentarias y su relación con la capacidad de destituir 

autoridades tuvo como objetivo evidenciar que el contar con un nivel mínimo de 

instrucción es un requisito fundamental para ocupar una curul como legislador y 

asumir responsabilidades tan importantes como lo es destituir a un presidente en 

la región de Latinoamérica. La investigación realizada tiene un enfoque cualitativo 

de tipo exploratorio y método inductivo-deductivo en base al análisis documental. 

Se precisa que para el estudio se consideraron 13 países de la región, entre los 

que destacan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela de los 

cuales se identificó que solo Chile cuenta con el requisito de estudios mínimos en 

su constitución política para ejercer el cargo legislativo, con lo cual los autores 

concluyeron en que a pesar de la importancia del cargo y la toma de decisiones 

relevantes más del 90% de los países de la región no exigen estudios mínimos para 

ejercer el cargo de congresista, senador o diputado. 



6 
 

Barraza (2020) en su artículo de investigación relacionado a la 

profesionalización parlamentaria, tuvo como objetivo analizar la implementación de 

la normativa relacionada al servicio civil de carrera enfocado en los poderes 

legislativos de las entidades federativas del estado de Sinaloa en México. Esta 

investigación tuvo como resultado la identificación de la aplicación de la normativa 

en 25 congresos locales de los 32 existentes en dicho Estado; sin embargo, de los 

25 congresos mencionados, solo 9 lograron desarrollar el marco normativo 

necesario para su implementación y los 16 restantes solo hicieron alusión a la 

normativa dentro de sus leyes orgánicas. Como conclusión el autor expresó que es 

necesario generar una estructura más sólida que permita el ordenamiento 

normativo en la materia para lograr la implementación del servicio civil de carrara 

en todos los congresos del Estado de Sinaloa. 

Muñiz y González (2020) en su artículo de investigación relacionado al 

mejoramiento de la labor legislativa a través de la profesionalización buscaron 

demostrar que existe una necesidad patente dentro del poder legislativo 

mexiquense de contar con profesionales capacitados para así lograr una mejora 

sustancial en la toma de decisiones y emisión de normativas en favor del país. 

Como resultado, se pudo comprobar que efectivamente es necesario contar con 

profesionales capacitados por lo que se propone la implementación del Servicio 

parlamentario de carrara que tiene como objetivo fortalecer el poder legislativo con 

un grupo de profesionales especializados a disposición del parlamento mexicano. 

Patrón y Camacho (2018) en su artículo de investigación sobre la 

profesionalización legislativa de diputados en México realizaron un estudio de las 

legislaturas (LXI 2009-2012) y (LXII 2012-2015) de la Cámara de Diputados Federal 

en México, utilizando un modelo de análisis factorial previamente desarrollado en 

Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos con 7 variables que 

incluyeron datos sobre trayectoria profesional, preparación individual y desempeño 

laboral. Esto, con el fin de brindar una aproximación inicial a una medición que 

permita asociar variables que expliquen mejor la profesionalización legislativa en el 

caso mexicano para establecer condiciones que contribuyan a su desarrollo e 

implementación. Como resultado de su investigación, los autores lograron 

incorporar una nueva variable de medición que denominaron número de años de 

estudio de los diputados (grado de escolaridad), la misma que contribuyó aportando 
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relevancia en el índice de profesionalización legislativa además de crear una 

medición sobre la profesión legislativa individual. 

Como parte de los antecedentes presentados, se ha recopilado información 

relacionada a investigaciones de origen nacional que guardan relación directa con 

las variables determinadas para la presente investigación, de las que se ha 

seleccionado información relevante como el objetivo, método, resultados y 

propuestas. 

De conformidad con el artículo de investigación desarrollado por Herrera-

Abramonte, et. al. (2022) que versa sobre la influencia de la capacitación en el 

desempeño laboral de los congresistas peruanos y que tuvo como objetivo 

determinar que existe una relación entre la capacitación y el desempeño de los 

congresistas, se obtuvo un resultado de 0,796 de la muestra de 50 abogados 

encuestados como parte de una investigación descriptiva correlacional con un 

diseño no experimental – transversal en base al coeficiente de Spearman, lo que al 

acercarse a la unidad valida la hipótesis de los autores que indica la existencia de 

una relación directa entre las variables capacitación y desempeño laboral 

congresal. Como conclusión del trabajo de investigación los autores aseguran la 

existencia de una influencia significativa de las capacitaciones en el desarrollo de 

las funciones congresales en el Perú y recomiendan la elaboración de un plan de 

capacitación que permita mejorar el desempeño laboral de los padres de la patria 

en favor de la nación. 

Cárdenas (2021) en su tesis doctoral tiene por objetivo verificar si los 

requisitos que la Constitución Política del Perú establece para ser congresista son 

percibidos como idóneos por la población peruana. Esta investigación utiliza un 

enfoque transversal de tipo aplicado y de diseño no experimental – correlacional; 

asimismo, utiliza un método mixto con una muestra de 220 ciudadanos trujillanos 

seleccionados con la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. Como 

resultado se obtuvo una correlación directa de magnitud moderada (rs=, 37) entre 

las variables requisitos para ser congresista y función congresal, haciéndose 

evidente que la mayoría de entrevistados coincidió en que los requisitos no son los 

adecuados por no estar enfocados hacia los intereses comunes de los peruanos. 

Como conclusión, se propone una reforma constitucional que plantea la creación 
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de una institución fiscalizadora autónoma para las funciones legislativas de los 

congresistas. 

Marcilla (2019) en su investigación de maestría realizó un análisis 

comparado entre las variables función del congresista y la experiencia congresal, 

para lo que se enfocó en la capacidad de producir leyes de los parlamentarios. 

Como resultado, se pudo identificar que durante los años 2017 y 2018 se 

promulgaron 111 y 207 leyes respectivamente. Asimismo, se pudo verificar que los 

congresistas con experiencia, basada en la reelección, fueron menos productivos 

que los congresistas electos por primera vez, quienes produjeron 288 leyes del total 

en ambos periodos; por otra parte, los congresistas con educación superior lograron 

la aprobación de 388 leyes sobre el total, superando ampliamente a los que no 

contaban con ese grado de instrucción. Es así que, el autor concluye que el perfil 

del congresista influye directamente en la producción de leyes para el periodo 

investigado, por lo que propone aplicar un modelo de excelencia en la gestión 

congresal e implementar un sistema de recompensas al buen desempeño. 

Herrera, L. (2020) en su tesis de maestría tuvo por objetivo determinar la 

influencia de la capacitación en gestión pública en el desempeño laboral de los 

congresistas peruanos. En esa línea, para su investigación usó un enfoque 

transversal de tipo correlacional y un diseño no experimental mediante la aplicación 

de encuestas a 50 abogados de la Corte Superior de Justicia de Piura. Como 

resultado, se pudo identificar la existencia de una influencia directa significativa de 

la variable capacitación en gestión pública sobre la variable labor congresal, la cual 

fue analizada con el sistema SPSS obteniéndose el resultado en puntuación de 796 

según el coeficiente Rho de Spearman. Asimismo, como aporte el autor recomienda 

la implementación de un plan de capacitación para el poder legislativo a fin de 

incrementar las habilidades y competencias laborales de los congresistas. 

Para Lizárraga (2019) en su trabajo de tesis de maestría la función legislativa 

tiene una relación directa con la problemática presente en el congreso, por lo que 

procede con su investigación de enfoque cualitativo y método hipotético deductivo 

que tiene como objetivo explicar el desarrollo de la función parlamentaria; 

obteniéndose como resultado, luego de la aplicación de la técnica de recolección 

de datos a través de entrevistas, que la función congresal se desarrolla de manera 

deficiente, afectando al desarrollo sostenible del país, perdiendo el contacto con la 
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ciudadanía y su legitimidad de representación. Es así que, el autor confirma el 

supuesto de que la deficiencia en el desarrollo de funciones congresales se debe a 

la ausencia de consenso entre bancadas, el direccionamiento de leyes en pro de 

beneficios particulares y al poco de compromiso que se tiene con la población y sus 

intereses. Por lo que, se recomienda al Congreso realizar sus funciones de manera 

eficiente, debiendo contemplar el incremento de la rigurosidad de los requisitos para 

ser congresista, así como evaluar la normativa sobre impunidad y otras 

relacionadas que afectan la credibilidad y deslegitiman la condición de 

representantes de la sociedad civil que tienen los congresistas. 

Para dar inicio a la presentación del marco conceptual, se precisa que se 

expondrán conceptos relacionados a las variables perfil del congresista y función 

legislativa con el objetivo de clarificar sus definiciones y las de sus dimensiones. 

Asimismo, se ubicarán dentro de un enfoque de pensamiento humanista en 

atención a la relación directa del congresista con el servicio a la sociedad y el 

impacto que sus decisiones tienen en todos los peruanos. 

En concordancia con lo indicado, se menciona que, de acuerdo al enfoque 

de pensamiento humanista, los seres humanos buscan la realización personal a 

través del sentido de la vida; por lo que para muchos o la mayoría de individuos se 

considera el trabajo como un objetivo de realización en sí mismo el cual brinda 

trascendencia. Por otro lado, la teoría humanista precisa que los seres humanos 

interactúan en su medio tomando como punto de referencia su propia humanidad, 

a través de la cual desarrollan habilidades y aptitudes personales e interpersonales 

que le permiten experimentar el proceso de autodescubrimiento y empatizar con el 

mundo que los rodea. (Valentín, 2017) (Malavassi-Calvo, 2017) (Patiño-Armenta, 

et al., 2018). Es pues así que todo ser humano debe contar con un nivel mínimo de 

conocimiento de la labor que realiza a fin de empatizar con el objetivo final de su 

labor enfocada en el beneficio que proporciona a la sociedad en la que se 

desarrolla.  

En línea con lo expuesto, es necesario conocer que el Congreso de la 

República del Perú (CRP, s.f.) es el organismo representativo del Estado peruano, 

que se encarga de administrar el poder legislativo, incluyendo sus facultades de 

control político y las demás dispuestas en la constitución vigente; está constituido 

por una sola cámara de 130 miembros denominados congresistas, los que deberán 
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ser elegidos democráticamente de acuerdo a las leyes vigentes.  Asimismo, los 

congresistas cumplen con ejercer el poder del Estado en representación del 

congreso y en beneficio del pueblo, para lo cual la constitución de 1993 ha 

dispuesto en su artículo 90º que cualquier ciudadano peruano de nacimiento tiene 

el derecho de representar al poder legislativo mediante elección democrática. Para 

ello, solo deberá ser mayor de 25 años y contar con el derecho a sufragar. 

Adicionalmente a ello, deberá pertenecer a una organización política debidamente 

registrada. 

En ese contexto, es necesario analizar el perfil que tienen los congresistas 

que realizan la función de legislar a través de la promulgación de normas y leyes; 

para lo cual, se debe considerar la definición de perfil como el conjunto de 

características particulares de una persona o cosa que permiten diferenciarla del 

resto (RAE, 2022). Asimismo, se define el perfil profesional como el conjunto de 

habilidades, conocimientos y actitudes que se enfocan en el cumplimiento de 

determinadas actividades en el ejercicio de una profesión (Díaz, 2019 como se cita 

en Moreno y Marcaccio, 2014). Como concepto complementario, se considera que 

el perfil profesional engloba una percepción integral de la profesión, consolidando 

aspectos teóricos y prácticos que se entrelazan entre sí, delineando rasgos de 

desempeño, conducta, destrezas, habilidades y actitudes que lo hacen apto para 

desempeñar su función (Peña, et al., 2016). 

Siguiendo la línea de lo antes expuesto, es menester señalar que la 

educación es aquel proceso en el cual convergen dos acciones: la enseñanza y el 

aprendizaje; en donde enseñanza se definiría como la acción de transformación 

que ejerce el educador en sus alumnos; y aprendizaje sería la materialización de la 

acción que ejecuta el educando para fijar el conocimiento recibido (Galdeano y 

Bienzobas, 2010), coincidiendo esta definición con lo expresado en el párrafo 

anterior referente a las habilidades y conocimientos como parte del perfil 

profesional, las mismas que son adquiridas en base al proceso de educación que 

recibe un individuo. 

De igual manera, Herrera, O. (2018) señala que el nivel de instrucción hace 

referencia al grado máximo de estudios alcanzado por una persona en cualquier 

nivel del Sistema Educativo Nacional o su equivalente en el en el extranjero. 

Asimismo, en el artículo “Nivel de instrucción” del Instituto Vasco de Estadística 
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Eustat, se precisa que el nivel de instrucción es el grado más alto de educación 

obtenida, sin considerar que se haya concluido, esté en proceso o definitivamente 

no se haya completado.  

En el Perú, existen dos niveles de educación: la básica y la superior. La 

educación básica comprende los niveles educación básica regular inicial, primaria 

y secundaria; asimismo, la educación técnico-productiva que tiene como propósito 

dotar al estudiante de herramientas básicas para desempeñar un oficio e insertarlo 

en el mercado laboral. (Ley Nº 28044, 2003). Por su parte, la educación superior 

comprende a la educación universitaria y a la educación técnico-superior impartida 

por institutos o escuelas con la autorización para otorgar un título profesional a 

nombre de la nación. (Ley Nº 29394, 2009). 

Del mismo modo que el nivel de instrucción hace parte del perfil de un 

profesional, la experiencia también contribuye con el desarrollo de capacidades y 

habilidades que este necesita para el cumplimiento de sus funciones. En ese 

sentido, se debe partir de la premisa que considera al trabajo como una actividad 

propia e innata en el ser humano, que está presente desde todas y cada una de las 

etapas históricas contempladas. (Garabito, 2013); así también, la experiencia se 

debe considerar como la suma de percepciones que los empleados tienen sobre 

sus interacciones con la organización en la cual trabajan (Maylett, 2017).  

Por su parte, la experiencia laboral es la que se adquiere con el desarrollo 

de cualquier ocupación, empleo, arte u oficio. Asimismo, es importante precisar que 

la experiencia profesional solo se adquiere después de la culminación de los 

estudios académicos propios de la profesión o disciplina académica exigidas para 

el desempeño de determinada actividad laboral (Comisión Nacional del Servicio 

Civil, CNSC, 2015). Teniendo en cuenta la teoría expuesta, se debe hacer la 

observación a las prácticas profesionales, que han adquirido la condición de otorgar 

experiencia profesional a aquellos estudiantes que se encuentra cursando los 

últimos ciclos de sus carreras técnicas o universitarias. 

Considerando las definiciones descritas por los citados autores, y en 

atención a la ausencia de un concepto específico para determinar el significado del 

perfil del congresista, se ha considerado construir un concepto para efectos de la 

presente investigación y con el fin de aportar a la creación de conocimiento en la 

materia legislativa. En ese contexto, se define el perfil de congresista como aquel 
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que agrupa el conjunto de habilidades, aptitudes y competencias con las que el 

congresista debe contar en base a su experiencia y formación profesional con la 

finalidad de cumplir de manera eficaz y eficiente con los objetivos esperados por su 

posición. 

Como aporte a la determinación de un perfil para los congresistas, se tiene 

que en el art. 1 de la Ley 28175 Ley marco del empleo público, así como en el art. 

21 del Reglamento del Congreso se estableció que los congresistas son 

funcionarios públicos por elección popular, directa y universal. Asimismo, la Ley 

28212 en la que se establece la jerarquía de los funcionarios públicos del país, 

precisa que el presidente de la República está investido con la máxima autoridad 

jerárquica dentro del territorio; y solo después de este le subsiguen en orden de 

jerarquía los congresistas, luego los ministros de estado y demás funcionarios 

conforme al orden de alcance e impacto dispuesto en la estructura de gobierno. 

 Con lo descrito en las citadas normativas se colige que el congresista es en 

efecto un funcionario público cuya investidura corresponde a la elección popular, 

democrática y universal y que su posición está incorporada en una estructura 

jerárquica en la que solo tiene como autoridad superior al Presidente de la 

República, y como autoridades políticas de menor categoría a los demás 

funcionarios públicos; lo cual se configuraría en un argumento válido para exigir 

como requisito obligatorio que un congresista cuente con un nivel mínimo de 

estudios profesionales para ejercer su cargo.  

Cabe precisar que, la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S. A. 

EDITORA PERÚ. (enero, 2013) realizó una entrevista al en aquél entonces 

congresista Luis Iberico en la cual el citado funcionario enfatizó en la necesidad 

patente, según su propia opinión, de que a todos los candidatos al congreso debería 

exigírseles como mínimo la educación básica regular del segundo nivel, así también 

un nivel mínimo de especialización profesional o técnica además de contar con 

estudios y/o conocimientos en asuntos de la gestión pública. Concluyó además que, 

de no tomar cartas en el asunto, la imagen del congresista continuará 

deteriorándose. 

Asimismo, Adames (2016) plantea que el poder político real se centra en el 

pueblo, quien hace función de su derecho democrático al voto para otorgarlo de 

manera temporal a los candidatos electorales que participan en dicho proceso como 
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parte de agrupaciones políticas. De igual modo, hace un llamado de atención a la 

evaluación y escrutinio de los procesos electorales que permiten el asentamiento 

de condiciones favorables para aquellos partidos que cuentan con mayor cantidad 

de recursos, especialmente económicos. 

Para continuar con la siguiente variable, es necesario definir el concepto de 

legislación que, según la RAE (2022) Es el conjunto de normativas con rango de 

ley mediante las cuales un Estado puede gobernar. En el mismo orden de ideas, se 

menciona que, dentro del poder legislativo se presentan tres funciones generales y 

principales que son la función de legislar, representar y fiscalizar; sin embargo, 

todas estas funciones se enfocan en la producción de normativa legislativa que 

satisfaga las necesidades de la sociedad que ha otorgado el poder al parlamento 

(Cassis, 2015) 

Continuando con el marco teórico conceptual, es importante señalar que las 

funciones del CRP se dividen en tres ramas generales: la función legislativa, la 

función de control político y funciones especiales. La función legislativa comprende 

debates y aprobación de leyes, reformas y resoluciones legislativas, así como su 

interpretación, modificación o derogación; por su parte la función de control político 

hace referencia a la facultad de otorgar la investidura de ministros, investigar de 

oficio actos que afecten el desarrollo y buena conducta en la política del Gobierno 

peruano. Finalmente, las funciones especiales comprenden la designación del 

contralor general, del defensor del pueblo, así mismo la designación de los 

miembros del Tribunal Constitucional. También comprende la designación del 

directorio del Banco Central de Reserva y la ratificación de su presidente, así como 

la ratificación del Superintendente de la SBS. (CRP, s.f.) 

En adición al concepto expuesto, se tiene que la función legislativa otorga al 

CRP la capacidad exclusiva de crear leyes, también la facultad de interpretarlas, 

modificarlas o derogarlas para lo cual los congresistas deberán recurrir al debate 

de las propuestas de ley en sesiones convocadas por el presidente del congreso y 

luego podrán ser sometidas a votación definiendo su aprobación por mayoría o 

unanimidad de los votos a favor o de lo contrario su archivo por minoría de votos a 

favor. (Delgado-Guembes, 2012) (CRP, 2017) 

Por otro lado, es preciso tocar el tema de la legitimidad de un parlamento y 

sus integrantes; para El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP, 
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2017) esta legitimidad proviene de su condición de electos popular y 

democráticamente con el propósito superior de representar a una sociedad 

enmarcada constitucionalmente como nación. Con ello, el autor pretende llegar a 

la conclusión de que es responsabilidad de dichos funcionarios públicos estar de 

acuerdo y respetar la decisión y los deseos de las personas que los eligieron y 

depositaron su confianza en las promesas realizadas o acordadas durante su 

proceso electoral. 

 En el mismo orden de ideas, es importante mencionar que el Código de ética 

parlamentario dispone que los congresistas deberán cumplir con sus labores en 

cumplimiento de principios como la transparencia, para lo cual se ha determinado 

la presentación de un informe de carácter público en el que se detallarán todas las 

iniciativas legislativas de autoría de cada parlamentario, así como las acciones de 

control y representación de las que hayan formado parte durante su periodo 

legislativo con el detalle correspondiente a fin de evidenciar su accionar ético y 

transparente en el cumplimento de su labor en beneficio de la sociedad  que 

representan. (Comisión de ética parlamentaria, 2021) 

Como contribución adicional, es preciso hacer mención de la importancia del 

aspecto ético dentro del perfil de un congresista. Ya que a pesar de ser un aspecto 

bastante subjetivo y su cuantificación es basada mayormente en la interpretación 

del autor, no es menos relevante al momento de la toma de decisiones para 

seleccionar candidatos al congreso. Por tal motivo, a pesar de no conformar una 

dimensión de estudio de la presente investigación, se considera relevante 

mencionar su importancia y dejar abierta la posibilidad de su consideración en una 

investigación a futuro como complemento del presente estudio a fin de fortalecer el 

concepto de perfil del congresista en el Perú. 
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III. METODOLOGÍA

1.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo 

Existen dos tipos de investigación, la básica y la aplicada; la primera hacer 

referencia a un estudio de la problemática con fines de explicarla y proponer 

soluciones en el mediano y largo plazo o plantear las bases para futuras 

investigaciones. Por su parte, la investigación de tipo aplicada, busca resolver una 

problemática en el corto plazo a través de estudios experimentales y utiliza las 

teorías y conocimientos descubiertos por la investigación de tipo aplicada (Tam, et. 

al., 2008) (Tamayo, 2014). Al ser una investigación que tiene por fin incrementar el 

conocimiento sobre la materia y proponer una solución en el mediano y largo plazo 

la presente investigación se consideró de tipo básica. 

Enfoque 

Por su naturaleza, el presente estudio fue de carácter cuantitativo, puesto que 

fue necesario el análisis estadístico de la información para poder relacionar las 

variables identificadas y así contrastar la hipótesis (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). 

Diseño 

El diseño de la investigación fue no experimental, tomando en cuenta que no 

se manipuló ninguna de las variables, realizándose tan solo el análisis de la 

información en base a estadísticas comparativas; por su alcance, se asumió como 

transversal por haberse ejecutado en un periodo de tiempo definido, al cual 

corresponde la información que fue analizada (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). 

Nivel 

La investigación se ubicó en el nivel correlacional, cuya teoría precisa que 

este diseño busca encontrar la relación que existe entre una o más variables que 

afectan una realidad en un determinado tiempo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). Es así que, de conformidad con lo descrito se realizó la investigación con el 

diseño correlacional puesto que las variables fueron medidas con el fin de 

establecer una relación de significancia a fin de comprobar la hipótesis asumida y 

proponer una solución.  
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Se presenta el diagrama gráfico del diseño de investigación utilizado 

 

 

 

 

 

En donde 

M: Muestra 

O1: Observación de la variable 1: Perfil del congresista 

O2: Observación de la variable 2: Función legislativa 

R: Correlación entre ambas variables 

1.2  Variables y operacionalización 

Definición conceptual 

 Variable perfil del congresista. Considerando el cargo de congresista para 

efectos de la presente investigación tiene definición similar a un oficio o profesión, 

se define el perfil del congresista como aquel que agrupa el conjunto de habilidades, 

aptitudes y competencias con las que el congresista debe contar en base a su 

experiencia profesional y formación profesional con la finalidad de cumplir de 

manera eficaz y eficiente con los objetivos esperados por su posición. (Peña, et al., 

2016) (Maylett, 2017) 

 Variable función legislativa. De acuerdo a la información proporcionada 

por el CRP dentro de la labor de un congresista se tienen tres principales funciones; 

las que se agrupan en función de control, función legislativa y funciones especiales 

las cuales abarcan el control y fiscalización de las autoridades electas para el poder 

ejecutivo, el debate y promulgación de leyes o normativas con carácter de ley u 

otras funciones especiales como la elección de autoridades autónomas como la 

CGR, la Procuraduría Pública y la SBS. (CGR, s.f.) 

Definición Operacional 

 Variable perfil del congresista. Para la presente investigación la variable 

perfil del congresista será considerada como la primera variable, la misma que fue 

O1 

O2 

M 
r 

Figura 1. Esquema del diseño correlacional 
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dimensionada en nivel de instrucción y experiencia profesional; Asimismo, se 

determinaron las dimensiones nivel de instrucción, capacitación y de experiencia 

en el sector público. 

Variable función legislativa. Para la presente investigación la variable 

función legislativa fue considerada como segunda variable, la misma que fue 

evaluada en atención al indicador denominado producción de leyes. 

1.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

La población corresponde al universo de personas, objetos o medidas con 

características comunes que pueden ser observadas en un determinado tiempo y 

lugar (Wigodski, 2018). Para esta investigación, la población está conformada por 

las bases de datos denominadas Consulta de Autoridades Nacionales, Regionales 

y Municipales (CANRM) recuperada de la plataforma oficial del JNE que cuenta con 

más de 1500 registros relacionados a perfiles de autoridades electas desde el año 

2011 y la base de datos denominada Congresistas que cuenta con más 20,000 

registros, recuperada de la página oficial del CRP relacionada a la producción 

normativa y el perfil de los congresistas electos democráticamente desde el año 

1995. 

Muestra 

La muestra según Wigodski (2018) es la selección de una porción 

representativa de la población que garantiza la confiabilidad de los resultados 

obtenidos de la investigación realizada. En esta oportunidad, se dispuso trabajar 

con una muestra no probabilística por conveniencia de manera intencional que 

permitió seleccionar indicadores para medir las variables en estudio. En el caso de 

la base de datos del JNE se contempló 129 registros del total que corresponden a 

los perfiles profesionales de congresistas electos para el periodo 2021 - 2026; y en 

el caso de la base de datos del CRP se realizó el análisis estadístico de 451 

registros correspondientes a la producción legislativa de los 129 congresistas cuyos 

registros han sido seleccionados como muestra de la base de datos del JNE. 

Criterios de inclusión 

Base de datos CANRM. En el caso de la presente base se consideró como 

criterio de inclusión los registros correspondientes a los congresistas electos para 

el periodo 2021 - 2026. Asimismo, se consideraron únicamente los campos 
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relacionados a nombre del congresista, ocupación u oficio, nivel académico y 

experiencia profesional. 

 Base de datos Congresistas. Para la presente base se aplicó como criterio 

de inclusión el análisis de todos los registros correspondientes a leyes aprobadas 

por el CRP, cuyos registros cumplieron con el criterio de inclusión de la Base de 

datos CANRM. Asimismo, se consideraron únicamente los campos relacionados a 

nombre del congresista y leyes publicadas. Finalmente, se precisa que solo se les 

atribuirán a los congresistas las publicaciones de leyes en las que se encuentren 

registrados como autores principales. 

Criterios de exclusión 

 Base de datos del CANRM. De la presente base de datos se excluyeron 

todos aquellos registros pertenecientes a congresistas y autoridades nacionales y 

regionales que no se encontraban comprendidos dentro del rango de fechas y 

posición política descritos en la problemática de la presente investigación. 

 Base de datos Congresistas. En este caso se excluyeron de la 

investigación todos aquellos registros relacionados a proyectos de leyes 

propuestos por congresistas que no se encuentren dentro del rango de fechas 

indicados en los criterios de inclusión para la base de datos CANRM. 

Muestreo 

 Se analizó información de ambas bases de datos en estudio; sin embargo, 

por conveniencia seleccionó determinados campos de las bases que guardan 

estricta relación con el objetivo final de la presente investigación por lo que el 

muestreo se estima como no probabilístico (Hernández y Mendoza, 2018). 

 

 

 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Se le denomina técnica de recolección de datos a las diferentes maneras de 

conseguir información en sus diversas modalidades, ya sean estas orales o 

escritas, la misma que es necesaria para la consecución de una meta en específico. 

(Arias, 2017). Una de las técnicas usadas comúnmente para investigaciones, y la 
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que se consideró en el presente estudio, es la recolección de datos, la cual se vale 

de la revisión de y análisis de datos impresos o digitales para recolectar información 

que sea útil a la investigación.  

Instrumento 

 Un instrumento de recolección de datos es aquella herramienta que utiliza el 

investigador para recoger información que brinde aporte a su investigación, una de 

sus principales funciones es consolidar datos de primera mano extraídos de la 

población o muestra elegida para la investigación. (Arias, 2017). En línea con lo 

descrito y de acuerdo a la técnica seleccionada, el instrumento utilizado para la 

recolección de datos fue una matriz de elaboración propia en la que se recopilará 

la información de la Base de datos Perfil de congresistas de la república del Perú y 

en la Base de datos Listado de Congresistas de la República del Perú de acceso 

abierto que ofrecen el CRP y el Jurando Nacional de Elecciones la cual fue 

evaluada a través de análisis estadístico descriptivo e inferencial a través del 

estadígrafo Chi cuadrado en el Software SPSS. 

Validez. Para Sánchez, et. al. (2018) la validez es el rango con el que un 

instrumento refleja una propiedad característica del tema que se pretende 

dimensionar. Con ello, la categoría evaluada representa al concepto exacto de la 

variable, probando así que el ítem seleccionado para el instrumento va a evidenciar 

apropiadamente del tema tratado en la investigación. En ese sentido, se precisa 

que, para el presente estudio, por tratarse de un instrumento derivado de 

información estadística; este se valida en base a los resultados obtenidos 

objetivamente con las estadísticas descriptivas e inferenciales. 

Confiabilidad. Involucra las propiedades de exactitud y estabilidad de los 

instrumentos de investigación, así también de los datos y las técnicas que se 

utilizan en dicho proceso. Del mismo modo que la validez, la confiabilidad se 

conceptualizaría en relación inversamente proporcional con el error, puesto que, al 

demostrarse mayor confiabilidad, disminuye el número de errores. (Sánchez, et. al., 

2018). Es en esa línea, que la presente investigación al contar con datos exactos e 

inalterables garantiza la confiabilidad del instrumento utilizado y de los resultados 

obtenidos en base al análisis estadístico. 
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1.4 Procedimiento 

Se recopiló información del portal institucional del CRP y del portal 

institucional del Jurado Nacional de Elecciones - JNE, adicionalmente se solicitó 

información como acceso a la información pública, lo que permitirá realizar el 

análisis a través de estadísticas de la relación existente entre las variables objeto 

de la presente investigación. Es preciso indicar, que la información obtenida 

mediante las técnicas e instrumentos seleccionados serán analizada mediante el 

software SPSS de la empresa IBM. 

De conformidad a los criterios de inclusión y exclusión considerados en el 

muestreo de la población de estudio seleccionada, se determinó evaluar los 

campos de ambas bases de datos relacionados con la información personal del 

congresista, el periodo labora legislativa, su nivel de instrucción, su profesión u 

oficio, su experiencia profesional y aquellos campos relacionados a la cantidad de 

proyectos de ley propuestos y número de leyes aprobadas por congresista.  

1.5 Método de análisis de datos 

Con el fin de recopilar información para el análisis de datos se procedió con 

el registro de un requerimiento de acceso a la información pública en el portal del 

CRP, en el cual se solicitó acceso a las bases de datos que contienen registros de 

las propuestas de leyes y leyes aprobadas durante el periodo comprendido entre 

los años 2016 y 2020. En el mismo requerimiento, se solicitó copia de las hojas de 

vida de los congresistas electos para el mismo periodo. 

 Cumpliéndose el plazo máximo para la atención de accesos al a información 

pública, el CRP emitió respuesta por correo electrónico proporcionando un enlace 

web que dirige a la base de datos solicitada. Sin embargo, en el mismo documento 

informó que conforme a su normativa, no es exigencia que los congresistas 

presenten hojas de vida ante el congreso; por lo que, recomendó solicitar dicha 

información al JNE. En ese sentido, se procedió con la revisión de la información 

de acceso abierto que el JNE dispone en su plataforma institucional, pudiendo 

acceder así a la base de datos del CANRM que contiene información de acceso 

abierto de todos los perfiles de candidatos al congreso desde el año 2011. 

Posteriormente, se procedió con el análisis de la información contenida en 

ambas bases con el objetivo de elaborar una matriz de recolección de datos que 
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permita delimitar el contenido pertinente que sirva de insumo para la presente 

investigación. Los datos recolectados mediante las técnicas e instrumentos 

descritos serán analizados con el software SPSS versión 28 de IBM, las mismas 

que serán objeto de un análisis descriptivo correlacional a fin de identificar el grado 

de relación que existe entre las variables presentadas, a través de la aplicación de 

estadística descriptiva e inferencial. Del mismo modo, como parte del método de 

análisis utilizado se usará el coeficiente de correlación de Phi. 

En atención a la cantidad de registros analizados se procedió a utilizar la 

prueba de normalidad de Kolgomorov-Smirnov definiendo para la prueba de 

hipótesis que la hipótesis nula (Ho) significa que los datos analizados tienen una 

distribución normal por lo que se usarán estadígrafos paramétricos; mientras que 

la hipótesis alterna (Ha) significará que la distribución de los datos no es normal por 

lo que deberá trabajar con estadígrafos no paramétricos. En ese sentido, se obtuvo 

como resultado una significancia de P= 0.01 por lo que el estadígrafo que se utilizó 

es no paramétrico. 

1.6 Aspectos éticos 

La presente investigación se realizará de manera honesta y ética con el 

debido respeto a la dignidad humana y los valores éticos que se difunden en la 

Universidad César Vallejo. En ese sentido, de acuerdo a la naturaleza de la 

presente investigación se actuará con respeto a la integridad de la información 

analizada, asegurando que dicha información no será alterada con el fin de obtener 

resultados alejados de la realidad. Por su parte, al tratarse con información de 

carácter público que contiene información de datos personales que no convienen 

ni benefician a la presente investigación, se guardará respeto a la identidad de las 

personas involucradas en los registros de las bases de datos analizadas, tratando 

su información con un carácter meramente estadístico y objetivo. Del mismo modo, 

se considerará que el máximo porcentaje de similitud evaluado por el software 

Turniting no superará el 20%. También se priorizará la objetividad e imparcialidad 

en la investigación y se utilizará la 7ma edición de las normas APA conforme a lo 

dispuesto por la normativa interna de la universidad. 
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IV. RESULTADOS

4.1 Análisis descriptivos y tablas cruzadas

Para el análisis de la variable Perfil del congresista se analizaron los datos 

obtenidos de la base de datos del JNE obteniéndose los siguientes resultados: 

De la tabla Frecuencia de congresistas según su nivel de instrucción se pudo 

identificar que el 80% de los congresistas cuentan con estudios universitarios como 

mínimo con la condición de egresados. Asimismo, el 20% restante cuentan con 

estudios de educación básica regular en los niveles de primar y secundaria; cabe 

resaltar que dentro del 20% correspondiente al grupo de congresistas sin estudios 

universitarios, solo 1 congresista declaró contar con nivel de educación primaria 

como el mayor alcanzado, mientras que 19 congresistas declararon contar con 

educación secundaria concluida y 6 congresistas declararon contar con estudios 

técnicos concluidos. 

Tabla 1 

Frecuencia de congresistas según su nivel de instrucción 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN F % 

SUPERIOR 103 80 

BÁSICA O TECNICO 26 20 

TOTAL 129 100 
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Por su parte, en la tabla de Frecuencia de congresistas con capacitación en 

gestión pública se identificó que del total de 129 congresistas incluidos en el 

presente estudio solo el 16%, equivalente a 20 parlamentarios, declaró contar con 

especializaciones o estudios de posgrado relacionados con asuntos de la gestión 

pública. Por otro lado, de manera contrastante, se comprobó que el 85%, 

equivalente a 109 padres de la patria, declaró no contar con ningún estudio 

relacionado a la gestión pública. 

Tabla 2 

 Frecuencia de congresistas con capacitación en gestión pública 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA Frecuencia Porcentaje 

SI CUENTA 20 16 

NO CUENTA 109 85 

TOTAL 129 100 
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En la tabla de Frecuencia de congresistas con experiencia en gestión pública 

se comprobó que el 50% del total de congresistas comprendidos en el presente 

estudio declaró contar con experiencia en gestión pública; mientras que el otro 50% 

declaró no haber prestado servicios en ninguna entidad pública o relacionada a la 

gestión pública durante su vida laboral activa. En ese sentido, se pudo verificar una 

diferencia mínima equivalente a menos de 1% entre congresistas con experiencia 

en gestión pública y sin ella. 

Tabla 3 
 

Frecuencia de congresistas con experiencia en gestión pública 

EXPERIENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA Frecuencia Porcentaje 

CON EXPERIENCIA 64 50 

SIN EXPERIENCIA 65 50 

TOTAL 129 100 
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Variable 2 

Para el análisis de la variable función legislativa se analizaron 

estadísticamente los datos obtenidos la base de datos denominada Base de 

Congresistas, la cual fue consultada directamente de la página oficial del CRP, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

En la tabla denominada Frecuencia de leyes publicadas por año se identificó 

que el 9% del total de leyes analizadas fueron publicadas durante el año 2021; por 

su parte, el 91% de las leyes sometidas a estudio fueron publicadas durante el año 

2022. Es preciso indicar, que el periodo de estudio comprende a las leyes 

publicadas por congresistas electos para el periodo legislativo del 2021 al 2026, por 

lo tanto, para el periodo 2021 se han comprendido leyes publicadas a partir del 28 

de julio de 2021, por ser la fecha de inicio de labores del congreso vigente. 

Tabla 4 

Frecuencia de leyes publicadas por año 

2021 % 2022 % TOTAL TOTAL % 

Leyes publicadas 40 9 411 91 451 100 
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Tablas cruzadas 

En la tabla Cantidad de leyes publicadas por congresistas con estudios 

universitarios por año se verificó que el 83% de las leyes publicadas en el periodo 

2021 – 2022 tuvieron como autor principal a congresistas que declararon contar 

con estudios universitarios completos; mientras que el 17% de las leyes publicadas 

en el mismo periodo tuvieron como autor principal a congresistas que declararon 

no contar con estudios universitarios. Asimismo, se precisa que el promedio de 

leyes publicadas por congresistas con estudios universitarios concluidos es 

superior en 1 punto al promedio de leyes publicadas por congresistas sin estudios 

universitarios concluidos. 

Tabla 5 

Cantidad de leyes publicadas por año por congresistas con estudios universitarios 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
LEYES 
2021 

LEYES 2022 TOTAL TOTAL % Promedio 

SUPERIOR 39 335 374 83 4 

BÁSICA O TÉCNICA 1 76 77 17 3 

TOTAL 40 411 451 100 
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De acuerdo a los resultados del análisis realizado con el software SPSS 

expresado en la Figura 1, se identificó que, del total de congresistas con calificación 

muy mala, respecto al indicador producción de leyes usado para medir la función 

legislativa, 7 congresistas declararon contar con educación superior mientras que 

los 4 congresistas restantes declararon contar sólo con educación básica. Por otro 

lado, del total de congresistas que obtuvieron la calificación muy buena respecto al 

mismo indicador, se obtuvo que 2 de ellos declararon no contar con educación 

superior, por su parte 9 de los congresistas que obtuvieron dicha calificación 

declararon contar con un nivel de instrucción superior. Cabe resaltar que, 71 

congresistas que declararon contar con el grado de instrucción superior, obtuvieron 

una calificación de “bueno” respecto a su participación en la producción de leyes 

para el periodo en estudio. Finalmente, de la Tabla 13 se tuvo que del total de leyes 

publicadas para el periodo 2021 – 2022 el 20% corresponde a congresistas que 

declararon contar con educación básica o técnica, mientras que el 80% 

corresponde a leyes publicadas por congresistas que sí declararon contar con un 

nivel de instrucción superior concluido. 

  Figura 1 
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En la tabla Cantidad de leyes publicadas por congresistas con capacitación 

en gestión pública se verificó que el 19% del total de leyes publicadas corresponde 

a leyes que tienen como autor principal a parlamentarios que declararon contar con 

capacitación en asuntos relacionados a la gestión pública; mientras que el 81% de 

las leyes publicadas tienen como autor principal a congresistas que declararon no 

contar con capacitación en gestión pública. Sin embargo, de conformidad a la 

distribución de capacitación de congresistas dispuesta en la tabla 2 se obtuvo que 

el promedio de leyes por congresista con capacitaciones es superior en 1 punto al 

promedio de leyes publicadas que tienen como autor principal a congresistas sin 

capacitación en gestión pública. 

Tabla 6 

Cantidad de leyes publicadas por congresistas con capacitación en gestión pública 

CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

LEYES 2021 
LEYES 
2022 

TOTAL TOTAL % Promedio 

SI CUENTA 11 76 87 19 4 

NO CUENTA 29 335 364 81 3 

TOTAL 40 411 451 100 
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De conformidad al cruce de variables que se refleja en la Figura 2 se 

identificó que del total de congresistas que obtuvieron una mala calificación por 

producción de leyes en atención a la medición realizada para la variable función 

legislativa el 100% corresponde a congresistas que declararon en su hoja de vida 

no contar con capacitación relacionada a la función pública o que guarden relación 

con la misma. Por otra parte, se precisa que del total de congresistas que obtuvieron 

la calificación “bueno” en atención a cantidad de leyes publicadas durante los años 

2021 y 2022, el 70 de ellos declararon no contar con capacitación en asuntos del 

sector pública, mientras en solo 14 declararon contar con dicha capacitación al 

momento de iniciar su periodo congresal. Finalmente, se tiene que, según los 

resultados de la Tabla 14, del total de leyes publicadas para el periodo 2021 – 2022, 

el 84% tiene como autores principales a congresistas sin capacitación en gestión 

pública y sólo 16% tienen como autor principal a congresistas que efectivamente 

cuentan con capacitación en gestión pública. 

 

Figura 2 
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En la tabla Cantidad de leyes publicadas por congresistas con experiencia 

en gestión pública se pudo observar que el 66% del total de leyes publicadas para 

el periodo 2021 – 2022 tiene como autor principal a congresistas que declararon 

contar con experiencia en entidades públicas y/o en puestos relacionados a la 

función pública. Por su parte, el 34% de leyes publicadas durante el mismo periodo 

tuvieron como autor principal a congresistas que declararon en su hoja de vida no 

contar con experiencia en la gestión pública. Asimismo, de conformidad a la 

información de distribución de congresistas con experiencia en gestión pública 

dispuesta en la tabla 3, existe una diferencia de 3 puntos entre el promedio de leyes 

publicadas por congresistas con experiencia en gestión pública y el promedio de 

leyes publicadas por congresistas que no cuentan con dicha experiencia. 

Tabla 7 

Cantidad de leyes publicadas por congresistas con experiencia en gestión pública 

EXPERIENCIA EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

LEYES 2021 
LEYES 
2022 

TOTAL TOTAL % Promedio 

CON EXPERIENCIA 27 270 297 66 5 

SIN EXPERIENCIA 13 141 154 34 2 

TOTAL 40 411 451 100 
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Según el cruce de información mostrado en la Figura 3, se pudo identificar 

que, del total de congresistas que obtuvieron la calificación “muy malo” en atención 

a la cantidad de publicación de leyes durante el periodo 2021 – 2022, el 9% 

corresponde a congresistas que declararon contar con experiencia profesional 

relacionada a la gestión pública, mientras que el 91% corresponde a aquellos 

congresistas que declararon no contar con experiencia laboral en la misma materia. 

Por otro lado, se identificó que del total de congresista que obtuvieron la puntuación 

“muy bueno” el 82% corresponde a congresistas que sí declararon contar con 

experiencia laboral en gestión pública, mientras que en contraposición el 18% de 

congresistas que obtuvieron el mismo puntaje declararon no contar con experiencia 

laboral en el sector pública. 

 

              Figura 3 

              Cruce de experiencia laboral con función legislativa 
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En el cruce realizado en la Figura 4 se pudo identificar que existe una 

correlación directa entre el nivel de instrucción de los congresistas y la experiencia 

laboral adquirida, superando en casi 30 puntos porcentuales la cantidad de 

congresistas que declararon contar con experiencia y al mismo tiempo con un nivel 

de instrucción superior, en comparación de los congresistas que declararon solo 

contar con un nivel de instrucción básica. Asimismo, en los resultados expuestos 

en la Tabla 16 se evidencia que el 80% del total de congresistas que declararon 

contar con experiencia laboral en la gestión pública declaró también contar con 

educación superior concluida, mientras que el 20% de congresistas que declararon 

contar experiencia en asuntos relacionados a la gestión pública declaró no contar 

con un nivel de educación superior concluido, declarando solo contar con educación 

básica o técnica. En ese sentido, se puede apreciar que existe una relación 

proporcional entre la cantidad de congresistas con experiencia profesional y 

aquellos que declararon contar con una educación superior concluida. 

  Figura 4 

  Cruce de nivel de instrucción con experiencia laboral 
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Análisis inferencial prueba de hipótesis 

 Hipótesis específica 1. Para la comprobación de la presente hipótesis se 

plantea como hipótesis nula (Ho) que no existe relación significativa entre el nivel 

de instrucción del congresista y la función legislativa en el Perú durante el periodo 

2021 – 2022; y como hipótesis alterna (Ha) que existe relación significativa entre el 

nivel de instrucción del congresista y la función legislativa en el Perú durante el 

periodo 2021 – 2022. En ese sentido, se utilizaron intervalos de confianza al 95% 

con un margen de error de 0.05 haciendo uso del estadígrafo de correlación de Chi 

cuadrado para muestras no paramétricas obteniéndose el siguiente resultado: 

Con el cruce de las dimensiones involucradas en la comprobación de la 

hipótesis a se obtuvo un nivel de significancia de 0,214 según la prueba Phi aplicada 

para correlación de variables nominales y ordinales, siendo el resultado superior al 

margen de error aceptado de 0,05 por lo que se identificó que no existe una relación 

significativa entre la dimensión nivel de instrucción del congresista y la dimensión 

función legislativa. 

Tabla 8 
 

Prueba Phi para correlación de nivel de instrucción y función legislativa 

    
Valor 

Significación 
aproximada 

 
 

Nominal por Nominal 
Phi ,186 ,214 

V de Cramer ,186 ,214 

N de casos válidos 129   
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Hipótesis específica 2. Para la comprobación de la presente hipótesis se 

plantea como hipótesis nula (Ho) que no existe relación significativa entre la 

capacitación del congresista y la función legislativa en el Perú durante el periodo 

2021 – 2022; y como hipótesis alterna (Ha) que existe relación significativa entre la 

capacitación del congresista y la función legislativa en el Perú durante el periodo 

2021 – 2022. En ese sentido, se utilizaron intervalos de confianza al 95% con un 

margen de error de 0.05 haciendo uso del estadígrafo de correlación de Chi 

cuadrado para muestras no paramétricas obteniéndose el siguiente resultado: 

Con el cruce de las dimensiones involucradas en la comprobación de la 

hipótesis b se obtuvo un nivel de significancia de 0,337 según la prueba Phi aplicada 

para correlación de variables nominales y ordinales, siendo el resultado superior al 

margen de error aceptado de 0,05 por lo que se identificó que no existe una relación 

significativa entre la dimensión capacitación del congresista y la dimensión función 

legislativa. 

Tabla 9 

Prueba Phi para correlación de capacitación y función legislativa 
Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,162 ,337 

V de Cramer ,162 ,337 

N de casos válidos 129 
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Hipótesis específica 3. Para la comprobación de la presente hipótesis se 

plantea como hipótesis nula (Ho) que no existe relación significativa entre la 

experiencia laboral del congresista y la función legislativa en el Perú durante el 

periodo 2021 – 2022; y como hipótesis alterna (Ha) que existe relación significativa 

entre la experiencia laboral del congresista y la función legislativa en el Perú 

durante el periodo 2021 – 2022. En ese sentido, se utilizaron intervalos de confianza 

al 95% con un margen de error de 0.05 haciendo uso del estadígrafo de correlación 

de Chi cuadrado para muestras no paramétricas obteniéndose el siguiente 

resultado: 

Con el cruce de las dimensiones involucradas en la comprobación de la 

hipótesis b se obtuvo un nivel de significancia de 0,00 según la prueba Phi aplicada 

para correlación de variables nominales y ordinales, siendo el resultado menor al 

margen de error aceptado de 0,05 por lo que se identificó que efectivamente existe 

una relación significativa entre la dimensión experiencia laboral del congresista y la 

dimensión función legislativa. 

Tabla 10 

Prueba Phi para correlación de experiencia laboral y función legislativa 
Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,382 ,000 

V de Cramer ,382 ,000 

N de casos válidos 129 
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Hipótesis específica 4. Para la comprobación de la presente hipótesis se 

plantea como hipótesis nula (Ho) que no existe relación significativa entre el nivel 

de instrucción del congresista y la experiencia profesional del congresista en el Perú 

durante el periodo 2021 – 2022; y como hipótesis alterna (Ha) que existe relación 

significativa entre el nivel de instrucción del congresista y la experiencia profesional 

del congresista en el Perú durante el periodo 2021 – 2022. En ese sentido, se 

utilizaron intervalos de confianza al 95% con un margen de error de 0.05 haciendo 

uso del estadígrafo de correlación de Chi cuadrado para muestras no paramétricas 

obteniéndose el siguiente resultado: 

Con el cruce de las dimensiones involucradas en la comprobación de la 

hipótesis b se obtuvo un nivel de significancia de 0,01 según la prueba Phi aplicada 

para correlación de variables nominales y ordinales, siendo el resultado menor al 

margen de error aceptado de 0,05 por lo que se identificó que efectivamente existe 

una relación significativa entre la dimensión experiencia laboral del congresista y la 

dimensión nivel de instrucción del congresista. 

Tabla 11 

Prueba Phi para correlación de experiencia laboral y nivel de instrucción 

Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,305 ,001 

V de Cramer ,305 ,001 

N de casos válidos 129 



37 

Objetivo general 

Para la comprobación del objetivo general se procedió con el análisis de los 

resultados obtenidos de la aplicación de la prueba Phi para correlación de variables 

no paramétricas, obteniéndose como resultado de conformidad a la Tabla 16 que 

existe correlación significativa de la primera variable perfil profesional en su 

dimensión experiencia profesional con la segunda variable función legislativa; 

asimismo existe correlación significativa entre las dimensiones nivel de instrucción 

y experiencia laboral de la primera variable, comprobándose de esta manera que 

efectivamente existe correlación entre la primera variable Perfil Profesional y la 

segunda variable Función Legislativa. 

Tabla 12 

Resumen de resultados por objetivo 

Objetivo general Prueba Phi 

Objetivo 1 0,214 
Objetivo 2 0,337 
Objetivo 3 0,00 
Objetivo 4 0,01 
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V. DISCUSIÓN

Del análisis estadístico descriptivo realizado en la Tabla 1 se identificó que

en la actualidad  el CRP cuenta con 129 congresistas en actividad, de los cuales 

103 declararon contar con un nivel de instrucción superior y 26 declararon contar 

solo con educación básica o técnica; asimismo, en la Tabla 2 se puede comprobar 

que del total de congresistas solo 20 declararon contar con capacitación en gestión 

pública mientras que 109 declararon no contar con capacitaciones relacionadas a 

la actividad pública del país. Adicionalmente, de la información recolectada, en la 

Tabla 3 se comprobó que 64 congresistas declararon contar con experiencia laboral 

en asuntos relacionados a la gestión pública y 64 congresistas manifestaron no 

contar con experiencia en entidades del Estado durante su vida profesional. 

Continuando con el análisis de la información recolectada, en la Tabla 4, 

denominada frecuencia de leyes publicadas por año se comprobó que durante los 

años 2021 y 2022 los congresistas que actualmente se encuentran en actividad han 

publicado un total de 451 leyes, de las cuales 40 leyes fueron publicadas durante 

el año 2021 y 411 leyes fueron publicadas en el año 2022. Cabe precisar que, la 

diferencia en proporción de leyes publicadas puede deberse a que el año 2022 fue 

el inicio del periodo legislativo de los actuales congresistas; asimismo, es menester 

mencionar que su periodo inició a finales de julio. En ese sentido y para efectos de 

evitar sesgos en el presente análisis estadístico se procedió a trabajar con la suma 

totalizada de ambos años en el cruce de las variables en estudio. 

Siguiendo con el análisis descrito se procedió con la discusión de resultados 

que buscan determinar las variables descritas en el objetivo número 1 de la 

presente investigación. En ese sentido, de conformidad con los resultados 

obtenidos en el capítulo anterior se pudo evidenciar que al realizar el cruce de datos 

para la dimensión nivel de instrucción y la variable función legislativa, en la tabla 5 

se comprobó que los congresistas con un nivel de instrucción superior publicaron 

374 leyes, equivalente al 84% del total, durante el periodo 2021 – 2022, mientras 

que los congresistas que declararon no contar con un nivel de instrucción superior 

acumularon 77 leyes para el mismo periodo, equivaliendo esta cantidad al 17% de 

la publicación de leyes en su totalidad. 

Por otro lado, en la Tabla 5 también se comprobó la existencia de una 

diferencia en proporción de 4 sobre 3 leyes publicadas por congresista, en donde 
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los congresistas que contaban con un nivel superior de instrucción publicaron en 

promedio una ley más que los congresistas que no contaban con este nivel de 

instrucción. Por su parte, en la tabla 6 se realizó un cruce entre ambas variables en 

base a la categorización de cantidad de leyes por congresista, obteniéndose como 

resultado que los congresistas con educación superior tuvieron la mayor producción 

de leyes en comparación a los congresistas que declararon solo contar con 

educación básica o técnica, coincidiendo estos resultados con lo indicado por 

Cárdenas (2021). Sin embargo, en la Tabla 11 al momento de realizar la 

comprobación de la hipótesis a través la prueba Phi se obtuvo que no existen 

evidencias suficientes para asegurar la existencia de una correlación significativa 

entre la dimensión y variable analizadas. 

En ese sentido, de acuerdo al análisis realizado se comprobó que existe una 

relación mínima entre el nivel de instrucción del congresista y la función legislativa 

materializada en la producción de leyes; Sin embargo, esta relación no es lo 

suficientemente significativa como para determinar un patrón con resultados 

similares en futuras investigaciones con el análisis de nuevos datos. Por lo tanto, 

se concluye que el nivel de instrucción de los congresistas no tiene un impacto 

significativo positivo o negativo en la función legislativa, específicamente en la 

publicación de leyes para el periodo 2021 – 2022. 

Del mismo modo, continuando con el análisis descrito se procederá con la 

discusión de resultados que buscan determinar las variables descritas en el objetivo 

número 2 de la presente investigación, en donde se tiene que al realizar el análisis 

estadístico comparativo de la dimensión capacitación en gestión pública y la 

variable función legislativa materializada en la publicación de leyes para el periodo 

2021 – 2022; en la tabla 7, se pude identificar 87 leyes fueron publicadas indicando 

como autores principales a congresistas que declararon contar con capacitación en 

gestión pública, mientras que 364 leyes fueron publicadas indicando como autores 

principales a congresistas que no contaban con capacitación en la misma materia. 

En ese sentido, y considerando las cantidades de congresistas que 

declararon contar con capacitación en gestión pública y aquellos que no, como se 

expresa en la Tabla 2, se comprobó la existencia de una diferencia en proporción 

de 4 sobre 3 leyes publicadas por congresista, en la que los congresistas que 

declararon contar con estudios de capacitación o especialización en asuntos de la 
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gestión pública fueron autores principales de por lo menos 1 ley más en promedio 

que aquellos congresistas que declararon no contar con ningún tipo de capacitación 

o especialización en asuntos de la gestión pública. 

Asimismo, en la tabla 8 se realizó el cruce de la dimensión capacitación con 

la dimensión función legislativa en base a la categorización de cantidad de leyes 

publicadas en términos de muy bueno hasta muy malo, del cual se obtuvo como 

información relevante que los congresistas que declararon no contar con 

capacitación realizaron mayor publicación de leyes que los congresistas que si 

contaban con capacitación. Sin embargo, del mismo resultado, se pudo observar 

que 11 congresistas que declararon no contar con capacitación obtuvieron la 

calificación “muy malo” traduciéndose en la publicación de 0 leyes para el periodo 

2021 – 2022, por su parte los congresista con capacitación estuvieron incluidos 

como autores principales en al menos 1 ley para el periodo analizado 

comprobándose de esta manera lo indicado por Herrera, L. (2020) que ratificó la 

existencia de una relación directa entre la capacitación del congresista y su 

desempeño en el CRP. 

Sin embargo, al realizar la comprobación de la hipótesis correspondiente; en 

la tabla 12, se identificó una significancia de 0,337 en base al 95% de confiabilidad 

del estudio, por lo que se comprobó la hipótesis nula de la presente investigación 

que afirma la inexistencia de una relación directa entre la capacitación del 

congresista y la función legislativa del CRP. En ese sentido, de conformidad a la 

relación en promedios obtenida de la tabla 8 y la comprobación de hipótesis 

plasmada en la tabla 12, se concluye que no existe una relación comprobada 

estadísticamente entre la dimensión capacitación del congresista y la variable 

función legislativa que se materializa en la publicación de leyes; Sin embargo, existe 

una diferencia proporcional entre la publicación de leyes para congresistas con 

capacitación y congresistas que declararon no contar con dicha característica del 

perfil. 

Continuando con el análisis descrito se procederá con la discusión de 

resultados que buscan determinar las variables descritas en el objetivo número 3 

de la presente investigación procediendo con la descripción de los resultados 

obtenidos en la tabla 9 que permiten visualizar la comparación entre la dimensión 

experiencia del congresista y la segunda variable función legislativa materializada 
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en la producción de leyes para el periodo 2021 – 2022, se pudo comprobar que del 

total de leyes publicadas por el congreso vigente, 297 leyes corresponden a 

congresistas que declararon contar con experiencia en gestión pública; por su 

parte, 154 leyes que fueron publicadas durante el mismo periodo tienen como 

autores principales a congresistas que declararon no contar con experiencia en 

entidades públicas o relacionadas a la gestión pública. 

Por otro lado, en la Tabla 9 también se puede comprobar que existe una 

proporción de 5 sobre 2 leyes publicadas por congresista, en donde el 

promedio de leyes que tienen como autor principal a congresistas que 

declararon contar con experiencia en asuntos de la gestión pública es 

superior en 3 leyes al promedio de leyes publicadas por congresistas que 

declararon no contar con dicha experiencia. Asimismo. Del mismo modo, en 

la tabla 10 del análisis realizado entre ambas variables, en atención a la 

categorización de la segunda variable en rangos que van desde muy bueno 

hasta muy malo, se puede rescatar que 9 congresistas que declararon contar 

con experiencia en gestión pública fueron autores de más de 8 leyes en 

comparación con solo 2 congresistas que obtuvieron la misma calificación. 

Asimismo, se obtuvo que 10 congresistas que no contaban con experiencia 

en asuntos públicos publicaron 0 leyes en el periodo 2021 – 2022. 

En esa misma línea, en la Tabla 13 al realizar el análisis inferencial mediante 

la prueba Phi que expresa la comprobación de la última hipótesis específica de la 

presente investigación se obtuvo que el nivel de significancia fue de 0.00 

comprobándose de esta manera la hipótesis que afirma la existencia de una 

relación significativa entre la experiencia del congresista y la función legislativa en 

concordancia con los resultados obtenidos por Marcilla (2019), quedando de esta 

menara evidencia de que la publicación de leyes es afectada significativamente por 

la experiencia que tengan los congresistas que se encuentra laborando en el 

parlamento, complementando así lo expuesto por Peñafiel, et. al (2021) que en su 

trabajo de investigación concluye en la necesidad de contar con un profesional 

mínimamente instruido en la materia para legislar. 

Por su parte, al realizar la comprobación de la hipótesis específica 4, que 

postuló la existencia de una relación significativa entre el nivel de instrucción y la 

experiencia profesional del congresista peruano, se pudo identificar según la Tabla 
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14 que el 80% de los congresistas electos para el periodo 2021 – 2022 cuentan con 

educación superior; asimismo, se identificó que del total de congresistas que 

declararon contar con experiencia profesional, el 92% también declaró contar con 

educación superior, por lo que se procedió con la aplicación de la prueba Phi para 

verificar la existencia de una correlación, de la cual se obtuvo un puntaje de 0,01 

de conformidad a la información que se muestra en la Tabla 15. 

En ese sentido, se comprobó la hipótesis alterna, que establece una relación 

significativa entre las dimensiones nivel de instrucción y experiencia profesional que 

se puede explicar en la influencia que el nivel de instrucción del congresista o 

candidato al congreso tiene en la adquisición de experiencia laboral o profesional 

relacionada la gestión pública. Manifestándose de esta manera que, a pesar de no 

existir una relación directa y comprobable estadísticamente entre la dimensión nivel 

de instrucción y función legislativa; si existe una relación indirecta y positiva en la 

que el nivel de instrucción contribuye a la adquisición de experiencia en asuntos de 

la gestión pública y que a su vez la experiencia en gestión pública guarda una 

relación significativa y positiva con la variable función legislativa contribuyendo así 

esta variable en el incremento de la cantidad de leyes publicadas por congresista 

en el Perú. 

Con el presente resultado, se refuerzan las ideas planteadas por Barraza 

(2020) y Muñiz y Gonzales (2020) que en sus respectivos trabajos de investigación 

llegan a la conclusión de que es muy necesario contar con profesionales altamente 

capacitados para legislar, no solo para incrementar la producción legislativa; sino 

también para reforzar el sentimiento de representatividad de la población civil y 

mejorar la calidad de vida de todo el país a través de las herramientas que la 

especialización y la experiencia profesional otorgan al congresista. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera. Existe una relación mínima entre el nivel de instrucción del congresista 

peruano y la función legislativa en el Perú para el periodo 2021 – 2022; 

sin embargo, existe una relación proporción de publicación de leyes de 4 

sobre 3 que favorece a aquellos congresistas que cuentan con un nivel 

de instrucción superior sobre los que solo cuentan con educación básica 

o técnica. 

Segunda. Existe una relación mínima entre la capacitación del congresista peruano 

y la función legislativa en el Perú para el periodo 2021 – 2022; sin 

embargo, existe una relación de proporción de publicación de leyes de 4 

sobre 3 que favorece a aquellos congresistas que cuentan con 

capacitación en asuntos relacionados a la gestión pública sobre los que 

no cuentan con capacitación relacionada a la materia. 

Tercera. Existe una relación significativa entre la experiencia profesional del 

congresista peruano y la función legislativa en el Perú para el periodo 

2021 – 2022, con lo cual se evidencia la necesidad de contar con 

profesionales experimentados en asuntos relacionados a la gestión 

pública a fin de contribuir eficientemente al desarrollo del país a través 

de la función legislativa del Congreso de la República. 

Cuarta.  Existe una relación significativa entre el nivel de instrucción y la 

experiencia profesional del congresista en el Perú para el periodo 2021 – 

2022, con lo que se evidencia que existe mayor probabilidad de adquirir 

experiencia profesional si se cuenta con el nivel de instrucción adecuado, 

contribuyendo de esta manera con la producción legislativa. 

  



44 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 Primera. Se recomienda la reforma constitucional en el artículo 90° a fin de incluir 

el requisito mínimo para ser congresista de la República del Perú la 

necesidad de contar como mínimo con un nivel de instrucción superior. 

Segunda. Se recomienda, implementar planes de capacitación o especialización 

en gestión pública para todos los congresistas de la república a fin de 

incrementar su efectividad en la función legislativa que se les ha 

encomendado dentro del Congreso de la República. 

Tercera. Se recomienda la reforma constitucional en el artículo 90° a fin de incluir 

el requisito mínimo para ser congresista de la República del Perú la 

necesidad de contar con un nivel mínimo de experiencia profesional 

especializada en asuntos relacionados a la gestión pública. 

Cuarta. Se recomienda, a las organizaciones políticas incrementar los filtros para 

la incorporación incluyendo el requisito de nivel de instrucción superior y 

experiencia profesional previo en asuntos públicos. 
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Anexo 1. Matriz De Consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA

GENERAL GENERAL GENERAL Educación básica

Educación superior

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS

MUY MALO

MUY BUENO

Capactiación en gestión pública

Experiencia en el sector público

Función Legislativa
Produccción de leyes por autor 

principal

MALO

BUENO 

Perfil del congresista y la 

función legislativa en el 

Perú, periodo 2021 -2022

Función 

legislativa

Perfil del 

Congresista

Nivel de instrucción

Capacitación

Experiencia laboral

3. Determinar qué relación existe entre la 

experiencia laboral del congresista y la 

función legislativa en el Perú durante el 

periodo 2021 – 2022

3. Existe relación significativa entre la 

experiencia laboral del congresista y la 

función legislativa en el Perú durante el 

periodo 2021 – 2022.

4 ¿Qué relación existe entre el nivel de 

instrucción y la experiencia profesional del 

congresista durante el periodo 2021 – 

2022?

4. Determinar que relación existe entre el 

nivel de instrucción y la experiencia 

profesional del congresista durante el 

periodo 2021 – 2022.

4. Existe relación significativa entre el 

nivel de instrucción y la experiencia 

profesional del congresista en el Perú 

durante el periodo 2021 – 2022.

3¿Qué relación existe entre la experiencia 

laboral del congresista y la función 

legislativa en el Perú durante el periodo 

2021 – 2022?

2¿Qué relación existe entre la capacitación 

del congresista y la función legislativa en el 

Perú durante el periodo 2021 - 2022?

1¿Qué relación existe entre el nivel de 

instrucción del congresista y la función 

legislativa en el Perú durante el periodo 

2021 - 2022?

¿Qué relación existe entre el perfil del 

congresista y la función legislativa en el 

Perú durante el periodo 2021 - 2022?

Determinar qué relación existe entre el 

perfil del congresista y la función 

legislativa en el Perú durante el periodo 

2021 - 2022.

Existe relación significativa entre el perfil 

del congresista y la función legislativa en 

el Perú durante el periodo 2021 – 2022.

1. Determinar qué relación existe entre el 

nivel de instrucción del congresista y la 

función legislativa en el Perú durante el 

periodo 2021 – 2022

1. Existe relación significativa entre el 

nivel de instrucción del congresista y la 

función legislativa en el Perú durante el 

periodo 2021 – 2022.

2. Determinar qué relación existe entre la 

capacitación del congresista y la función 

legislativa en el Perú durante el periodo 

2021 – 2022

2. Existe relación significativa entre la 

capacitación del congresista y la función 

legislativa en el Perú durante el periodo 

2021 – 2022.
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
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Anexo 3. Ficha técnica de instrumento 

 

Nombre del instrumento: Matriz de recolección de datos 

Autor: Gerson Rujel Angeles 

Lugar: Lima, Perú 

Objetivo: Determinar la relación entre las variables de estudio 

Administración: Individual 

Bases de datos consultadas: 

 Congreso de la República:  

o https://www.congreso.gob.pe/pleno/congresistas/?=undefined&m1_i

dP=13 

 Jurado Nacional de Elecciones:  

o https://cej.jne.gob.pe/Autoridades/PorNombre 
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Anexo 5. Solicitud De Información Al Congreso De La República Del Perú 
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Anexo 6. Carta De Respuesta Del Congreso 
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Anexo 7. Declaración Jurada De Uso De Información De La Plataforma Del Jurado 

Nacional De Elecciones 
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Anexo 8. Matriz Consolidada De Datos 
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Anexo 9. Matriz Consolidada Con Valores 
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Anexo 10. Resultados Del Software SPSS 
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Anexo 11. TABLAS 

Tabla 13 
 
Cruce de dimensión nivel de instrucción con variable función legislativa 

FUNCIÓN 
LEGISLATIVA 

EDUCACION 
BASICA 

EDUCACION SUPERIOR TOTAL 

 F % F % F % 

MUY MALO 4 36% 7 64% 11 100% 

MALO 7 30% 16 70% 23 100% 

BUENO 13 16% 71 85% 84 100% 

MUY BUENO 2 18% 9 82% 11 100% 

TOTAL 26 20% 103 80% 129 100% 

 

Tabla 14 

Cruce de dimensión capacitación con variable función legislativa 

FUNCIÓN 
LEGISLATIVA 

SIN CAPACITACIÓN CON CAPACITACIÓN TOTAL 

 F % F % F % 

MUY MALO 11 100% 0 0% 11 100% 

MALO 20 87% 3 13% 23 100% 

BUENO 70 83% 14 17% 84 100% 

MUY BUENO 8 73% 3 27% 11 100% 

TOTAL 109 84% 20 16% 129 100% 

 

Tabla 15 

Cruce de dimensión experiencia profesional con variable función legislativa 

FUNCIÓN 
LEGISLATIVA 

CON EXPERIENCIA SIN EXPERIENCIA TOTAL 

 F % F % F % 

MUY MALO 1 9% 10 91% 11 100% 

MALO 6 26% 17 74% 23 100% 

BUENO 48 57% 36 43% 84 100% 

MUY BUENO 9 82% 2 18% 11 100% 

TOTAL 64 50% 65 50% 129 100% 
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Tabla 16 

Cruce de dimensión experiencia laboral con dimensión nivel de instrucción 

EXPERIENCIA 
LABAORAL 

EDUCACIÓN BÁSICA 
O TÉCNICA 

EDUCACIÓN SUPERIOR TOTAL 

 F % F % F % 

CON 
EXPERIENCIA 

5 8% 59 92% 64 100% 

SIN 
EXPERIENCIA 

21 32% 44 68% 65 100% 

Total 26 20% 103 80% 129 100% 

 

 


