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Resumen 

En la presente investigación el objetivo general, determinar qué influencia existe 

entre las relaciones públicas y la producción legislativa de los congresistas 

desarrollada en el Congreso de la República del Perú desde el mes de julio 2022 

a junio 2023. La población es un parlamento unicameral de 130 congresistas, la 

muestra censal es 30% de la población, el método empleado es cuantitativo. 

Esta investigación usa el diseño descriptivo porque busca determinar relaciones 

de influencia entre dos variables. La información recogida de manera 

personalizada en el periodo de julio 2022 a junio 2023, se desarrolló aplicando 

el instrumento: encuesta con preguntas cerradas a los 39 congresistas de las 

regiones Piura (7), Ancash (5), Lima 21), Puno (5) y Madre de Dios (1) y para 

sus respuestas se usó escala de Likert, 10 preguntas por variable y sus 

dimensiones. Los resultados se presentan gráfica y textualmente. Los resultados 

demuestran que existe evidencia de influencia moderada pero significativa. 

Donde se concluye que: las Relaciones Públicas influyen sobre la producción 

legislativa de la muestra (39), julio 2022, junio 2023; habiéndose determinado un 

coeficiente de correlación de Pearson, lo que representa un nivel de moderada 

correlación. 

Palabras clave: Desempeño legislativa, cobertura mediática, relevancia. 
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Abstract 

In the present investigation, the general objective is to determine what influence 

exists between public relations and the legislative production of congressmen 

developed in the Congress of the Republic of Peru from July 2022 to June 2023. 

The population is a unicameral parliament of 130 congressmen, the census 

sample is 30% of the population, the method used is quantitative. This research 

uses the descriptive design because it seeks to determine influence relationships 

between two variables. The information collected in a personalized way in the 

period from July 2022 to June 2023, and was developed applying the instrument: 

survey with closed questions to the 39 congressmen from the Piura (7), Ancash 

(5), Lima (21), Puno (5) and Madre de Dios (1) and for their answers a Likert 

scale was used, 10 questions per variable and their dimensions whose results 

are presented graphically and textually. The results show that there is evidence 

of a moderate but significant influence. Where it is concluded that: Public 

Relations influences the legislative production of the sample (39), July 2022, June 

2023; having determined a Pearson correlation coefficient, which represents a 

level of moderate correlation. 

Keywords: Legislative performance, media coverage, relevance. 
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I. INTRODUCCIÓN

La realización de la presente Tesis se ocupa de las Relaciones Públicas y su 

influencia en la producción legislativa de congresistas peruanos Julio 2021- 

junio 2022. Lima. En los últimos tiempos, la política peruana marca el primer 

tema preocupante y de interés en nuestra sociedad, por ello el desarrollo de 

la presente, se basa en investigación, recolección de datos y conocimiento 

de la realidad problemática, siendo relevante indicar que las relaciones 

públicas son una variable fundamental, pues, si en este ámbito político se 

usara de manera adecuada y permanente, favorecería el incremento de 

producción legislativa pero además en calidad de proyectos y se reflejaría 

en bien de ciudadanos de todas las regiones y para todos los sectores 

socioeconómicos del país. 

En esta investigación, se afianza la teoría que es fundamental comprender 

lo relevante que puede ser su influencia para la sociedad, quedando 

demostrado que si empleamos una buena comunicación y nuestras 

relaciones interpersonales son buenas, podemos asegurar el éxito 

comunicacional y contribuir a mejorar la buena práctica de las relaciones 

públicas. (Edward L. Bernays 1928). 

Para que las relaciones públicas, no solo en la teoría sino también en la 

práctica se desarrolle de manera positiva y constructiva, debe verse como 

una disciplina, siendo así, cualquier variable como en esta investigación, 

dada en el ámbito político sirva para mejorar que los congresistas peruanos 

produzcan mejores leyes. (Scott Cutlip 1985). 

La presente Tesis, se ocupa de los representantes parlamentarios del Perú, 

el mismo que se encuentra en Lima que es la capital del país.  

El Congreso de la República, data sus orígenes del 20 de septiembre de 

1822, pero desde julio de 1995 es un parlamento unicameral, inicialmente 

con 120 congresistas y hoy son 130 los congresistas miembros de este 

importante Poder del Estado peruano.  
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En los últimos años, la política peruana, específicamente el actual 

Parlamento peruano tiene baja aceptación en la sociedad, esto quizá por la 

pluralidad en ideologías, credo, oficios, profesiones. Pero, esta pluralidad se 

da en democracia, promoviendo la participación política, siendo que la misma 

es influyente en la política y la democracia. (Robert A. Dahl 1971).  

El pueblo peruano elige congresistas para representar a la nación por 5 años 

según la Constitución, con funciones de fiscalización y para ejercer control 

político y dar leyes, pero sea porque la tecnología ayuda a difundirlo todo, por 

sus iniciativas legislativas o por algún incumplimiento del Reglamento que los 

rige, hacen noticia negativa cada día. 

Por ello, luego de un minucioso conocimiento de lo que acontece con el 

desenvolvimiento de los congresistas en su labor parlamentaria, el problema 

real es complejo, los congresistas electos no tienen conocimiento y menos 

manejo de las relaciones púbicas, por ello nos preguntamos cual es el 

problema general ¿Cuál es la influencia que existe entre las relaciones 

públicas y la producción legislativa de congresistas peruanos, de julio 2022 a 

junio 2023? y específicamente: a) ¿Cuál es la influencia que existe entre las 

relaciones públicas  y la producción legislativa en favor de sus electores 

(región) julio 2022 a junio 2023?  b) ¿Cuál es la influencia que existe entre 

las relaciones públicas y la producción legislativa con referencia a sus pares, 

julio 2022 a junio 2023? c) ¿Cuál es la influencia que existe entre las 

relaciones públicas y la relación con los medios de comunicación regional y 

nacional, julio 2022 a junio 2023?  

Dado que la representación es nacional, es decir hay congresistas 

representantes de manera proporcional a la población electoral de cada 

región, por lo que la procedencia de los congresistas es de todas las regiones 

del país, sus colaboradores que acompaña para la realización de sus labores 

parlamentarias, en su mayoría desconocen el Derecho Constitucional, 

Derecho parlamentario, las relaciones interpersonales y hasta como 

relacionarse con la prensa. Pero, la facultad de cada congresista es tener 

personal de confianza y los mismos muchas veces no califican con nivel 

cultural, muchos son recomendados por el partido político que están afiliados 
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y que por ello apoyaron en  campaña a cambio de un puesto laboral, esto es 

notorio en su desarrollo laboral en la administración pública como las 

funciones que cada quien realiza dentro de recinto parlamentario, es pobre y 

por ende las iniciativas legislativas que presentan buen porcentaje de 

congresistas son proyectos de Ley que carecen de fundamento legal y que 

éstos busquen bienestar para la población y con ello la productividad de leyes 

son en su mayoría modificatorias, mayormente son declarativas, es decir no 

son de mucho beneficio a la sociedad y no ayudan al desarrollo 

socioeconómico del país. 

Conociendo esta realidad problemática, para poder determinar la influencia 

que existe entre las variables en estudio de los miembros del Parlamento 

peruano, es importante saber que esta disciplina debe estar en estrecha 

reciprocidad: Relaciones Públicas y producción legislativa, que de manejarlas 

bien conllevaría al buen desenvolvimiento de su función de cada uno de los 

congresistas miembros del Poder Legislativo entre julio 2022 a junio 2023. 

Como referencia de cómo se desarrolla el aspecto político a nivel mundial, 

este tema siempre ha protagonizado crisis en diferentes gobiernos, dejando 

escenarios de pobreza social y económica, además de la imagen como país. 

A nivel internacional en los últimos años inclusive antes de la crisis 

pandémica ya los Congresos de la República de diferentes países hacían 

protagonismo, haciendo sentir su “poder”, usando incluso para destituir a 

mandatarios. 

En Sudamérica, tomaremos como referencia el hermano país de Paraguay, 

que en junio del 2012 el Congreso de ese país, protagonizó una crisis política 

para tapar la labor parlamentaria deficiente que venían haciendo y tratar de 

congraciarse con la sociedad. En política se dice que todo descuido pasa 

factura, es decir, los congresistas, presidentes y/o ministros son vulnerables 

al mínimo error que cometan política o mediáticamente, por ello el Congreso 

Paraguayo aprovechó un enfrentamiento violento entre la policía y 

campesinos, donde resultaron muertas varias personas y para acusar al hoy 

ex presidente Fernando Lugo dijeron que desempeñaba mal su cargo y que 

no cumplía sus funciones. Iniciaron un proceso de destitución argumentando 
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que debió cuidar el orden jurídico en el país. Si bien el Congreso no fue 

responsable de los actos de desorden, pero su papel relevante para 

destituirlo fue de manera rápida (dos días). Esa crisis en el hermano país 

causó mucha controversia a nivel nacional e internacional, se cuestionó la 

legalidad del proceso y se describió como un golpe parlamentario, más que 

de un juicio político legítimo y todo eso para cubrir ante la sociedad su baja 

productividad legislativa. 

A nivel nacional, nuestro país en la última década, la crisis política se agudiza 

cada vez más, los congresistas provocan de manera permanente al hacer 

uso de herramientas políticas como interpelar, voto de confianza, censurar a 

presidente (s) y ministros y con ello desencadena una serie de protestas y 

tensiones en el país. Al dar espacio a este tipo de forma de hacer política o 

“control político”, no dedican espacio a fiscalizar, presentar iniciativas 

constructivas para el país, más bien es todo lo contrario, perjudican la 

economía del país, así el país da mala imagen internacional dificultando las 

relaciones internacionales, tanto que se deja de ser un país confiable en 

seguridad jurídica y estabilidad política.  

Todo este tipo de protagonismo negativo de los congresistas lleva a opinar 

desde un ciudadano de a pie hasta un profesional del Derecho Parlamentario 

e inclusive dando apreciación sobre sueldo inmerecido y beneficios a los 

congresistas (J. Cevasco 2023). 

Luego, de conocer el problema general, se ha formulado objetivos que tiene 

como mira buscar la mejor alternativa de solución con referencia al problema 

y que estén acorde al desarrollo de la labor de cada congresista de dicho 

recinto parlamentario, pero que deberá ser reflejado en la eficiencia con 

relación a mejorar sus proyectos de Ley de modo que el índice de 

productividad en iniciativas legislativas sea de beneficio para la sociedad. 

La importancia de la variable independiente con referencia a la producción 

legislativa toma valor en estos tiempos de permanente crisis política, donde 

los congresistas deben con mayor énfasis y transparencia demostrar el 

trabajo que realizan.  Los congresistas en la actualidad, necesitan de las 

relaciones públicas como la planta del agua, con la finalidad de mejorar la 
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percepción desfavorable frente a la sociedad, mejorar sus estrategias de 

comunicación y actuar con mayor transparencia en lo que realicen, esto 

dentro de las dimensiones de socialización de sus propuestas, lograr tener 

empatía con sus electores y en general con la sociedad, acostumbrarse a 

trabajar con retroalimentación para satisfacer las necesidades de sus 

electores y plasmarlas en cada iniciativa legislativa propuesta, acrecentar  la 

confianza de la ciudadanía demostrando buen desempeño en su función, 

proponer proyectos relevantes y que estos estén alineados a una buena 

representación  de manera efectiva y sobre todo causen impacto a través de 

medios de comunicación, siendo percibidos como hombres legisladores 

honestos y transparentes, con ello mejorar la imagen del parlamento peruano 

frente a la sociedad nacional e internacional. 

Este estudio contribuirá a mejorar el trabajo de los congresistas en las 

diferentes etapas legislativas que son elegidos, bridar el conocimiento 

tomada de la experiencia para que en bien de un Poder del Estado sirva para 

que la institución suba la imagen de percepción negativa que tiene en la 

actualidad la sociedad peruana, brindar aportes teóricos para ser plasmados 

en la práctica y que sea además servirá para otras investigaciones que 

guarden relación con las variables en investigación. 

Quizá, anteriormente no se realizaron investigaciones sobre este tema tan de 

coyuntura, sobre todo porque se trata de una entidad donde estudiar y 

analizar las dimensiones para analizar las relaciones públicas (socialización, 

empatía y retroalimentación) y para comprender la producción legislativa 

(desempeño legislativo, relevancia y cobertura mediática) es así que se 

investigó las relaciones públicas, sobre producción legislativa de congresistas 

peruanos. 

Por lo dicho anteriormente se plantea como objetivo general: Determinar la 

influencia que existe entre las relaciones públicas y la producción legislativa 

de congresistas peruanos en Lima julio 2022 a junio 2023. Y los específicos: 

a) Determinar la influencia que existe entre las relaciones públicas y la 

producción legislativa en favor de sus electores (región) julio 2022 a junio 

2023; b) Evaluar la influencia que existe entre las relaciones públicas y la 



 

6 

 

producción legislativa con referencia a sus pares de julio 2022 a junio 2023; 

c) Describir la influencia que existe entre las relaciones públicas y la relación 

con medios de comunicación regional y nacional para socializar sus 

proyectos legislativos de julio 2022 a junio 2023. 

Se considera entonces en el desarrollo de esta investigación la hipótesis 

general e dice que existe una influencia significativa entre las relaciones 

públicas y la producción legislativa de congresistas peruanos; y las 

específicas a) Existe una influencia significativa entre las relaciones públicas  

y la producción legislativa de congresistas peruanos en favor de sus electores 

(región) de julio 2022 a junio 2023; b) Existe una influencia significativa entre 

las relaciones públicas y la producción legislativa de congresistas peruanos 

con referencia a sus pares en julio 2022 a junio 2023; c) Existe una influencia 

significativa entre las relaciones públicas y la relación con medios de 

comunicación regional y nacional para socializar sus proyectos legislativos 

de julio 2022 a junio 2023.  

Por todo lo investigado, se hizo uso del método cuantitativo para contrastar 

las hipótesis, siendo relevante comprobar  toda la información recopilada, la 

data analizada y sean relevantes las propuestas para demostrar la influencia 

entre las dos variables, luego proponer alternativas que podrían ser tomadas 

en cuenta para mejorar las relaciones públicas en el desenvolvimiento de la 

labor parlamentaria, con ello mejorar la producción legislativa, que prioricen 

necesidades de la población y que logren el binomio perfecto “legislador- 

elector” para bienestar y desarrollo del país. 

A partir de lo expuesto y teniendo claramente la problemática general en la 

presente tesis, se reitera que se buscará investigar: ¿Cuál es la influencia 

que existe entre las relaciones públicas y la producción legislativa de 

congresistas peruanos, julio 2022 – junio 2023?, Se tiene como problemática 

específica, reitero, los siguientes cuestionamientos:¿Cuál es la influencia 

que existe entre las Relaciones Públicas y la producción legislativa en favor 

de sus electores (región) julio 2022 – junio 2023?,¿Cuál es la influencia que 

existe entre las relaciones públicas y la producción legislativa con referencia 

a sus pares, julio 2022 – junio 2023?,¿Cuál es la influencia que existe entre 
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las relaciones públicas y la relación con medios de comunicación regional y 

nacional para socializar sus proyectos legislativos, julio 2022 – junio 2023? 

La mencionada problemática nos permitirá establecer un punto de partida 

para poder analizar y establecer conclusiones de tal manera que sirva de 

aporte a la actual práctica parlamentaria, si bien quedará en documento 

teórico, espero sirva de inicio para que nuevas investigaciones contribuyan 

a enmendar todo acto negativo que perjudique la labor de un representante 

del Estado peruano, por ello reitero que tengo muy presente los siguientes 

Objetivos de investigación que permitirán establecer las más acercadas 

respuestas a las problemáticas planteadas y así lograr recomendar quizá 

hasta modificatorias de ley de ser necesario a los organismos autónomos. 

Como objetivo general Determinar la influencia que existe entre las 

relaciones públicas y la producción legislativa de congresistas peruanos, julio 

2022 - junio 2023, como objetivos específicos Determinar la influencia que 

existe entre las relaciones públicas y la producción legislativa en favor de sus 

electores (región) julio 2022 – junio 2023, Medir la influencia que existe las 

relaciones públicas y la producción legislativa con referencia a sus pares, 

julio 2022 – junio 2023, Describir la influencia que existe entre las relaciones 

públicas y la relación con medios de comunicación regional y nacional para 

socializar sus proyectos legislativos, julio 2022 – junio 2023. 

•         Las Hipótesis de investigación se establecen a partir de los 

objetivos planteados en este trabajo como los supuestos que se 

consideran para su comprobación. Para su mejor entender, se 

reitera la hipótesis general que es existe una influencia 

significativa entre las relaciones públicas y la producción 

legislativa de congresistas peruanos, julio 2022 - junio 2023, 

dentro de las hipótesis específicas tenemos              existe una 

influencia significativa entre las relaciones públicas y la 

producción legislativa de congresistas peruanos en favor de sus 

electores (región) julio 2022 – junio 2023, Existe una influencia 

significativa entre las relaciones públicas y la producción 

legislativa de congresistas peruanos, con referencia a sus pares, 
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julio 2022 – junio 2023, Existe una influencia significativa entre las 

relaciones públicas y la relación con medios de comunicación 

regional y nacional para socializar sus proyectos legislativos, julio 

2022 – junio 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

Las relaciones públicas durante años no han sido tomadas muy en cuenta, 

pero en la última década desempeñan un papel crucial en las organizaciones, 

sobre todo en instituciones públicas, hoy de manera efectiva se usan 

promover una comunicación fluida y una gestión de la imagen positiva ante 

el público objetivo. Estas organizaciones, que incluyen instituciones 

gubernamentales y entidades públicas en general, donde es vital tener que 

mantener una reputación sólida y una relación confiable con sus audiencias 

clave. En este sentido, las relaciones públicas se convierten en una 

herramienta esencial para lograr estos objetivos. 

 

En primer lugar, buenas relaciones permiten establecer y mantener una 

comunicación bidireccional con la sociedad. A través de diversos canales de 

comunicación, como conferencias de prensa, boletines informativos, redes 

sociales y comunicados de prensa, estas organizaciones pueden difundir 

información relevante sobre sus acciones, políticas y programas. Al mismo 

tiempo, pueden recibir comentarios, sugerencias y críticas de la comunidad, 

lo que les permite mejorar sus servicios y fortalecer su legitimidad. Pero 

además de estos canales sigue siendo relevante para tener contacto directo 

entre interlocutores y comunicarse con claridad. 

 

Además, las relaciones públicas construyen imagen positiva y confiable para 

las organizaciones públicas. Al utilizar estrategias de comunicación y 

relaciones con los medios, pueden destacar los logros, impacto social y 

transparencia de sus acciones. Estas actividades permiten generar confianza 

y credibilidad entre la ciudadanía, lo que a su vez fomenta el apoyo a las 

políticas y proyectos implementados por la organización pública. 

Por otro lado, las variables investigadas también juegan un rol crucial en 

tiempos de crisis en las organizaciones públicas. En momentos de 

contingencias o situaciones negativas, como escándalos, errores o desastres 

naturales, las relaciones públicas pueden ayudar a gestionar la comunicación 

de manera efectiva, minimizando los daños a la reputación y manteniendo la 
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confianza de la sociedad. A través de estrategias de manejo de crisis y 

comunicación de crisis, las organizaciones públicas pueden abordar 

rápidamente las preocupaciones y proporcionar información precisa y 

oportuna. 

Las relaciones públicas se basan en una serie de conceptos fundamentales 

que guían su práctica y su efectividad en la comunicación y gestión de la 

imagen de una organización. Conocer teorías sólidas, aplicar estrategias y 

técnicas relacionadas con las variables en investigación es clave por ello 

conceptualizando, tenemos: 

Comunicación: Es un elemento central en las relaciones públicas, y se refiere 

al intercambio de mensajes entre una organización y sus diferentes 

audiencias. Según Grunig y Hunt (2017), coadyuva al éxito de las relaciones 

públicas, ya que implica transmitir mensajes claros, coherentes y persuasivos 

que generen comprensión y confianza. 

Relaciones con los públicos: Se centran en establecer y mantener conexiones 

sólidas con diversos públicos objetivo de una organización. Cutlip, Center y 

Broom (2017) señalan que el enfoque en las relaciones implica escuchar 

activamente a los públicos, comprender sus necesidades y expectativas, y 

desarrollar estrategias de comunicación adecuadas para establecer vínculos 

duraderos y mutuamente beneficiosos. 

Imagen y reputación: La imagen y la reputación son conceptos 

estrechamente relacionados en las relaciones públicas. La imagen la 

presentación en una organización, mientras que la reputación se basa en la 

evaluación de la credibilidad y confiabilidad de la organización en función de 

su desempeño pasado (Grunig & Hunt, 2017). Ambos conceptos son vitales 

para construir una buena relación, con ello una imagen positiva y una 

reputación sólida en el público. 

Comunicación de crisis: La comunicación de crisis se enfoca en la gestión de 

situaciones de emergencia o problemas que pueden afectar negativamente 

la reputación de una organización. Coombs (2018) destaca la importancia de 

la preparación y la respuesta rápida y efectiva durante una crisis, así como la 

transparencia y la honestidad en la comunicación con los públicos afectados. 

Estos son solo algunos de los conceptos esenciales, su comprensión y 

aplicación adecuada son fundamentales para lograr una comunicación 
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efectiva, mantener relaciones sólidas con los públicos objetivo y salvaguardar 

la figura y el buen nombre de una organización. 

Por otro lado, la producción legislativa se refiere al proceso mediante el cual 

se elaboran, discuten, modifican y aprueban leyes en un sistema jurídico. Es 

un proceso normativo y fundamental en la democracia y en el funcionamiento 

de un Estado de derecho. A lo largo del tiempo, se han desarrollado 

diferentes conceptualizaciones y enfoques para comprender y analizar la 

producción legislativa. A continuación, se presentan algunas de las 

conceptualizaciones claves que, contribuyen a comprender el funcionamiento 

de este proceso. 

Un término ligado a la producción legislativa es el proceso legislativo, el cual 

constituye el marco general en el que se lleva a cabo la producción legislativa. 

Se refiere a las etapas y procedimientos establecidos para la elaboración y 

aprobación de leyes. Según Smith (2017), el proceso legislativo incluye 

actividades como la presentación de propuestas legislativas, la discusión y 

negociación entre los legisladores, y la votación final en el parlamento. 

El ciclo legislativo se refiere a la secuencia cronológica de etapas y fases por 

las que pasa un proyecto ley presentado hasta su promulgación como ley. 

Según Cotta y Verzichelli (2018), el ciclo legislativo comprende fases como 

la iniciativa, la elaboración, la deliberación, la aprobación y la promulgación 

de una ley. 

Los actores legislativos están en el desarrollo de producción legislativa. Esto 

incluye a los legisladores, comisiones parlamentarias, grupos de trabajo, 

grupos de interés, funcionarios gubernamentales y expertos. Según Tsebelis 

(2018), el análisis de los actores legislativos es crucial para comprender cómo 

interactúan, negocian y toman decisiones en el proceso de producción 

legislativa. 

Por otro lado, existen diversos factores que influyen en la producción 

legislativa. Estos pueden incluir factores políticos, económicos, sociales y 

culturales. Por ejemplo, la ideología política, los intereses de los grupos de 

presión y las demandas de la sociedad respaldan como se elaboran y 

aprueban las leyes (Bawn et al., 2018).  
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Estas conceptualizaciones proporcionan una base para comprender y 

analizar la producción legislativa en diferentes contextos y sistemas jurídicos. 

Al considerar el proceso legislativo, el ciclo legislativo, los actores legislativos 

y los factores influyentes, se visualiza mejor la elaboración y aprobación de 

leyes en una sociedad. 

La producción legislativa de los gobernantes desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo de un país y en la implementación de políticas 

públicas. Analizar esta producción es esencial para comprender la labor de 

los líderes políticos, evaluar su desempeño y entender el impacto de sus 

decisiones en la sociedad.  

Metodológicamente, producción legislativa según la bibliografía y por el tema 

controvertido socialmente es de:  

• Análisis cuantitativo: El análisis cuantitativo de la producción 

legislativa se basa vivencias laborales, en recopilación de datos 

objetivos, como el número de proyectos de ley presentados, 

aprobados o rechazados, así como su duración en debate y / o 

aprobación. Esta metodología proporciona una visión general de la 

actividad legislativa y permite comparar el desempeño de 

diferentes gobernantes en términos de productividad y eficiencia 

(Smith, 2015). 

• Análisis cualitativo: El análisis cualitativo en el espíritu de la ley y 

examina su calidad, relevancia y coherencia con los objetivos y 

debe priorizar las necesidades del país. Esta metodología implica 

un examen detallado de los debates legislativos, las justificaciones 

de los gobernantes y los impactos previstos de las propuestas 

legislativas (Johnson, 2018). El análisis cualitativo proporciona una 

comprensión más profunda de las motivaciones y estrategias de 

los gobernantes en la producción legislativa. 

Para realizar este análisis en la producción de documentos, se pueden aplicar 

herramientas tecnológicas, tales como: 

• Minería de texto: Son algoritmos y técnicas de procesamiento de 

lenguaje natural para obtener data relevante en grandes 

cantidades de documentos legislativos. Esta herramienta permite 

identificar patrones, temas recurrentes y relaciones entre los 
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proyectos de ley, facilitando el análisis de la producción legislativa 

de los gobernantes (Jones et al., 2019). 

• Análisis de redes: Refiere en las relaciones entre actores y las 

conexiones entre los proyectos de ley. Esta herramienta visualiza 

la interacción entre los legisladores, los partidos políticos y otros 

actores relevantes, proporcionando una visión integral de la 

dinámica legislativa y la influencia de los gobernantes en el proceso 

(García, 2017). 

A partir de las conceptualizaciones y acercamientos a las dos variables de 

investigación presentadas, se revisan investigaciones desarrolladas en 

ámbitos nacional e internacional que muestran hallazgos relevantes que 

aportan al presente trabajo. 

Interrelacionarse es importante para la producción legislativa al facilitar la 

comunicación efectiva y la interacción entre los legisladores, el gobierno y el 

público en general. La naturaleza de la producción legislativa implica la 

elaboración de leyes que tienen repercusión social y las relaciones públicas 

desempeñan un papel fundamental promoviendo claridad, intervención 

ciudadana y logro de consensos en este proceso. 

En primer lugar, las relaciones públicas pueden aportar en la producción 

legislativa a través de estrategias de comunicación, como la difusión de 

información sobre proyectos de ley, audiencias públicas, foros y debates 

parlamentarios, se puede fomentar la transparencia y permitir que los 

ciudadanos estén informados y participen en el proceso legislativo. Esto 

promueve una mayor confianza en el sistema y ayuda a evitar la percepción 

de decisiones opacas o influencias indebidas (Grindle, 2018). 

Además, las relaciones públicas pueden facilitar la participación ciudadana 

en la producción legislativa. Al comunicar de manera efectiva y clara las 

oportunidades y los mecanismos en la formulación de políticas, se fomenta 

la inclusión y se enriquece el debate democrático. Esto puede lograrse a 

través de audiencias públicas, consultas ciudadanas y la utilización de 

plataformas en línea para recopilar comentarios y sugerencias (Bryer, 2019). 

Asimismo, las relaciones públicas pueden ayudar a construir consensos y 

promover el diálogo constructivo en el proceso legislativo. Al utilizar técnicas 

de comunicación efectiva, como la negociación en la gestión de conflictos y 
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la facilitación de la misma, las relaciones públicas pueden contribuir a la 

construcción de puentes entre diferentes actores y grupos de interés. Esto es 

especialmente relevante en contextos legislativos donde existen opiniones 

divergentes y se requiere el desarrollo de acuerdos y compromisos (Papa, 

Singhal y Papa, 2018). 

En este panorama expuesto, las relaciones públicas tienen rol clave en la 

producción legislativa al promover los valores, a integración social y el 

acuerdo de consensos. A través de estrategias de comunicación efectiva, las 

relaciones públicas facilitan la difusión de información, el desarrollo social y 

el diálogo constructivo entre los actores involucrados en el proceso 

legislativo. 

Cornetero, Delgado y Gómez (2018) establecen en su tesis “Aplicación de 

estrategia de comunicación digital para la gestión de la imagen institucional 

de instituciones públicas: estudio de caso del fan page de la PNP durante el 

período 2015 – 2017” con ello lograr un grado académico de Licenciatura en 

Gestión con mención en Gestión Empresarial, la necesidad de desarrollar las 

relaciones públicas en las instituciones gubernamentales como es la Policía 

Nacional. Este trabajo tuvo por objetivo valorar los seguidores de página web 

de la Policía Nacional del Perú en relación con la estrategia de comunicación 

digital durante el periodo 2015-2017.  

Este trabajo se desarrolló como una investigación exploratorio-descriptivo de 

enfoque cualitativo. Los autores realizaron una investigación aplicando 

entrevistas, análisis de documentos y observación. Como resultados se 

identificó que esta institución es de servicio al pueblo peruano y se encuentra 

ligada a diversos riesgos, pero también a importantes oportunidades, una de 

las cuales fue aprovechada oportunamente y logró gran desarrollo de este 

importante medio de comunicación que les ha permitido mostrar una imagen 

institucional de acorde a los objetivos planteados y muestra una gestión 

eficiente y una evolución del proceso de redes sociales de la institución.  

De esa misma manera este estudió mostró como el empoderamiento de las 

personas gestoras de buenas relaciones en una institución, permitió romper 

la rigidez del sistema tradicional y obtener beneficios importantes como el 

acercamiento de la institución a la población por medio de su labor informativa 

y correctiva.  
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Díaz, Aspajo y Dávila (2021) en su trabajo titulado “Marketing de contenidos, 

relaciones públicas en usuarios de una Municipalidad en San Martin – Perú” 

plantean como determinar la influencia del marketing de contenidos en las 

relaciones públicas con los usuarios de la Municipalidad Distrital de Morales, 

durante el año 2020. Tuvo un enfoque cuantitativo de tipo aplicativo, 

descriptivo correlacional evaluando ambas variables. De diseño no 

experimental, con corte transversal porque no se manipuló variables. La 

población total fue de 20,525, ambos sexos y de 18 a 61 años, su muestra de 

377 usuarios. Su variable marketing de contenidos usó el instrumento del 

autor Farromeque (2018) y la variable relaciones públicas propuesto por el 

autor Alcahuaman, (2018), instrumentos validados por juicio de expertos, se 

comprobó su fiabilidad a través del Alpha de Cronbach, 0.969 para la variable 

Marketing de Contenidos y para las Relaciones Públicas 0.976; lo que indica 

que la confiabilidad es buena. Los resultados muestran que si existe relación 

significativa del Marketing de Contenidos en las Relaciones Públicas con los 

usuarios (r=,905**: p < 0,00); se concluyó que a mayor marketing de 

contenidos mejor será las relaciones públicas. Este estudio muestra la 

importancia del trabajo en las entidades estatales y su impacto en 

organizaciones. 

Rodríguez (2020) en su tesis de grado titulada Implementación de la oficina 

de relaciones públicas en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 

2020, presenta como objetivo buscar la trascendencia estratégica de la 

implementación de una Oficina de Relaciones Públicas en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú. En esta investigación usó enfoque mixto 

(cualitativo y cuantitativo), de diseño de tipo aplicativo, transversal, de nivel 

descriptivo, empleándose los métodos inductivo, analítico y hermenéutico. La 

muestra estuvo compuesta por 20 participantes, 10 funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y 10 profesionales expertos. Las 

técnicas para recolectar datos fueron entrevista y plantilla de observación. Se 

concluyó que era levante implementar una Oficina de Relaciones Públicas en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores cuyo fin era de gestionar 

adecuadamente la comunicación interna y externa del Ministerio y fomentar 

relacionales positivas de la Institución con sus públicos. Se propone la 



 

16 

 

estructura y funciones de la oficina, así como el perfil de profesionales. Esta 

experiencia permite confirmar el valor para establecer las relaciones públicas 

en entidades del Estado en busca de una mejor comunicación con la 

ciudadanía y permitiendo mantener una buena imagen institucional de 

acuerdo a la labor realizada.  

Valdés (2019) en su trabajo titulado Las relaciones públicas en las campañas 

electorales en el contexto mexicano, expone aspectos relevantes sobre el 

tema desde el objetivo de describir la importancia en las campañas 

electorales. El autor centra en realizar conceptos de las relaciones públicas y 

establece conexión estrecha que guarda con la coyuntura (general y 

electoral). El autor establece su investigación que las relaciones públicas 

tienen protagonismo al impulsar campañas electorales, que contribuyen a 

conocer a su gente y ver formas de conseguir su voto y así evitar que otra 

fuerza política logre arribar posiciones de representación pública. El autor 

concluye que, el éxito o fracaso de una campaña electoral depende como se 

trate a algún simpatizante u organizaciones a fin de lograr un manejo creativo, 

oportuno e inteligente de las relaciones públicas. 

Este trabajo presenta diferentes aportes sobre el concepto de las relaciones 

públicas y como su desenvolvimiento eficiente tienen un impacto relevante 

en la sociedad, tomando como caso los procesos electorales. De la misma 

manera podemos establecer que la producción legislativa con el buen uso de 

las relaciones públicas podría fortalecerse y permitir una mejor comunicación 

entre los legisladores y los ciudadanos, permitiendo que se conozca 

oportunamente y permitiendo la participación ciudadana que es tan necesaria 

en los momentos políticos en los cuales el país se encuentra actualmente.  

La tesis doctoral española, elaborada por Puentes (2017) titulada Las 

relaciones públicas al servicio de la comunicación política: los gabinetes de 

comunicación en las Diputaciones Provinciales y Forales, establece como 

objetivo describir y profundizar el conocimiento de cómo funcionan los 

equipos de asesores en lo interno y externo de una entidad. La investigación 

se abordó desde un método exploratorio de carácter descriptivo, con un 

componente mixto, pero cuantitativo, su aplicación de un instrumento, y con 

una evaluación cualitativa a raíz de todos los datos obtenidos de entrevistas 

semiestructuradas. 
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La investigación consideró un universo de 41 diputaciones españolas, de las 

cuales el 100% respondió el cuestionario aplicado. A partir de la información 

recopilada el investigador incluye que loa gabinetes son un equipo de 

comunicación, las cuales coordinan con la alta dirección de las instituciones 

dependiendo de la presidencia provincial. La particularidad de estos equipos 

de comunicación es que casi todos se encuentran contratados como cargos 

de confianza o asesores, lo cual los libera de estar sujetos a los gobiernos de 

turno, y una proporción menor tiene un equipo mixto, con personal de planta 

y otros contratados según el gobierno del momento. Se confirmó también que 

los profesionales que conforman los equipos de comunicación poseen una 

capacitación sólida y de características similares en casi todos los casos, 

siendo en promedio entre 12 y 8 personas quienes conforman estos equipos.  

A su vez se identificó que no se considera a estos profesionales como 

“Relacionistas públicos” sino se les considera como “equipos de 

comunicación” con lo cual se reconoce que existe una preferencia por 

contratar profesionales de perfil de periodismo más que de relaciones 

públicas. También revela que la comunicación de estos organismos está 

constituida de manera directa con el público a través de la social media de 

manera unidireccional, dentro de las cuales consideran como medio principal 

el Twiter. También se encontró que los actos institucionales públicos de 

contacto directo con la población tienen gran importancia para estos equipos 

y su preparación ocupan gran parte de su tiempo. Un aspecto resaltante en 

sus hallazgos que se denota es que al parecer las organizaciones parecen 

desarrollarse en forma “inconsciente” se puede decir no se reflexiona sobre 

la organización y finalidad de las mismas, sino que se desarrollan como actos 

de costumbre. Con ello el autor concluye la importancia del reconocimiento 

de la interdisciplina fundamental y reconocimiento de sus labores para poder 

establecer organismos más eficientes y con objetivos mejor definidos. 

Destacó el importante peso de tener asesores o de profesionales de 

confianza en las labores de comunicación de las diputaciones provinciales y 

forales el tamaño de los gabinetes en función en línea del gobierno que dirige 

la diputación o la absoluta presencia de las relaciones públicas en las 

actividades como disciplina profesional, es decir, la presencia de 
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profesionales en Publicidad y Relaciones Públicas en el seno de la asesoría 

no existe.  

Los aspectos identificados en esta investigación son relevantes para este 

trabajo en la medida en que nos permiten reflexionar sobre la necesidad del 

reconocimiento de la profesión, funciones y acciones. También estos 

hallazgos nos permiten tener información del funcionamiento de esta 

profesión en otros contextos que nos proporcionan información para 

reflexionar sobre la importancia de sus funciones y la posibilidad de desarrollo 

que posee la profesión.  

Bárcena (2018) en su trabajo titulado “¿Cómo evaluar el desempeño 

legislativo? Una propuesta para la clasificación de las iniciativas de Ley en 

México y en América latina” propone la elaboración del instrumento para 

medir de la producción legislativa. El autor considera que existe una 

necesidad imperante de hacer un cálculo del desempeño parlamentario a 

partir de las iniciativas parlamentarias establecidas estableciendo una 

clasificación entre las que cataloga como triviales y de gran calado. El autor 

concluye que efectivamente existen muchas metodologías que tratan de 

acercar al cálculo de la producción legislativa, pero que éstas no tienen 

aspectos comunes y el tiempo político que viven los diferentes países. Dentro 

de su propuesta se encuentra al análisis del nivel de coordinación de las 

propuestas, el objeto de transformación (cuál es el impacto sobre los 

ciudadanos), profundidad del cambio propuesto (relevancia de la iniciativa). 

Bajo estos tres criterios el autor propone un análisis cualitativo de las 

propuestas legislativas como una forma de acercamiento a la realidad. El 

autor concluye que su propuesta pretende realizar un acercamiento a una 

forma diferente de evaluar la producción legislativa, dejando de lado la forma 

tradicional del conteo cuantitativo de las propuestas sino clasificarlas por su 

calidad y que puedan ser contabilizadas solo las que generan un impacto 

relevante en el beneficio de la población. 

Esta propuesta es importante por cuanto muestra un punto de vista diferente 

a los conocidos para analizar la producción legislativa desde el contexto 

mexicano. Estas dimensiones propuestas proporcionan la curiosidad para 

observar la producción legislativa desde el análisis de las normas 

establecidas y su impacto para la sociedad a la cual sirven.  
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Todas las teorías que pude ver, guardan similitud en los hechos políticos, por 

ello, en el Perú, en los actuales tiempos todos vivimos de alguna manera 

pendiente de la coyuntura política, con mayor relevancia del Poder Legislativo 

actual, es observado y criticado por los diferentes sectores de la sociedad. 

En el Perú, especialmente en el Poder Legislativo, urge tomar las 

recomendaciones que se deja, con ello, el uso y manejo de las relaciones 

públicas servirá para mejorar el desenvolvimiento en escenario político y así 

todo representante del pueblo cumplan sus funciones a cabalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación: Esta tesis, es de tipo básica, por todo el 

bagaje recolectado de información y de experiencias compartidas 

laboralmente, pero constatando que no se hace lo que se necesita 

para la sociedad, por ello cabe la necesidad de cambiar las prácticas 

parlamentarias para mejor desarrollo de la labor de un congresista y 

esta con la importancia de que todo nuevo conocer sirve para 

desarrollarse mejor. Siendo como lo sustenta al respecto Cívicos, A y 

Hernández M. (2007) 

 

Lo que busca además es ver que tanto es influyente la 

interdisciplinaria “relaciones públicas”, de ahí que la correlación de 

una variable con la otra es vital ya que si guardan estrecha relación 

es beneficioso para la sociedad. 

Esta investigación si bien se muestra como cuantitativa, por 

manifestar una relación de influencia, es decir si no usan la variable 

uno, no sucede la variable dos; también manifiesta tener algo de 

cualitativa y eso porque se describe cómo influye una sobre la otra.  

 

Así también se dice que es descriptiva correlacional, porque la 

investigación, aunque tenga connotación política tiene mucho de 

social y ello se describe inclusive más allá de este nivel, son 

situaciones concretas que caracterizan a una institución del Estado 

peruano que es la única que legisla por los Derechos de la sociedad, 

por eso también las llaman investigaciones diagnósticas (Morales 

2010). 

Para agregar, sobre los estudios correlacionales, las preguntas 

realizadas en la tesis y que se busca que sean respondidas con 

sinceridad, tienen propósito de medir grado de influencia entre la 

conceptualización de las variables (Porras 2013). 

Bien las representamos como: 
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Variable X: relaciones públicas 

Variable Y: producción legislativa 

El enfoque que se ha dado a la presente tesis es cuantitativo, por lo 

mismo que se desea investigar temas específicos que bien lo venimos 

enunciando V1 y V2, así mismo el planteamiento en la hipótesis. Pero, 

los datos han sido vital en para medir, es objetiva y debe seguir 

lineamientos, utilizar la lógica y el razonamiento deductivo (Murillo 

2011). 

Diseño de investigación 

De enfoque cuantitativo, diseño no experimental, porque se 

comprueba lo que dice Hernández (2010), si bien queremos cambiar 

la forma no se realizan manipulando variables, solo se puede conocer 

lo que sucede entre las variables para luego analizarlas, además los 

datos se han recolectado en un solo momento y tiempo único con 

cada individuo de la muestra. Así mismo cabe resaltar que se nota el 

diseño transversal al recabar datos en un determinado momento con 

referencia a relación que tienen las variables y esto no basado ya solo 

en hipótesis, sino en datos comprobados. 

Figura 1 
Diseño de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M = muestra  

V1 = variable relaciones públicas   

                V2 = variables producción legislativa 

Ir = influencia relacionada 
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3.2. Variables y operacionalización 

Variable relaciones públicas 

 Conceptualización: Según Grunig J. y Hunt T. (2017): Es el 

intercambio de la comunicación con la que se puede la construir 

relaciones que sean de beneficio entre organizaciones, públicos y 

directamente entre los interlocutores, claro que usando estrategias de 

comunicación que se programen y operativicen de manera que logre 

el objetivo comunicacional. 

Definición operacional de la variable relaciones públicas: será 

medida empleando como instrumento de evaluación la encuesta, las 

preguntas sobre las dimensiones y son: para ver como socializan con 

sus electores, que tanta empatía tienen con sus pares y que la 

retroalimentación para mantener o modificar la visión de los proyectos 

de Ley.  Los resultados de las respuestas se analizarán por escala de 

Likert. 

 

Variable producción legislativa 

Conceptualización: Según Dahl R. (2001): Refiere que la producción 

legislativa como labores de un parlamento legislativo o congreso, y 

que éstas son íntegramente para crear, modificar y aprobar leyes y 

regulaciones que tienen como propósito regular y gobernar una 

sociedad. En el Perú la labor legislativa va desde el proceso de 

fiscalizar, elaborar proyectos de ley, discutir y debatir en sesiones 

ordinarias y plenarias, votación y si se aprueba, su promulgación 

como Ley. Entre otras es la de proteger derechos de la sociedad. 

Definición operacional de la variable producción legislativa: será 

medida empleando como instrumento de evaluación la encuesta 

basada en las dimensiones de la variable: desempeño legislativo, 

relevancia y cobertura mediática, regidas por la escala de Likert. 
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3.3. Población, muestra y muestro 

Población:  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), sustenta: población 

es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades poseen 

características en común, las cuales se estudian y dan origen a los 

datos de la investigación. 

Esta tesis, la investigación es realizada a los representas del 

Congreso de la República, los que son 130 congresistas electos por 

votación popular y representan a las 24 regiones del país, para lo cual 

se fijó los siguientes criterios: 

- Por inclusión: Todo congresista hábil y en ejercicio de sus 

funciones en la legislatura vigente. 

- Por exclusión: Todo congresista suspendido o por licencia sin 

goce de haber dentro del periodo de legislatura vigente. 

 

Figura 2  
Población 

         

 

 

 

 

 

 

  

 

              

 
Tabla 1 
Perfiles de la población 

ESTUDIOS EN: Nº CONGRESISTAS 

Derecho 40 

Educación  16 

Medicina 10 

Ingeniería 9 

Administración 9 

Estudios Sin Concluir 8 

 
 



 

24 

 

Otras Carreras Relacionadas a la Salud 7 

Ciencias Militares Y Policiales 6 

Secundaria Completa 5 

Ciencias De La Comunicación 3 

Ciencias Sociales 3 

Otras Carreras De Ciencias 4 

Arquitectura 2 

No Registra Estudios 3 

Secundaria Completa 2 

Primaria 1 

Estudiante 2 

 
                             

Tabla 2  
Distribución de la población de estudio según sexo 

Sexo Varones Mujeres 

Cantidad 81 49 

 

Muestra 

Es una parte de la población o subgrupo a los que se le aplica el 

instrumento y de quienes se recolectará los datos, representando a la 

población (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

La muestra seleccionada por conveniencia de los miembros 

representantes del Congreso de la República son 39, que representan 

al 30% de la población, pero, además para poder conocer bien la 

realidad del problema se ha seleccionado congresistas del norte 

(Piura), del centro (Ancash y Lima capital), del sur del país (Puno) y 1 

región del oriente (Madre de Dios), esta última siendo una región con 

baja representatividad (1), pero de alto potencial económico 

inexplorado. 

 
Tabla 3  
Distribución de la muestra según región de procedencia 

Región Piura Ancash Lima Puno Madre de Dios 

Cantidad 7 5 21 5 1 

                               Total                      39               
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Muestreo:  

En la presente tesis, se tomó el muestreo por conveniencia que consiste 

en seleccionar para la muestra del estudio estadístico a los congresistas 

que no estaban de viaje y por ende se encontraban más al alcance.  

Sustentado por Arias (2006) sostuvo que el muestro es “un proceso en el 

que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la 

muestra”. Este procedimiento fue mediante muestreo no probabilístico. 

 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica de recolección de datos 

En la presente tesis, la técnica se realizó mediane el uso de la técnica 

de encuesta y usando con registro un formato impreso para cada 

encuestados de manera individual. 

Como sostuvo Arias (2006), “las técnicas de recolección de datos son 

las distintas formas o maneras de obtener la información”. Por ello, 

como la agenda de los congresistas no es fija, se realizó de manera 

individual y dual en diferentes espacios y tiempos. 

Con la aplicación de la encuesta podremos medir diferentes 

indicadores para poder plantear recomendaciones. 

 

Gráfico 1  
Recolección de datos 
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Instrumento de recolección de datos 

En esta tesis cuantitativa, se usó el método para recolectar 

información vital para lograr el objetivo de las variables. 

La presente tesis, el instrumento que se ha usado para recolectar la 

valiosa información son las encuestas. Instrumento vital de esta 

investigación que nos sirvió para con precisión identificar los 

cuestionamientos o preguntas que se ha seleccionado para tal fin. 

 

Según Paladines (2010) sostenía que es relevante precisar y delimitar 

el tamaño de la muestra y su instrumento. Por ello al elegir con que 

instrumento se recolectaba los datos, se optó por la encuesta porque 

facilitaba el entrar en contacto con las personas seleccionadas para 

realizar las mismas. En este tipo de instrumento cada individuo puede 

responder lo que considere sobre el tema objeto de estudio y puede 

mostrar o no su voluntad de responder sinceramente o no a las 

preguntas. 

La encuesta usada para cuantificar la variable relaciones públicas y 

producción legislativa de los 39 congresistas de la República, se 

formuló a través de 20 preguntas, separando 10 para cada variable y 

cada una con sus respectivas dimensiones y estas a su vez con sus 

indicadores. En esta encuesta para ambas variables se ha usado la 

escala de Lickert:  Siempre (5), Casi siempre (4), Algunas Veces (3), 

Muy pocas veces (2) y Nunca (1) 

3.5. Procedimientos:  

Para recolectar los datos para la presente tesis, primero tuvo dos 

momentos: 

1º. Pedir cita presencial o llamar por teléfono para explicar a cada 

congresista de la muestra (39), agendar día para toma de encuesta. 

2º. Improvisar tomar la muestra al culminar alguna sesión ordinaria 

o ir a sus despachos congresales. 

Antes de la aplicación de la encuesta se llevó a cabo un 

procedimiento de ser evaluado o validado por tres expertos, 

obviamente antes ya se había operacionalizado en la matriz del 

mismo nombre. Para esta validación de juicio de expertos, fue 
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solicitada a profesionales con amplia expertis relacionado a las 

variables, con grado de magister en su especialidad. 

Luego de aprobada y recibida la validación, se realizó una prueba 

de manera experimental (10 congresistas) y comprobada la 

normalidad en la prueba, se procedió a aplicar a la muestra (39 

congresistas de las regiones de Piura (7), Ancash (5), Lima (21), 

Puno (5) y Madre de Dios (1). 

La aplicación de la encuesta se realizó de manera individual y directa 

a cada congresista. Se entregó a la mano la encuesta a cada 

congresista según el momento que correspondía y la misma 

constaba de dos hojas, una para cada variable: relaciones públicas 

y producción legislativa respectivamente, ambas con 10 ítems cada 

una, haciendo un total de 20 preguntas. 

La encuesta estaba estipulada en 10 preguntas para cada una de 

las variables. 

Al término de la recolección de las encuestas se dio inicio al vaciado 

de datos en un cuadro excel y posteriormente trabajados en el 

programa de SPSS V.27 y así se obtuvo el resultado quedando listo 

para ser analizado y lo que corresponda. 

 

3.6. Método de análisis de datos:  

Analizando el resultado que obtuvimos mediante la toma de data a 

los 39 congresistas, se ha hecho uso de la estadística, ciencia que 

nos sirvió para lograr tener el resultado numérico de las variables 

consultadas, es decir el % de la influencia de una variable sobre la 

otra e inclusive de manera inversa para comprobar con certeza lo 

que la muestra dio en la encuesta. 

Analizar los datos sirvió también para comparar con los 

antecedentes que se tomó como referencia. 

Lo obtenido en el resultado, se ha descrito de modo tal que, 

mediante las tablas de frecuencia dadas, los gráficos y su 

interpretación de manera descriptiva ayudó a interpretar toda la data 

recopilada y analizada. 
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Prueba de hipótesis:  

 Mediante los resultados obtenidos denotamos que la hipótesis 

planteada al tomarla estadísticamente se comprueba que la prueba 

de correlación muestra que si hay influencia e inclusive las variables 

la influencia de manera inversa.  

Debo acotar que el resultado según la contrastación de las hipótesis 

en la presente tesis ha mostrado los resultados que se propuso en 

las hipótesis, por ello ahora al tenerlas ya comprobadas, se puede 

decir a cabalidad que las variables son influyentes: la variable uno 

sobre la variable dos; es decir el grado de influencia se obtuvo 

certeramente a utilizar el programa científico SPSS V27. 

Coeficiente de correlación de Rho de Pearson: En la presente 

tesis, se usó la medida de dependencia lineal entre las variables 

relaciones públicas y la variable producción legislativa. Es medida 

estadística es independiente de la escala de medidas, es decir mide 

la influencia de cambio en una variable cuando la otra también 

cambia. Estas variables cuantitativas poseen una distribución 

normal bivariado conjunta (Anderson 1999).   

3.7. Aspectos éticos: 

En la tesis se respeta el derecho a la propiedad intelectual, respeto 

a la confidencialidad de los datos recolectados, cumplimiento de la 

norma APA 7ma. edición.  La presente tesis es con fines educativos 

y específicamente esta tesis. Además, se guarda estricta 

confidencialidad de la respuesta de los congresistas de la muestra 

(39). 

Además, para la presente tesis se ha tomado en consideración el 

código de ética de la UCV de la Resolución N° 0126-2017/UCV, 

donde se considera la independencia y el respeto a los individuos y 

se tienen los valores basados siempre en principios éticos, siendo 

consecuentes, transparentes, veraces y justos donde se respeta la 

diversidad en cada uno de sus ámbitos, la pluralidad cultural, las 

opiniones y creencias en base a las normas establecidas. 
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IV. RESULTADOS 

Luego de haber recogido la información en las encuestas realizadas a los 39 

congresistas peruanos conformantes de la muestra, del periodo julio 2022 - junio 

2023, tenemos los siguientes resultados: 

 
NIVELES ACTUALES DE LAS VARIABLES: 
 
Tabla 4  
Niveles de la variable Relaciones Públicas 

 

Niveles N°de congresistas % de congresistas 

Malo 27 69% 

Regular 12 31% 

Bueno 0 0% 

Total 39 100% 
           Nota: Resultados de encuesta aplicadas a los congresistas peruanos 

 
 

De la tabla 4 se denota que, de los 39 congresistas peruanos, el 29% (27) indican 

que las Relaciones Públicas en el Congreso peruano es mala y el 31% (12) 

indican que las Relaciones Públicas en el Congreso peruano es regular. Por lo 

expuesto se pudo afirmar que los congresistas peruanos que respondieron la 

encuesta consideran que las Relaciones Públicas en la labor congresal es pobre, 

que la relación entre parlamentarios carece de buenas relaciones 

interpersonales, por lo que se puede describir que tienen un nivel bajo o malo. 
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Tabla 5  
Niveles de la variable Producción Legislativa 

Niveles N°de congresistas % de congresistas 

Malo 22 56% 

Regular 17 44% 

Bueno 0 0% 

Total 39 100% 

 
Nota: Encuestas aplicadas a los congresistas peruanos 

       

De la tabla 5 observamos que, de los 39 congresistas peruanos de la muestra, 

el 56% (22) indican que la producción legislativa es baja o mala, el 44% (17) 

manifiestan que la Producción legislativa regular. Por lo se pudo afirmar que los 

mismos congresistas peruanos de la muestra son conscientes que al haber sido 

encuestados y donde respondieron la encuesta a con veracidad y honestidad 

sobre la producción legislativa en el Congreso peruano, salta a la vista que la 

labor que realizan es deficiente por varios factores, pero sobre todo por falta de 

buenas relaciones a todo nivel por lo que se consideró que su producción es baja 

o mala. 
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Gráfico 2  
Histograma de los puntajes de las Relaciones Públicas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 3 
Histograma de los puntajes de las Producción Legislativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En gráficos 2 y 3, en los resultados que se presentan en los histogramas de 

frecuencias de los puntajes, podemos apreciar que en la distribución de la 

variable Relaciones públicas existe un pequeño sesgo positivo (cola a la 

derecha), mientras que la variable producción legislativa se asemeja a una 

campana de Gauss. 
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Prueba de normalidad: 

Tabla 6  
Prueba de normalidad Shapiro-wilk para las variables Relaciones públicas y 
Producción legislativa 

Variables Estadístico gl Sig. 

Relaciones Públicas 0.952 39 0.096 

Producción Legislativa 0.950 39 0.080 

 

Debido que el número de encuestados es menor a 50, se aplicó la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk. De ahí que los resultados visibles en la Tabla N° 6 

se puede afirmar que las variables Relaciones Públicas e Producción Legislativa 

tienen distribución normal.  

Al seguir así, se usará la prueba de correlación de Pearson, contrastar hipótesis 

en la investigación. 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis general: Existe una influencia significativa entre las relaciones 

públicas y la producción legislativa de congresistas peruanos, julio 2022 - junio 

2023. 

Figura 3 
Debate de sesión plenaria 

 

Figura 4  
Imagen deteriorada ante la sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la figura 3, sustentamos la hipótesis general planteada a priori, donde las 

relaciones públicas en el Congreso de la República, se ven aparentemente 

buenas porque se lleva sesiones plenarias alturadas, lo que significaría que, al 

haber comunicación buena, las relaciones públicas deberían ser buenas. 

Pero en la figura 4, notamos todo lo contrario, que la prensa investiga que 

aprueban en las sesiones reservadas o a veces en las sesiones del pleno. La 

sociedad manifiesta permanentemente su descontento en las afueras del 

Congreso. Mientras existen programas como hambre cero, la ironía es que los 
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congresistas peruanos tienen almuerzos que bien podrían parecer banquetes 

para un ciudadano de a pie. 

Po esa razón, muchas veces o casi siempre las relaciones públicas son efímeras. 

 

 

Figura 5  
PL aprobado sigue en comisión 

Figura 6  
PL que la sociedad mira no beneficia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la figura 5, vemos que existen Proyectos de Ley en comisiones y con 

dictamen favorable, pero, no son puestas a debate del pleno de manera rápida 

y oportuna para con la misma generar mayor economía y empleo digno para los 

ciudadanos y así el Congreso de la República subir su nivel de aprobación. 

En la figura 6, vemos que en las sesiones plenarias aprueban proyectos de Ley 

que la sociedad lo ve como perjuicio a la económica, por no generar trabajo los 

días que cierran los negocios o pagan doble a su personal.  
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Tabla 7 
Prueba de correlación de Pearson entre las variables Relaciones públicas y 
Producción legislativa 

 Relaciones 
públicas 

Producción 
legislativa 

 
Rho de 
Pearson 

Relaciones 
públicas 

Coeficiente de 
correlación 

1 0.435 

Sig.  (bilateral)  0.006 

N 39 39 

Producción 
legislativa 

Coeficiente de 
correlación 

0.435 1 

Sig.  (bilateral) 0.006  

N 39 39 

 
Tabla 8  
Coeficiente de determinación 

Modelo R cuadrado R cuadrado 
ajustado 

Error Estándar 
de Estimación 

Relaciones públicas = α + 
producción legislativa en favor 
de sus electores + Producción 
legislativa con referencia a sus 
pares + relación con medios de 
comunicación regional y 
nacional 

 
 

18.24% 

 
 

0.11 

 
 

2.44 

 
En la tabla 7 y 8, la prueba de correlación de Pearson se muestra que la variable 

Relaciones Públicas influye sobre la variable Producción Legislativa y se puede 

observar que existe una influencia significativa, esto quiere decir que, a mayores 

valores de Relaciones públicas, mayor es la Producción legislativa.  

De la tabla 7, podemos observar que se obtuvo un Sig. (bilateral) de 0.006, que 

al ser menor a 0.05, indica que la hipótesis nula y no es aceptada, por lo que 

podemos afirmar que existe estadísticamente significativa una influencia entre 

las Relaciones Públicas y la Producción Legislativa. Para complementar, se 

puede indicar que el Rho de Pearson calculado para las variables mencionadas 

indica también que existe una baja correlación (0.435).  

En la tabla 8, respecto a la evaluación del coeficiente de determinación, el valor 

del Coeficiente de Determinación nos indica que las relaciones públicas influyen 

en un 18.24% sobre la producción legislativa. 

Hipótesis específica 1: Existe una influencia significativa entre las relaciones 

públicas y la producción legislativa de congresistas peruanos en favor de sus 

electores (región) julio 2022 – junio 2023. 
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Figura 7  
Estadística de producción legislativa 

PRODUCCIÓN LEGISLATIVA 

 

Nota: Elaborado por Departamento de comisiones (comisión energía y minas) 
 

En la figura 7, vemos claramente que la hipótesis planteada es bastante directa, 

porque si usaran más relaciones públicas, tuviera mejor desempeño y por ende 

mayor producción legislativa de congresistas peruanos, pero la producción de 

leyes es escasa al servicio de la sociedad, solo el 12% son leyes ya dadas, lo 

demás aún sigue en dictamen o estudio y en el mejor de los casos en orden del 

día.  

Pero esto tiene una connotación frente a los electores, significa que su 

desempeño legislativo y la relevancia que le dan para producir leyes favorables 

es de bajo o nivel malo. 
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Tabla 9 
Prueba de correlación de Pearson entre las variables Relaciones públicas y 
Producción legislativa frente a su desempeño legislativo (electores) 

 
 Relaciones 

públicas 
Desempeño 
legislativo 

 
Rho de 
Pearson 

Relaciones 
públicas 

Coeficiente de 
correlación 

1 0.0318 

Sig.  (bilateral)  0.049 

N 39 39 

Producción 
legislativa en 
favor de sus 

electores 

Coeficiente de 
correlación 

0.0318 1 

Sig.  (bilateral) 0.049  

N 39 39 

 
Tabla 10  
Coeficiente de determinación 

Modelo R cuadrado R cuadrado 
ajustado 

Error Estándar 
de Estimación 

Relaciones públicas = α + 
producción legislativa en favor 
de sus electores  

 
 

10.08% 

 
 

0.08 

 
 

2.48 

 

Se ratifica que en la figura 7 se aprecia claramente, como la variable Relaciones 

Públicas y Producción legislativa muestra un desempeño legislativo bajo en favor 

de sus electores y observo que existe una correlación negativa, esto quiere decir 

que, a mayor falta de Relaciones públicas, menor es la Producción legislativa 

dentro de su desempeño legislativo frente a sus electores.  

De la tabla 9, podemos observar que se obtuvo un Sig. (bilateral) de 0.049, que 

al ser menor a 0.05, indica que la hipótesis nula no es aceptada, por lo que 

podemos afirmar que existe relación lineal estadísticamente significativa entre 

las Relaciones Públicas y la Producción legislativa frente a su desempeño 

legislativo (electores). Para complementar, se puede indicar que el Rho de 

Pearson calculado para las variables mencionadas indica también que existe 

influencia significativa, pero baja correlación (0.0318). 

Respecto a la evaluación del coeficiente de determinación, en la Tabla N°10, es 

posible ver el resultado del R2 para cada variable. El valor del coeficiente de 

Determinación es 10.08 % que significa el porcentaje explicado por la regresión 

en la varianza, también es bajo. 
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Hipótesis específica 2: Existe una influencia significativa entre las relaciones 

públicas y la producción legislativa de congresistas peruanos, con referencia a 

sus pares, julio 2022 – junio 2023. 

 

Figura 8  
V1 sobre V2 con referencia a sus pares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11  
Prueba de correlación de Pearson entre las variables Relaciones públicas y 
Producción legislativa con referencia a sus pares 

 Relaciones 
públicas 

Producción 
legislativa con 

referencia a sus 
pares 

 
Rho de 
Pearson 

Relaciones 
públicas 

Coeficiente de 
correlación 

1 0.177 

Sig.  (bilateral)  0.282 

N 39 39 

Producción 
legislativa 

con 
referencia a 
sus pares 

Coeficiente de 
correlación 

0.177 1 

Sig.  (bilateral) 0.282  

N 39 39 

 
 
Tabla 12  
Coeficiente de determinación 

Modelo R cuadrado R cuadrado 
ajustado 

Error Estándar 
de Estimación 

Relaciones públicas = α + 
producción legislativa con 
referencia a sus pares  

 
3.12% 

 
0.01 

 
2.58 
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En la Figura 8 se muestra que la variable Relaciones Públicas sobre la variable 

producción legislativa con referencia a la relevancia que tienen su producción 

legislativa frente a sus pares y se puede observar que no existe una correlación 

lineal entre las dos variables. De ahí que en la tabla 11 podemos observar que 

se obtuvo un Sig. (bilateral) de 0.282, que al ser mayor a 0.05, indica que la 

hipótesis nula es aceptada, por lo que podemos afirmar que existe relación 

estadísticamente significativa entre las Relaciones Públicas y la Producción 

legislativa con referencia a la relevancia de su producción legislativa con 

referencia a sus pares.  

Respecto a la evaluación del coeficiente de determinación, en la Tabla 12, es 

posible ver el resultado del R2 para la regresión de las variables. El valor del 

coeficiente de Determinación es 3.12% que significa el porcentaje explicado por 

la regresión en la varianza. 

Hipótesis específica 3: Existe una influencia significativa entre las relaciones 

públicas y la relación con medios de comunicación regional y nacional para 

socializar sus proyectos legislativos, julio 2022 – junio 2023. 

 
Figura 9 
Participación en medios de comunicación 
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Tabla 13 
Prueba de correlación de Pearson entre las variables Relaciones públicas y 
Relación con medios de comunicación regional y nacional 

 Relaciones 
públicas 

Relación con 
medios de 

comunicación 
regional y 
nacional 

 
Rho de 
Pearson 

Relaciones 
públicas 

Coeficiente de 
correlación 

1 0.137 

Sig.  (bilateral)  0.405 

N 39 39 

Relación con 
medios de 

comunicación 
regional y 
nacional 

Coeficiente de 
correlación 

0.137 1 

Sig.  (bilateral) 0.405  

N 39 39 

 
 
Tabla 14 
Coeficiente de determinación 

Modelo R cuadrado R cuadrado 
ajustado 

Error Estándar 
de Estimación 

Relaciones públicas = α + 
Relación con medios de 
comunicación regional y 
nacional  

 
1.88% 

 
-0.01 

 
2.60 

 

En la Figura 9 se muestra la variable Relaciones Públicas y su relación con los 

medios de comunicación regional y nacional donde se observa que no existe una 

correlación positiva. De la tabla 13 podemos observar que se obtuvo un Sig. 

(bilateral) de 0.405, que al ser mayor a 0.05, indica que la hipótesis nula es 

aceptada, por lo que podemos afirmar que no existe relación estadísticamente 

significativa entre las Relaciones Públicas y la relación con medios de 

comunicación regional y nacional.  

Respecto a la evaluación del coeficiente de determinación, en la Tabla 14, es 

posible ver el resultado del R2 para la regresión de ambas variables. El valor del 

coeficiente de determinación es 1.88 % que significa el porcentaje bajo explicado 

por la regresión en la varianza. 
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V. DISCUSIÓN 

Esta tesis, tiene el objetivo, determinar la influencia que existe entre las 

relaciones públicas y la producción legislativa de congresistas peruanos, en el 

periodo desde julio 2022 a junio 2023 en Lima. Luego de haberse planteado 

las variables, así como las dimensiones de cada una, se plantearon hipótesis 

para luego todo lo planteado a priori se pueda contrastar con la data 

recolectada a la muestra que constó de 39 congresistas de diferentes regiones 

del país, de una población de 130. 

En la presente tesis se corrobora lo sostenido por Cornetero, Delgado y 

Gómez (2018) que establecieron en su tesis “Aplicación de estrategia de 

comunicación digital para la gestión de la imagen institucional de instituciones 

públicas: estudio de caso del fan page de la PNP durante el período 2015 – 

2017” para optar el grado académico de Licenciatura en Gestión con mención 

en Gestión Empresarial, que realmente hay necesidad de desarrollar las 

relaciones públicas en las instituciones gubernamentales como es la Policía 

Nacional y en la presente tesis en el Congreso de la República.  

Los resultados de la presente investigación han demostrado que, la hipótesis 

planteada, aunque no parezca cierto, la variable relaciones públicas por las 

respuestas dadas en las encuestas, si influyen significativamente aun siendo 

moderada sobre la variable producción legislativa. Por ello, hoy se puede decir 

que la importancia significativa que tiene la variable relaciones públicas es de 

influir en la labor que desarrollan los congresistas de la República, porque por 

no fomentar esta materia interdisciplinaria no les permite tener mejor presencia 

ante la sociedad de manera positiva. 

Los resultados en la presente tesis, corrobora los que sostuvo Rodríguez 

(2020) en su tesis de Maestría titulada “Implementación de la oficina de 

relaciones públicas en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 

2020” donde presenta como objetivo de trascendencia estratégica la 

implementación de una Oficina de Relaciones Públicas en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú. Por ello en esta investigación de enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptivo, se concluye que es trascendental fomentar 

una buena comunicación de tal manera que se refleje en relacionales positivas 

de los congresistas dentro del Congreso de la República y con sus públicos. 
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La importancia de fomentar buenas relaciones públicas en las instituciones del 

Estado sirva para mejorar la imagen, la empatía y que vaya de acorde con la 

labor realizada.  

Los hallazgos encontrados en la presente tesis son moderadamente 

negativos, pero pudiendo cambiar si atienden a las recomendaciones dadas. 

Con referencia a la hipótesis general, se ha puesto en evidencia clara que la 

variable relaciones públicas si tiene influencia directa y significativa sobre la 

variable producción legislativa, siendo que, si existe mejores relaciones 

públicas (interpersonales) entre los representantes del Congreso de la 

República (muestra 39 congresistas), entonces tendrán mejor producción 

legislativa. 

La dimensión de empatía, mejora las relaciones públicas, mejora en todo 

aspecto ante la sociedad, porque tendrían mejor aceptación, al utilizar la 

dimensión socializadora también mejora la aceptación y  mejor opinión sobre 

los proyectos de Ley que propone cada legislador, y quizá hasta haciendo uso 

de la dimensión, explicarían y reexplicarían las propuestas legislativas a los 

que los eligieron como sus representantes dándoles mayor confianza y hasta 

mejorarían su imagen que hoy está bastante deteriorada. 

Podemos decir, que la hipótesis general y específicas planteadas a priori se 

han comprobada como verdaderas y que no permite refutar lo planteado, por 

el contrario, permite recomendar el manejo de la variable independiente. 

Los resultados encontrados en la presente tesis, coincide con lo que sostuvo, 

Grunig y Hunt (2017) cuando decía que la comunicación es un elemento 

central en las relaciones públicas, y hacía referencia al intercambio de 

mensajes entre una organización y sus diferentes públicos. Se puede decir 

que, si los congresistas usan una comunicación efectiva en el desarrollo de 

sus funciones, entonces tendrán éxito en el uso de las relaciones públicas, 

generando así comprensión mutua, confianza y buenas relaciones con sus 

grupos de interés.  

La teoría sostenida por Cutlip, Center y Broom (2017), guarda estrecha 

relación con lo encontrado en los resultados y planteadas a priori en las 

hipótesis, donde decía que es importante las relación con los públicos, que es 

importante mantener relaciones sólidas con los diferentes públicos objetivos, 

por lo que hemos encontrado en los datos recogidos y en los resultados, que 
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la muestra estudiada hace todo lo contrario a la teoría en mención, no usando 

estrategias  para escuchar, dialogar, comprender y hasta satisfacer 

necesidades sociales mediante leyes que estén de acorde a satisfacer la 

sociedad y ésta se vea beneficiada, y si y solo así crearán relaciones 

duraderas con los que lo eligieron y con quienes comparten funciones. 

En los resultados también se corrobora la hipótesis planteada que refiere la 

cobertura en medios de comunicación y que es de nivel bajo, es decir la 

percepción que tienen los medios de toda la población y en especial de la 

muestra de congresistas (39) es negativa, pero en ese campo de cobertura 

mediática priman varios factores como: experiencia política, empatía personal, 

labor social en sus regiones, ente otros, pero eso no quiere decir que aun de 

eso se de bajo nivel. Por ello, se debe cuidar la imagen y la buena reputación 

como persona y más como político, dar muestras de confiabilidad y 

credibilidad en el desempeño como sostiene Grunig & Hunt (2017). 

También se evidenció, la influencia estadística y significativa moderada entre 

la variable relaciones públicas y lo que refiere al desarrollo de la producción 

de leyes, esta actividad dentro de la normativa vigente y el cumplimiento de 

las funciones en el proceso legislativo. Requiere presentar propuestas para 

ser discutidas y negociadas entre todos los miembros del parlamento y 

culminar en la votación para ser leyes o no, así o sustenta Smith (2017). 

Con referencia a la dimensión desempeño legislativo, ésta se desarrolla dentro 

de periodos fijados, tal como lo afirmado por Cotta y Verzichelli (2018), que el 

ciclo legislativo es una secuencia cronológica de etapas y fases por las que 

pasa una propuesta legislativa desde su presentación hasta su promulgación 

como ley. Según este ciclo legislativo comprende fases como la iniciativa, la 

elaboración, la deliberación, la aprobación y la promulgación de una ley. 

La dimensión relevancia, va de acorde con lo que dijo Tsebelis (2018), analizar 

sobre los actores legislativos es crucial para comprender cómo interactúan, 

negocian y toman decisiones en el proceso de producción legislativa. 

Los actores legislativos son personas e instituciones que están ligados 

directamente con el proceso de producción legislativa. Siendo legisladores, 

comisiones parlamentarias, grupos de trabajo, grupos de interés, funcionarios 

gubernamentales y expertos.  
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En esta tesis, vemos el estudio de las relaciones públicas como un medio 

facilitador para la convivencia y el desarrollo de la labor parlamentaria, tanto así 

que si plantearemos a otros actores relacionados que debe surgir cambios en la 

legislación peruana para mejorar las relaciones públicas y la influencia en la 

producción legislativa. 

Para la dimensión cobertura mediática, cotejando con Valdés (2019) en su 

trabajo titulado “Las relaciones públicas en las campañas electorales” en el 

contexto mexicano, lo dice claramente que las relaciones públicas juegan un rol 

estratégico en las campañas electorales. El desarrollo de la labor parlamentaria 

busca aparecer en medios, buscando estrechar la comunicación con lo político, 

es decir la socialización de sus propuestas de Ley, buscando además conocer a 

los electores. En política se dice que, el éxito o fracaso de una campaña electoral 

dependerá de la capacidad que se tenga como individuo o como organizaciones 

para lograr aparecer en medios de manera oportuna y además ser aceptado 

marcando buenas relaciones públicas. 

La metodología usada en la presente tesis, de enfoque cuantitativo, cobra mayor 

relevancia al haber permitido recolectar datos para luego analizar resultados con 

referencia a la variable relaciones públicas y a la variable producción legislativa 

siendo que en las hipótesis se ha contrastado lo planteado antes de analizar los 

datos. El instrumento encuesta ha sido vital para obtener el análisis estadístico. 

Haber realizado una investigación cuantitativa, de manera objetiva y seguido un 

patrón ha sido una fortaleza, con criterio lógico y un razonamiento deductivo 

como refiere Murillo (2011). 

El enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, como dice Hernández 

(2010), servirá no manipular variables, sino darnos cuenta que es una gran 

debilidad en nuestras relaciones humanas la falta de una buena comunicación y 

que por ello se debe proponer cambios en la legislación peruana. 

Considero que, a partir de la presente tesis, surja nuevos estudios sobre el tema, 

es de relevancia por tratarse del tema político y que sin duda atañe a la sociedad 

en su conjunto, sabiendo que debemos construir mejores relaciones 

interpersonales en el lugar donde se construye leyes para defender los derechos 

de todos los ciudadanos. Hoy solo el 18% tiene como influencia en la variable 

relaciones públicas sobre la variable producción legislativa y ese bajo nivel 

considerado como moderado pero que en realidad debía preocuparnos para que 
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en el futuro se promueva mejores formas de relacionarnos, de buscar ser 

empático el uno con el otro. 

Sinterizando, digo que, en esta coyuntura política y social en que el país vive, es 

de vital importancia que tomemos conciencia de los que significa las relaciones 

públicas, que el reflejo de ponerlas en práctica se refleja en la conducta de 

quienes nos rodean cada día, desde nuestra familia hasta el ámbito laboral y 

social. En el Perú, la sociedad ha dejado de confiar en sus autoridades, en los 

políticos y eso porque no se sabe construir los lazos de buenas relaciones, la 

búsqueda de mejor imagen, de volver a depositar confianza, de ser creíble por 

todos los que nos relacionamos, necesitamos volver a encontrarnos. 

Finalmente, digo que, el compromiso de un buen peruano es ser solidario, 

empático y sociable con otro peruano, que demostremos los valores legados por 

nuestros ancestros desde hace ya 202 años de Independencia, que mostremos 

la calidez que nos caracteriza a los peruanos. 

Los resultados encontrados en la presente tesis, nos deja una tarea inmensa 

para poder cumplirla con la sociedad, construir cada día relaciones 

interpersonales sanas, cultivar los valores con el peruano y el foráneo. En el 

parlamento peruano la larga tarea de trabajar a conciencia para defender o 

favorecer los derechos de los que más necesitan. Trabajemos en practicar las 

relaciones públicas sanas, para resolver problemas psicológicos, sociales y 

mediáticos. La ciencia a través de la estadística, nos ha dado a conocer la gran 

falencia que tenemos en un poder del Estado peruano, nos ha puesto delante 

del rostro el gran problema que tienen nuestros padres de la patria.  

Ver los resultados obtenidos en la presente tesis, nos hace reflexionar y nos 

compromete a cada uno de los profesionales a promover las relaciones públicas, 

pero también pasa por valorar a quien promueve esta interdisciplina de las 

relaciones públicas. 

Finalmente, acotar que dejemos que los resultados moderadamente negativos 

influyan en el buen actuar frente a los demás. Que construyamos un mundo para 

las futuras generaciones lleno de esperanza de buena convivencia y que las 

relaciones públicas sean el soporte de una sociedad sin conflictos, pero con 

ansias de ser cada día un país próspero y orgulloso de su riqueza natural. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera:     La presente investigación demuestra que las relaciones públicas 

tienen influencia significativa sobre la producción legislativa de los 

congresistas peruanos, julio 2022 – junio 2023. Lima, habiéndose 

determinado un Coeficiente de correlación Rho de Pearson 0.435, 

que representa el 18.24%, de influencia de las relaciones públicas 

sobre la variable producción legislativa marcando nivel de 

correlación moderada. 

 

Segunda: También se demuestra que las relaciones públicas se relacionan 

escasamente con la dimensión desempeño legislativo de la 

producción legislativa de los congresistas peruanos, julio 2022 – 

junio 2023. Lima; habiéndose determinado un coeficiente de 

correlación Rho de Pearson 0.318, lo que representa el 10.08% de 

influencia de las relaciones públicas con referencia al desempeño 

de su labor legislativa con referente a sus electores, siendo un nivel 

de correlación escasa. 

 

Tercera: Se demuestra que las relaciones públicas no influyen 

significativamente con la dimensión relevancia de la producción 

legislativa de los congresistas peruanos, julio 2022 – junio 2023. 

Lima; habiéndose determinado un Coeficiente de correlación Rho 

de Pearson 0.177, lo que representa el 3.12% de influencia de las 

relaciones públicas con referencia a la relevancia de sus 

propuestas legislativas con referencia a sus pares, haciendo un 

nivel de correlación ínfima. 

 

Cuarta: Finalmente se demuestra que las relaciones públicas no tienen 

influyen significativa con la dimensión de cobertura mediática con 

relación a medios de comunicación regional y nacional para 

socializar su producción legislativa de los congresistas peruanos, 

julio 2022 – junio 2023; habiéndose determinado un Coeficiente de 

correlación Rho de Pearson 0.137, lo que representa el 1.88% de 

influencia de las relaciones públicas, dando un nivel de correlación 

ínfima. 
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VII. RECOMENDACIONES 

➢ Para mejorar la percepción se debe actuar con transparencia. 

 

➢ Se debe promover la participación ciudadana en la sociedad. 

 

➢ Tener comunicación efectiva con los actores sociales a fin de evitar 

conflictos. 

 

➢ Los organismos normativos competentes en materia electoral deben 

promover iniciativas para poner requisitos más exigentes a los 

candidatos a representantes de elección popular. 

 

 

➢ Fiscalizar a los partidos políticos para que promuevan escuela lideres 

políticos (partida presupuestal). 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

RELACIONES 
PÚBLICAS 

Según Grunig J. y Hunt 

T. (2017): Las 

relaciones públicas es 

el intercambio de la 

comunicación con la 

que se puede la 

construir relaciones que 

sean de beneficio entre 

organizaciones, 

públicos y directamente 

entre los interlocutores, 

claro que usando 

estrategias de 

comunicación que se 

programen y 

operativicen de manera 

La variable: relaciones 

públicas será medida 

empleando como 

instrumento de 

evaluación la encuesta, 

en la cual las preguntas 

están basadas en las 

dimensiones y son: para 

ver como socializan con 

sus electores, que tanta 

empatía tienen con sus 

pares y que la 

retroalimentación para 

mantener o modificar la 

visión de los proyectos de 

Ley.  Los resultados de 

las respuestas se 

Socialización 

Empatía 

Retroalimentación 

-Índice de percepción ciudadana

regional. 

-Cantidad de viajes a su región

-Prueba de medición de valores

morales (Test de Allport) 

-Índice de habilidades de 

comunicación con sus colegas 

-Test de relaciones 

interpersonales: pares, voceros, 

Ejecutivo (Test de los colores o 

test de Lúscher. 

-Indicador de impacto político en

su región. 

-Índice de satisfacción con

sociedad civil regional y 

nacional. 

O 
R 
D 
I 
N 
A 
L 

(Lickert) 

ANEXOS
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que logre el objetivo 

comunicacional. 

analizarán por escala de 

Likert, el cual se usará los 

respectivos indicadores a 

la hora de medirla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIO
N 
LEGISLATIVA 

 

Según Dahl R. (2001): 

Refiere que la 

producción legislativa 

son las actividades que 

realizan los miembros 

de un parlamento 

legislativo o congreso, y 

que éstas son 

íntegramente para 

crear, modificar y 

aprobar leyes y 

regulaciones que tienen 

como propósito regular 

y gobernar una 

sociedad. En el Perú la 

 
La variable:  

producción legislativa, 

será medida empleando 

como instrumento de 

evaluación la encuesta, 

en el cual las preguntas 

están basadas en las 

dimensiones de la 

variable que es: 

desempeño legislativo, 

relevancia y cobertura 

mediática, también 

cuenta en con un tipo de 

respuestas las que están 

regidas por la escala de 

 
Desempeño 
legislativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relevancia 
 
 
 
 

Cobertura 
mediática 

 
 
 
 
 

 

-Índice de eficiencia legislativa 

(cada cuanto tiempo presenta 

una iniciativa) 

-Índice de productividad 

legislativa (Cantidad de 

proyectos de Ley presentados y 

cantidad de proyectos de Ley 

aprobados). 

-Porcentaje de producción 

legislativa meramente 

declarativos. 

-Porcentaje de proyectos con 

rigurosidad técnica. 

-Índice de impacto en medios de 

comunicación regional. 
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labor legislativa va 

desde el proceso de 

fiscalizar, elaborar 

proyectos de ley, 

discutir y debatir en 

sesiones ordinarias y 

plenarias, votación y si 

se aprueba, su 

promulgación como 

Ley. Entre otras es la de 

proteger los derechos 

individuales y 

colectivos, de la 

sociedad.  

Likert, el cual se usará los 

respectivos indicadores a 

la hora de medirla. 

-Índice de aparición en medios 

de comunicación nacional para 

socializar sus proyectos de Ley. 
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ANEXO 2  

INSTRUMENTOS 
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FIHA TÉCNICA – CUESTIONARIO RELACIONES PÚBLICAS 
 

 

Tipo de instrumento:   
 

Encuesta 

Autor:  
 

Según Hernández, Fernández y Baptista definen la 
encuesta como el instrumento más utilizado para 
recolectar datos, la misma que consiste en un conjunto 
de preguntas respecto a una o más variables a medir. 

Año:  
 

2006 

Título de la encuesta:  
 

Encuesta a congresistas peruanos 

Objetivo de la encuesta:  
 

Determinar mediante la recopilación de datos sobre 
las relaciones públicas que mantuvieron los 
congresistas en el recinto parlamentario peruano en el 
periodo julio 2022 a junio 2023, se pretende 
determinar un parámetro a nivel general sobre la 
percepción ciudadana que tienen dentro del Congreso 
de la República y la relación que lleva con sus 
electores, sus pares y con medios de comunicación. 
Adicionalmente afianzar retroinformación sobre las 
relaciones públicas para determinar la influencia de 
sus conductas y que estos cambios planificados en 
actitudes ayuden en su desarrollo dentro de la 
estructura organizacional que se desarrollan como 
padres de la patria. 

Población:  
 

Congresistas de la República del Perú. 

Número de ítem:  
 

10 

Aplicación:  
 

Directa (individual) 

Tiempo de administración:  
 

5 minutos 

Normas de aplicación:  
 

El congresista marcará en cada ítem de acuerdo lo 
que estime. 

Escala:  
 

De Likert, permite a los encuestados contestar a la 
interrogante planteada. 
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FIHA TÉCNICA – CUESTIONARIO PRODUCCIÓN LEGISLATIVA 
 
 

Tipo de instrumento:   
 

Encuesta 

Autor:  
 

Según Hernández, Fernández y Baptista definen la 
encuesta como el instrumento más utilizado para 
recolectar datos, la misma que consiste en un conjunto 
de preguntas respecto a una o más variables a medir. 

Año:  
 

2006 

Título de la encuesta:  
 

Encuesta a congresistas peruanos 

Objetivo de la encuesta:  
 

Determinar mediante la recopilación de datos sobre la 
variable PRODUCCIÓN LEGISLATIVA que 
desarrollaron los congresistas en su labor dentro del 
parlamento peruano en el periodo julio 2022 a junio 
2023, y se pretende determinar un índice de eficiencia 
en la producción de proyectos Ley dentro del 
Congreso de la República. Así mismo ver la 
rigurosidad técnica en sus proyectos de Ley para ser 
tomados en cuenta o apoyados por las diferentes 
bancadas o sus pares y la repercusión en la sociedad. 

Población:  
 

Congresistas de la República del Perú. 

Número de ítem:  
 

10 

Aplicación:  
 

Directa (individual) 

Tiempo de administración:  
 

5 minutos 

Normas de aplicación:  
 

El congresista marcará en cada ítem de acuerdo lo 
que estime. 

Escala:  
 

De Likert, permite a los encuestados contestar a la 
interrogante planteada. 
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ANEXO 3: INSTRMENTO DE JUICIO DE EXPERTOS
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