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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo general explicar el potencial político 

como fuerza electoral que presentan las personas adultas mayores para la 

Gobernanza Municipal del distrito de Villa María del Triunfo, toda vez que esta 

población viene incrementándose notablemente producto del cambio demográfico, 

y actualmente presentan baja participación activa en la gestión pública lo cual 

repercute en la calidad de la democracia. De este modo, se plantea nuevos 

desafíos en la Gobernanza Municipal para formular y diseñar políticas que atiendan 

oportunamente las necesidades requeridas por la población de adultos mayores. 

Asimismo, la población que caracterizamos por el conjunto de documentación, 

analiza el potencial de la fuerza electoral que representan los adultos mayores, y 

permitirá responder a la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el Potencial 

Político de las personas adultas mayores en la Gobernanza Municipal del Distrito 

de Villa María del Triunfo?, en los cuales se han empleado las variables: Potencial 

Político, Población Adulta Mayor, y Gobernanza Municipal. 

 

 Esta investigación utilizó para su propósito, el enfoque cualitativo, lo que 

permitirá comprender el Potencial Político de las personas adultas mayores en los 

procesos electorales de la Gestión Municipal, y analizar las propuestas 

democráticas contenidas en el plan de gobierno que permitan atender 

oportunamente las demandas y sus necesidades, el diseño de la investigación es 

documental y el método es inductivo, que permitirán analizar mediante la 

codificación axial y el análisis documental de la información existente. 

 

 La investigación concluye que existe evidencia con la información analizada 

para afirmar: El potencial político de las personas adultas mayores adolece de los 

instrumentos efectivos que respalden la fuerza electoral contenida en los principios 

democráticos de la moderna Gobernanza Municipal y fortalezca de este modo su 

institucionalidad. 

 

Palabras claves: Potencial político, Población Adulta Mayor, Gobernanza 

Municipal 
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Abstract 

  

The present research has as general objective to explain the political potential as 

an electoral force presented by older adults to the Municipal Governance of the 

district of Villa María del Triunfo, since this population has been increasing 

significantly due to demographic change, and currently present low participation 

Active in public management which has an impact on the quality of democracy. In 

this way, new challenges are presented in the Municipal Governance to formulate 

and design policies that meet the needs of the elderly population in a timely manner. 

Likewise, the population that we characterize by the set of documentation, analyzes 

the potential of the electoral force that represent the elderly, and will allow to answer 

the following question of investigation What is the Political Potential of the older 

adults in the Municipal Governance of the District of Villa Maria del Triunfo ?, in 

which the following variables have been used: Political Potential, Senior Adult 

Population, and Municipal Governance. 

 

This research used for the purpose the qualitative approach, which will allow 

to understand the Political Potential of older adults in the electoral processes of 

Municipal Management, and to analyze the democratic proposals contained in the 

government plan that allow timely attention to the demands and Their needs, the 

research design is documentary and the method is inefficient, which will allow 

analysis by means of axial coding and documentary analysis of existing information. 

 

The research concludes that there is evidence to affirm that: The political 

potential of older adults suffers from the effective instruments that support the 

electoral force contained in the democratic principles of modern Municipal 

Governance and thus strengthen its institutionality. 

 

Keywords: Political Potential, Senior Adult Population, Municipal Governance  
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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo geral para explicar o potencial político como uma 

força eleitoral apresentando os idosos para a Governação Municipal Villa María del 

Triunfo, uma vez que esta população está a aumentar significativamente o produto 

da evolução demográfica e, atualmente, tem baixa participação ativa na 

administração pública que afeta a qualidade da democracia. Assim, surgem novos 

desafios na Governação Municipal de formular e políticas projeto oportuno que 

atendam às necessidades exigidas pelos população idosa. Além disso, a população 

conhecida para o conjunto de documentação, analisa a força eleitoral potencial 

representando os adultos mais velhos, e permitir responder à questão de pesquisa 

Qual é o potencial político dos idosos na Governança Municipal Villa María del 

Triunfo, em que foram utilizadas as variáveis: potencial político, Older Adult 

População e Governança Municipal. 

 

Esta pesquisa usado para a finalidade, a abordagem qualitativa, permitindo 

compreender o potencial político de pessoas idosas nos processos eleitorais da 

Gestão Municipal e analisar propostas democráticas no plano do governo para 

permitir atender oportuna às demandas e suas necessidades, o desenho da 

pesquisa é documental e esinductivo método que serão analisados pela codificação 

axial e análise documental das informações existentes. 

 

A pesquisa conclui que existem evidências para afirmar que: O potencial 

político dos idosos sofrem de instrumentos eficazes para apoiar a força eleitoral 

contida nos princípios democráticos de Governança Municipal moderna e, assim, 

reforçar as suas instituições. 

 

Palavras-chave: potencial político, Adulto População Mayor, Governança 

Municipal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Introducción 
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1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Internacionales 

 

Barrera (2015) realizo la siguiente investigación: Fortalecimiento de los procesos 

de participación ciudadana desde y con la población adulta mayor en el 

corregimiento de punta canoa del distrito de Cartagena año 2014; el cual tuvo como 

objetivo incurrir en el área gerontológica, pues cada vez la población adulta mayor 

toma más partida ya sea en su crecimiento poblacional o en temas relacionados 

con su participación ciudadana, derechos y deberes los cuales son cada vez más 

reivindicados, por su alto índice de vulneración. Por ende, es necesario incurrir en 

nuevas realidades y también en nuevas poblaciones etarias con el fin de focalizar 

un nuevo objeto de estudio en aspectos relacionados con estas realidades sociales 

que requieren una intervención para obtener un cambio o transformación social. 

Con este pensamiento parte esta propuesta realizada para el corregimiento de 

Punta Canoa, como una apuesta al fortalecimiento de la participación ciudadana 

que la población adulta mayor requiere, en aras del reconocimiento de sus 

derechos, teniendo en cuenta sus diferencias sociales, políticas, familiares, 

económicas, laborales, culturales y de género, pues se sabe que cada persona es 

un sujeto y sujeta social único (a) y distinto (a). 

 

En este trabajo se observa la importancia que tiene este proyecto de 

intervención acción, ya que, el objetivo general de esta lleva relación referente al 

envejecimiento activo, lo esencial es que los adultos mayores del corregimiento de 

Punta Canoa, abran espacios de participación ciudadana de manera activa, 

participativa, propositiva y autónoma en base a sus derechos y deberes. 

 

En el siguiente árbol se observa las principales causas que determinan el 

bajo nivel de participación ciudadana de la población adulta mayor en el 

corregimiento de Punta Cana: 
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Figura 1: Principales causas de participación ciudadana 

  

 En este contexto el investigador resalta que la participación ciudadana como 

el principal ente de gestión que facilita la posibilidad al ciudadano / ciudadana vistos 

individuales y desde la colectividad, en un proceso que permite la relación e 

interacción para intervención en asuntos políticos, sociales, familiares, educativos, 

ambientales, culturales etc. ajustados a la efectividad de sus derechos y la 

responsabilidad de sus deberes. 

 

 Cevallos (2015) realizó la siguiente investigación: “Democracia y 

Participación Ciudadana: La experiencia de construcción participativa del sistema 

Metropolitano de Protección de Derechos en el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito”; La investigación contempla el análisis y revisión del proceso de 

construcción participativo del Sistema Metropolitano de Protección Integral en el 

Distrito Metropolitano de Quito. El objetivo fue identificar los factores que mediaron 

el proceso y la incidencia que tuvo en términos de autonomía de las organizaciones 

sociales en un espacio convocado por la institucionalidad local. El marco teórico 

escogido permitió enmarcar a la participación ciudadana como un mecanismo de 

los sistemas políticos democráticos. Las posturas teóricas de Castoriadis, Pateman 
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y Touraine orientaron el análisis y ampliaron el abordaje sobre la democracia, 

intentando no reducir ésta a su condición institucional, sino por el contrario analizar 

las relaciones desiguales que existen a nivel social y que se trasladan a los 

espacios políticos y por lo tanto a los escenarios de la participación ciudadana. Se 

establecen también categorías críticas de este tipo de procesos, cuyo énfasis se 

relaciona con la escasa autonomía que revisten estas experiencias, debido a estar 

enmarcadas en lógicas que respondes a las funciones de mantenimiento del 

sistema. Para el correspondiente análisis se hizo una revisión del contexto político 

actual en el Ecuador y del desarrollo del marco normativo generado en los últimos 

años. Asimismo, se analizó la situación de la movilización social en el país para 

poder contrarrestar el avance institucional de la participación frente al 

desconocimiento de formas autónomas de participación y la escasa apertura al 

diálogo por parte de los representantes del gobierno central, con la sociedad 

organizada. En este contexto se revisa las condiciones y posibilidades de los 

gobiernos locales de concretar espacios ciudadanos de toma de decisiones que se 

consoliden más allá de la retórica. La descripción del proceso de construcción del 

Sistema Metropolitano de Protección Integral, permitió identificar en cada una de 

las fases la presencia de elementos incidencia ciudadana de igual forma se logró 

identificar en qué condiciones las organizaciones accedían a estos espacios, cuyo 

marco de acción está previamente establecido y limitados. 

 

Finalmente, se plantea un análisis de la democracia más allá de su condición 

institucional que permite reconocer que en dicho sistema político confluyen 

elementos que no se limitan a la racionalidad o a la técnica de las leyes. Desde los 

abordajes teóricos propuestos se ha evidenciado que cuestiones subjetivas como 

la proximidad y el desarrollo de actitudes y cualidades psicológicas, representan 

variables importantes para el desarrollo y sostenimiento de procesos políticos 

participativos 

 

1.1.2. Nacionales 

 

Encinas y Alcantara, (2016) en la tesis de “Análisis de la política del adulto mayor 

en la Municipalidad de Magdalena del Mar y su relación con la Política Nacional”. 
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El cual tiene por objetivo primordial de su investigación realizar el análisis de la 

Política del Adulto Mayor en el ámbito nacional, focalizando el estudio desde el caso 

particula: el de su aplicación en la municipalidad de Magdalena del Mar. En la 

comparación de la Política Nacional con la del referido gobierno local se ha 

incorporado, adicionalmente, información de campo de los adultos mayores que 

son usuarios de los servicios. 

  

El proceso de la investigación, de énfasis exploratorio, permitió ir mejorando 

incluso las interrogantes y objetivos, adecuándolos gradualmente a los hallazgos 

que iban identificándose al punto que se detectaron incoherencias entre las 

políticas nacionales y locales, algunos vacíos por cubrir la problemática de los 

pobladores así como las cuestiones de tendencia conceptual en la misma “Política 

Nacional”, expresada en el “Plan Nacional”, que hemos señalado durante el análisis 

de los hallazgos y, en forma sintética, en toda la exposición de conclusiones de la 

investigación. 

 

 Hace resaltar que después que concluye la investigación, un documento 

nuevo fue aprobado por rector de las políticas sobre la población adulta mayor del 

país. El “Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables” puso en vigencia el “Plan 

Nacional para las personas Adultas Mayores” para el periodo 2013-2017 

(PLANPAM). Por esta razón, desarrolló un capítulo adicional a modo de 

complementariedad, que contiene la revisión completa del nuevo Plan e incluye un 

comparado con el PNAM, con el propósito de actualizar los hallazgos del estudio 

ante el nuevo documento. Además, en otra complementariedad, se expone como 

ejemplo el caso del proyecto “Teatro del Barrio Implementado” el 2014 en un barrio 

de Lima como sugerencia a seguir para complementar el trabajo con esta población 

adulta mayor y con el concepto clave de Envejecimiento saludable, considerando 

la atención sobre sus logros transversales. 

 

Finalmente, antes de las complementarias, se considera un conjunto de 

recomendaciones orientadas tanto a la gestión de la Política Local como la 

concepción misma de una Política Nacional, en las cuales se ofrece las ideas 

teórico conceptuales y de gestión para que la Gerencia Social pueda contribuir a 
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tener eficacia en las políticas del sector. Y, de este modo, contrarrestar su 

orientación sanitarista que es una de las debilidades, entre otras, de la política 

pública para la población adulta mayor. En esta vía, la “Política Local del Adulto 

Mayor de Magdalena del Mar”, da pie a considerar que la sociedad en conjunto y 

sus autoridades requieren hacer un gran esfuerzo intelectual y operativo para poner 

en altura el debate y análisis que permita abordar la problemática del adulto mayor 

y, sobretodo, evaluar con eficacia los resultados de las políticas orientadas a este 

grupo poblacional. 

 

 Gutierrez (2015) realizó la siguiente investigación: Centro gerontológico 

asistencial para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en el distrito de Tacna 

año 2015; tuvo como objetivo esta tesis mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor 

a través de las acciones integradas y conjuntas de promoción, protección, 

recuperación, rehabilitación orientadas en los principios de la “Atención Primaria de 

Salud”, en el primer nivel de atención que ayuden a la población del adulto mayor 

en Tacna. Para posteriormente proponer un proyecto arquitectónico. En la 

metodología se utilizó un esquema para realizar el análisis correspondiente a dicho 

problema, así como a la población afectada. Para luego analizar el territorio de la 

Región Tacna, y posteriormente proponer un lugar para el desarrollo del proyecto, 

el cual albergará la propuesta arquitectónica teniendo en consideración el análisis 

anterior y reglamentación existente a nivel nacional e internacional. Finalmente, se 

presentan las conclusiones a las que se llegó una vez finalizada el trabajo, además 

se describe las dificultades para encontrar la información necesaria, así como las 

recomendaciones pertinentes para esta propuesta. 

 

 En este contexto la investigación refiere a tomar en cuenta el proyecto, como 

punto de comienzo para la generación de una infraestructura contemporánea, en la 

cual se aplica las nuevas tecnologías de arquitectura y sea punto de referencia para 

la aplicación de nuevos sistemas constructivos en la región, en edificios inteligentes 

orientados a la salud. 
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1.2. Marco teórico Referencial 

 

1.2.1. Fundamentación teórica de la variable población adulta mayor 

 

Respecto al término, Encinas y Alcántara (2015), refiere que: 

 

 

La frontera etaria que define el ingreso de una persona a la edad de Adulto 

Mayor es una convención. Sin embargo, es una convención ampliamente 

aceptada y útil para la política pública. Estamos de acuerdo en que la edad 

no es necesariamente un indicador de vejez, aun cuando es necesario 

establecer una edad consensuada, de acuerdo a las distintas disciplinas 

científicas y enfoques teóricos que sobre el tema existen.  (p.18). 

 

En este sentido Encinas y Alcántara (2015); indica que: 

 

En Latinoamérica (y en los países llamados en vías de desarrollo) la edad 

para ser Adulto Mayor se ha fijado en los 60 años. No es así en todo el 

mundo puesto que, según la Organización Mundial de la Salud, la edad 

para ser Adulto Mayor en los países más desarrollados es de 65 años 

(p.18). 

 

Condiciones que retroalimentan su vulnerabilidad 

Este trabajo utilice la línea etaria de los 60 años para los Adultos 

Mayores, en concordancia con el uso que se aplica en el Perú y en 

sus Políticas Públicas. Es importante, también, considerar que, en el 

caso de la población adulta mayor, específicamente aquella que va a 

requerir atención directa, protección social de parte del Estado, se 

cruzan al menos dos condiciones que retroalimentan su 

vulnerabilidad: 1) su disminución funcional (en distintas medidas, 

según cada caso personal) y 2) su situación socio económica de 

carencia. Mayor edad y pobreza, dos variables que juntas configuran 
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a esta población en pasible de protección social. Conferirle a los 

adultos mayores, en el último tramo de sus vidas, un bienestar del 

que, en su mayoría, nunca han gozado plenamente, es un deber moral 

que las políticas públicas intentan cubrir con un éxito que 

exploraremos en esta investigación. (Encinas y Alcántara, 2015, 

p.20). 

Protección social: Enfoque de derechos 

 

Del debate contemporáneo sobre la protección social, Cecchini y Martínez 

desprenden varios enfoques o perspectivas que conciben la protección como a) 

relacionada con el empleo formal; b) frente a emergencias c) como asistencia y 

acceso a la promoción y d) como garantía ciudadana. Esta última es más inclusiva 

en tanto busca proteger socialmente no solo a “…quienes viven en situación de 

pobreza y [más bien] se orienta […] al conjunto de la ciudadanía”. Esta perspectiva 

de protección social como garantía ciudadana “…se fundamenta en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 y otros instrumentos de la 

normativa internacional…” (2011: 45). Es justamente esta perspectiva la que 

sustenta la política de protección social de este siglo XXI en la mayoría de países 

de Latinoamérica. Sin embargo, en el Perú, ni la Constitución vigente, ni la política 

pública de protección social ni el Programa Juntos (el representativo por excelencia 

de la protección social con transferencia monetaria no contributiva) hacen mención 

explícita a una adhesión al enfoque de derechos. Creemos que en esta 

constatación se identifica una de las debilidades de la política nacional de 

protección social que, al margen de algunos avances normativos y ciertas acciones 

ejecutivas en la materia, podrían aún ser pasibles de entenderse desde 

concepciones que no aceptan esta protección como una obligación del Estado 

peruano por ser derecho de todos sus habitantes. Lo que, en términos prácticos, 

convierte en discrecional del gobierno de turno toda la base de la protección social 

y, especialmente, aquella que no se dirija a quienes no han contribuido a fondos 

previsionales (de salud o pensión) quienes son, precisamente, más vulnerables, 

necesitados de mayor y más urgente protección en los últimos tramos de sus vidas. 
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Calidad de vida y bienestar en el adulto mayor 

 

Heidi Spitzer (2009) ha explorado someramente algunas definiciones sobre 

la calidad de vida en su investigación sobre el uso del tiempo libre en adultos 

mayores de estratos socioeconómicos medios-altos en Lima. Discrepamos de su 

validación a la pirámide de Maslow cuando señala que: “La jerarquía de 

necesidades de Maslow, permite un interesante complemento, ya que sus 

necesidades cuentan con un alto nivel de confirmación a través de las 

investigaciones realizadas, así como considera de forma más simple, precisa y 

discriminativa, las necesidades humanas” (p. 18) por cuanto la propuesta piramidal 

de las necesidades humanas de este autor, diseñada en 1943, ha sido ampliamente 

superada por razones exactamente opuestas a las que Spitzer señala. Ya en la 

década de los años setenta, autores como Wahba y Bridwell (1976) revisaron 

exhaustiva y explícitamente la validez de la jerarquía con la que Maslow propuso 

comprender las necesidades de las personas y hallaron que no se correspondía 

con la realidad en prácticamente ningún caso. El declive de la aceptación de la 

propuesta de Maslow, entonces, fue empeorando hasta quedar relegado 

estrictamente a la historia de las ideas en su campo, pero sin casi ningún crédito 

para que su propuesta jerárquica (con pretensión universal) de necesidades 

humanas, sea tomada en serio. Así lo han señalado expresa y categóricamente 

treinta años después del estudio de Wahba y Briwell, las investigadoras Sommers 

y Satel (2006: 74), coincidiendo con muchos otros que ya han establecido consenso 

en el juicio sobre la antigua propuesta de Maslow. Entre las más categóricas 

razones para dejar de lado la pirámide de Maslow han estado, además de su 

desmentido por trabajos experimentales, su limitante sesgo que obvia las 

diferencias culturales que, de hecho, hacen variar la estima y la prioridad de los 

criterios de satisfacción en las distintas comunidades y, dentro de ellas, en las 

distintas personas. 

 

El envejecimiento activo 

 

El envejecimiento de la ciudadanía supone un fenómeno general de las 

sociedades modernas que, más allá de ser comprendidos como la amenaza, deben 
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ser considerados como el logro positivo. Actualmente más personas mayores que 

llegan a estas edades avanzadas, además, quienes llegan a estas edades lo 

realizan en condiciones mejores. 

 

A pesar de existir teorías sociológicas o psicosociales que normalmente 

abordan la vejez y el envejecimiento se centran en el proceso de la desvinculación, 

es decir vinculando la etapa vital con el retiro de la persona mayor de la vida activa, 

el contexto actual pone de manifiesto que puede haber tantas formas de 

envejecimiento como personas a nivel mundial. Ahora bien, resulta entendible que 

algunas de estas formas de que ocurra el envejecimiento son preferibles a otras. 

 

De la manera tradicional los estudios del envejecimiento y las personas 

adultos mayores se basan en la perspectiva demográfica y economicista que 

proyectan la imagen que las personas adultas mayores son demandantes de: 

ayuda, cuidados y apoyo económico, y no tanto como personas que aportan al bien 

común. Siendo la época más reciente cuando los estudios gerontológicos 

comienzan a dar el acento de envejecimiento activo y la participación social de las 

personas adultas mayores. Esta manera de concebir el envejecimiento tiene 

fundamento en el “Plan de Acción Internacional de Viena” sobre el Envejecimiento, 

formulado en 1982 en el marco de la “I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento”. 

 

La participación social 

 

La participación es conceptualizada de diferentes maneras. En ocasiones es un 

término que engloba actividades como viajar o realizar las actividades fuera del 

hogar (Connidis y McMullin, 1992). Otros autores (McDonald, 1996) lo definen como 

la participación en base a las tres dimensiones: el vecindario, la implicación de las 

actividades organizadas o de las asociaciones y la amistad. Las características se 

detallan del siguiente modo: 

 

La participación como información, puede ser entendida como la más básica 

y fundamental entre los diferentes niveles posibles y, corresponde a aquélla 

en la que la ciudadanía participa por el hecho de conocer o estar informada 
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de sus deberes y derechos. Este proceso tiene implícito un límite, conocer 

cuál es la disponibilidad real de la información pública y que ésta sea de 

calidad, es decir, clara, pertinente, oportuna y precisa. 

 

La participación como la consulta no vinculante, corresponde a una manera 

de participación que se caracteriza por no implicar una relación directa con 

el proceso de toma de decisiones. Es decir, los resultados de la consulta no 

tienen mayor impacto pues la decisión suele radicar en un tercero. 

 

La participación como la consulta que vincula es una manera más avanzada 

de participación, pues toma en cuenta la opinión o parecer de las personas. 

Esto requiere de personas informadas, pues adquiere sentido en la medida 

que éstas poseen conocimiento respecto de los temas que se les preguntan. 

 

La participación como gestión o ejecución, referido al desarrollo conjunto 

entre las partes, sin que haya necesidad o exista un proceso de decisión 

mancomunada. 

 

La participación como control es la forma desarrollada de participación 

ciudadana, pues alude a la posibilidad de generar acciones de fiscalización 

con referencia a la gestión pública. Es decir, en su nivel, la ciudadanía podría 

participar en las instancias de auditoría a las distintas etapas o fases del 

proyecto. 

 

La participación del modo co‐implicación o codirección pertenece a aquella 

forma que idealmente, contiene a todas las versiones antiguas, pero que 

convierte en la concertación de las voluntades, integración de alianzas y 

participación de las decisiones, en colaboración con las demás instituciones 

que forman una oferta de participación. 
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De esta manera, la participación social podría darse bajo diferentes planos como 

son: la la participación laboral, participación política, la participación social, la 

participación en el ámbito educativo, etc. 

 

 

Beneficios que desprende la participación social 

 

La creciente importancia de participación que mantienen las personas 

adultas mayores no solo se sustenta por su valor cuantitativo en la comunidad sino 

también por el peso de su recorrido vital, de la acumulada experiencia que 

representa un capital humano de gran valor que debiera ser aprovechado y 

fortalecido a favor de las sociedades. 

 

De este modo, la participación social de las personas adultas mayores 

contribuye a una mejora calidad de vida de las mismas. Cuantiosos estudios vienen 

demostrando que la participación social de las personas adultas mayores impacta 

en prolongar la vida y, a hacerla más útil y con buena calidad. 

 

En varias oportunidades la participación social se ha relacionado con la 

calidad de vida de las personas adultas mayores cuantificadas en indicadores de 

satisfacción, integración, depresión, fragilidad, etc. La viabilidad de disponer los 

espacios conlleva a un planeamiento de lo mismo, dotando de iniciativas en este 

tramo. Esta dotación incide en una difusión del bienestar social de las personas 

adultas mayores que repercuten básicamente en la salud y contraen el impulso 

participativo. 

 

En la complementariedad con las otras personas se hacen desde el 

aislamiento y se incrementan las ganas de vivir y podría situar también a las 

personas adultas mayores en una mejor ubicación para proteger su posición social, 

limitando las actitudes de menoscabo o marginación. La capacidad de las personas 

adultas mayores para inter-relacionarse con el apoyo social, el entorno, y la 

integración de un mundo que podría generar la tendencia a marginarlas y 
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estigmatizar se traslada para un aspecto fundamental, que es vivir el proceso de 

envejecimiento con una experiencia positiva.  

 

1.2.2. Fundamentación teórica de la variable potencial político y participación 

 

Concepto de potencial político y participación 

 

El proceso electoral según Downs (1957) sugiere que la determinación de 

los candidatos, sus bases electorales confluyen hacia el centro, hacia el votante de 

tendencia central. Para ampliar la posibilidad de ganar, los candidatos concluyen 

proponiendo la base que mejor identifique al votante mediano. Por los cuales, estos 

votantes resultarán indiferentes y los candidatos tendrían una posibilidad igual de 

vencen durante la elección. En el modelo de Downs la participación electoral 

siempre es obligatoria. En cambio, cuando es voluntaria la votación, presenta 

problemas el modelo de Downs. ¿Porque los votantes informados se enfadarían en 

ir a votar a un proceso de elecciones donde las bases de los candidatos son 

semejantes? Si el electorado fuera consiente (definido como preocupado de los 

costos y beneficios económicos), la participación electoral sería muy baja. Pero la 

vida real, nos demuestra que la participación electoral es alta aun en países que 

tienen la votación voluntaria. Los expertos se refieren a este proceso como la 

"paradoja de la participación".   

 

La abstención en el voto puede ser muy costosa bajo ciertas circunstancias 

(Aldrich, 1993: 248). Si los votantes informados temen que la participación electoral 

baja deteriore la democracia  lo que es un riesgo alto para el individuo y en la 

sociedad en general , probablemente acudirán a votar. De este modo, los electores 

no pueden preveer que las preferencias y el comportamiento de otros votantes, no 

pueden determinar anticipadamente si su voto será decisivo. La interacción de las 

decisiones de los electores restringe fuertemente que los ciudadanos puedan 

consistentemente asignar probabilidades a los diferentes escenarios de la 

naturaleza (Ferejohn y Fiorina, 1974: 527). Adicionalmente, Aldrich sugiere que "la 

participación electoral no es un buen ejemplo del problema de acción colectiva. La 

principal razón es que para mucha gente la mayor cantidad de las veces, la 
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participación electoral es una acción de bajo costo y bajo beneficio" (1993: 261). 

Asumiendo un costo menor, una participación electoral lo suficientemente elevada 

no es discordante con la conducta predecible de actores informados. Por tanto, si 

la participación fuese sin obligación (voluntaria), deberíamos prever un número 

elevado de electores en cada votación. 

 

Por cierto, en el caso de que la elección es obligatoria, el dilema de la 

participación no se disipa. Aunque estando obligados a sufragar, los votantes 

podrían elegir por suspender su voto o hacerlo nulo (votar en blanco). Allí la 

dificultad no sería entender la participación, sino explicar porque la población decide 

no anular su voto. En base a ello, una vez que se está bajo obligación a pagar las 

consecuencias que representan ir a votar, resulta fácil explicar las preferencias, 

inclusive si las bases de los candidatos resultan muy semejantes. Pero aun así la 

teoría del voto medio nos induce a pensar que los votantes terminarán siendo muy 

indiferentes entre opciones a elegir. 

 

En esta situación, la participación de los votantes necesariamente deberá 

ser entendido como las acciones que implican una condición de racionalidad 

necesariamente más moderna que el de la consideración explicita de beneficios 

económicos y costos. Por esta razón, aunque la elección fuera sin obligación 

(voluntaria)  y por lo tanto no existieran penalidades para los no electores  sería 

realizable esperar que el índice de participación electoral será sustancialmente 

mayor a “cero”. De esta manera las causas que a menudo se tipifican para defender 

la obligación o voluntad del sufragio será de carácter legal más que de conciencia. 

 

La representación y la sustitución de la comunidad 

 

El tránsito al Estado liberal desde el Estado absoluto, trajo como consecuencia una 

fuerte transformación del fundamento representativo. Todo esto porque no era 

posible la legitimidad de la supremacía del Estado mediante una forma de apelación 

al acuerdo político original entre los súbditos y el monarca, sino que aquella debería 

extenderse en las decisiones adoptadas por la entidad que revela la voluntad de la 

clase suprema, el Congreso. 



28 

 

 

 

 

En consecuencia, como en otras consideraciones, el desarrollo de la 

operatividad democrática no se produce en simultáneo, ni por similares razones, en 

la Europa continental y en el hemisferio anglosajón. En el caso inicial, el reemplazo 

hacia el mandato representativo desde el imperativo, tuvo una clara influencia 

funcional y elitista: los representantes sólo podrían diferenciar la razón y el juicio al 

lado de los mandatos autoritarios, en una situación política orientada a ampliar los 

ámbitos de convergencia entre la infraestructura de los negocios y la configuración 

constitucional. En este sentido, J.S. Mill afirmará que “Una constitución 

representativa es un medio de sacar a la luz la inteligencia y la honestidad 

existentes en la comunidad, y al mismo tiempo hacer valer más directamente sobre 

el gobierno el entendimiento y la virtud superior de los individuos mejor dotados”. 

 

De este modo, las hipótesis teóricas y suposiciones en los que se 

fundamentaba el principio representativo en el marco de un Estado liberal, pronto 

requirieron modificaciones de diversas características, porque a las 

transformaciones realizadas de las sociedades elitistas. Consideraríamos una 

concepción política elitista que se enfrentó a sus propias barreras en el escenario 

del marco constitucional. La demanda entre el Estado, representante del eje 

monárquico, y la sociedad, relacionada con la racionalidad democrática, se liquida 

con el surgimiento de nuevos aspectos de legitimidad que ubican al Congreso como 

la entidad centralizada del orden político liberalizado, no tanto por la circunstancia 

de que a través de la monarquía en los congresistas la clase alta encuentre el 

horizonte para formular su actuar en el ámbito Gubernamental, como por la 

circunstancia de que el Congreso se considera, ante todo, como un elemento 

básico de las sociedades, que se traducen y expresan en la operatividad y la 

estructura de los criterios que determinan la racionalidad social. La 

representatividad, fuera de ser una parte conductora entre el Estado y la sociedad, 

era un pronóstico de la misma sociedad civil enmarcada como una orden natural 

compuesta por los intereses de la monarquía en plena competencia. 
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El estado social y el fulcro participativo 

 

El desmantelamiento práctico de la ficticia separación entre el Estado y la sociedad, 

repercutió en continuas modificaciones democráticas a la representada política. La 

ciudadanía civil, revelada bajo las consideraciones del liberalismo calvinista y 

armónico, resulta ser un esquema de interés desproporcional y jerarquizado, 

distribuido y consecuente de valor e ideología diferenciada e inclusive 

irreconciliable. Expresarse entonces de una manifestación pública homogénea, y 

uniformemente socializada como característica de legitimidad, resulta pues una 

invención que no sirve. Como efecto de esta diversidad emergente, ya no sería 

posible sostener la elección restringida para varias fases de la comunidad, ni reducir 

a los partidos políticos como el elemento instrumental imprescindible para orientar 

políticamente el contexto de intereses sociales opuestos. Como bien ha identificado 

el profesor Pedro de Vega, a inicios del siglo XX el paradigma a resolver se plantea 

del siguiente modo: o bien se seguía persistiendo en el antiguo concepto de 

representación aristocrática, lo que suponía evadir la realidad de los partidos 

políticos, o bien se suponía la presencia de los partidos, lo que implica el 

consecuente interface de una presencia individualista a una comunitaria de 

representatividad. 

 

Mediante la globalización de la admisión a la condición del votante, la 

igualdad del significado de todos los electores, y el carácter oculto del voto se 

obtienen dos propósitos: por un lado, sustituir el modelo de representatividad 

nacional por formas equitativas de la representatividad de los partidos, reubicando 

el modelo representativo de la hegemonía parlamentaria, a la hegemonía popular. 

Por otro lado, se asemeja la autonomía del procedimiento político referente a otras 

consideraciones que se desarrollen dentro del sistema político social, autonomía 

que resulta fundamentalmente para la validación mediante procedimientos y la 

consecuente mitigación de la complejidad social. 
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El Jurado Nacional de Elecciones 

 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la entidad encargada de garantizar la 

decisión democrática mediante la supervisión de la organización y desarrollo de los 

procedimientos electorales en los contextos nacionales, regionales y locales. En 

concordancia con su Ley Orgánica Nº 26486 de 2 de junio de 1995, esta entidad 

dicta las normativas de carácter general para regular y direccionar las medidas 

electorales. Goza de iniciativa regulatoria en el ámbito electoral. Supervisa la 

legitimidad del ejercicio de los electores, de los sufragios electorales, de la consulta 

popular y de otros referéndums, garantizando así el verdadero ánimo de la voluntad 

social, lo que en su circunstancia le permite documentar los resultados del 

escrutinio y otorgar las credenciales dirigidas al Presidente de la República, 

Legisladores y las autoridades regionales y locales. 

 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales 

 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en base a la Ley Orgánica 

N.º 26487 de 2 de junio de 1995, es la máxima autoridad encargada de la 

planificación, organización y ejecución de los sufragios electorales, de las consultas 

populares u otros referéndums. Tiene por función esencial de planear y organizar 

los comicios, supervisando porque las decisiones tomadas por la población 

electoral sean legítimos y en libertad de expresión de la voluntad democrática. La 

ONPE es una entidad constitucional autónoma que mantiene las atribuciones en 

materia administrativa, económica, técnica, y financiera. 

 

1.2.3. Fundamentación teórica de la variable Gobernanza Municipal 

 

Concepto de Gobernanza 

 

Es una etapa de dirección formulada, institucionalmente y técnicamente, en tanto 

a) la conceptualización de los objetivos que orientan el accionar de la ciudadanía y 

que se considera debiera ser realizado e implica la citación a un conjunto de 

valores, el cual se representa en bases constitucionales, normativas regulatorias 
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de contacto social e instituciones públicas y democráticas, y en tanto b) la 

necesidad de que los objetivos requieren normas generadas de la producción, que 

mantienen de la tecnología, la ciencia y la gestión. Por su conformación técnica e 

institucional, es un procedimiento estable, una forma de conducta que se genera 

en el horizonte temporal con los ajustes del caso y que es también identificable 

como “modo, estilo de gobierno”. 

 

La gobernanza es un concepto de moda en el ámbito de la ciencia 

constitucional y política de nuestra época. Su desarrollo se debe en base a la 

necesidad de tener respuestas fundamentales a la dificultad de gobernabilidad, que 

por lo contradictorio se tiene en referencia a un contexto de aspectos concretos en 

el grupo de los gobiernos democráticos occidentales: las proyecciones sociales de 

las sociedades y sus reclamos al Estado han incrementado notoriamente y las 

fuentes de ello para satisfacer sus necesidades han reducido, lo que generaría un 

fuerte y significativo nivel de frustración y no aceptación. 

 

En el contexto de la formulación constitucional del concepto “gobernanza”, 

la dimensión sustitutoria y de participaciones que podría atribuirse al principio 

representativo, fundamental del Estado social y del Estado liberal respectivamente, 

es consecuente cuanto menos superficial. En el primer caso, porque la 

representada no puede representarse en los valores globales y éticos de la 

sociedad política soberana, orientada por sí sola hacia la canalización de la idea 

“principio democrático” en toda su inmensurable pluralidad y de energías 

renovables individuales. En el segundo, porque la participación política social, 

vinculemos que su conectividad permanente con la determinación democrática, es 

consecuente de ser cambiada en un mecanismo formal de incorporación política 

cuyo beneficio tiene bajo las condiciones suficientes para lo que Madison 

identificaría en su época como “la conservación de los intereses de las distintas 

partes constituyentes”. 
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Gobierno y proceso de gobierno 

 

El encargado del gobierno - la institucionalidad gobierno ha permitido ser el 

centro del problema práctico y cognoscitivo, y el problema se ha traslado al 

procedimiento de gobierno, la gobernanza, a la gobernación y, en conectividad, a 

la eficacia y capacidad directiva que el procedimiento de gobierno debería implicar 

y que considera a la administración pública (AP) como un elemento científico- 

organizativo-tecnológico-gerencial imprescindible, además del elemento 

institucional-político. La nueva formulación, orientado en gobernar más que del 

gobierno, se sustenta y explica porque si algo desarrollaron en claro las crisis 

políticas, fiscales, y administrativas de nuestros Estados sociales, desarrollaron de 

forma autoritaria, es que no todo las actuaciones del gobierno, por ser del gobierno, 

es directivo o tiene consecuencias en directivos. En circunstancias de la crisis o al 

desprenderse la crisis, el gobierno evidenció el factor de desgobierno. A partir de 

esa oculta circunstancia se colapsó el fundamento de que el actuar de gobierno es 

por definición direccionado de cada comunidad, gobernaciones. Desde entonces 

se quebró la correspondencia que circunstancialmente establecía entre la acción 

de gobierno y la orientación de la comunidad, fórmula que fue considerablemente 

real en el ámbito de los Estados sociales y, de nuestras realidades nacionales, 

durante las épocas de desarrollo. La diferencia sigue activo en los gobiernos 

representativos, individualmente en los de reciente implementación que reaccionan 

a las dificultades en el manejo social. No son las acciones o decisiones de los 

gobiernos representativamente elegidos, democráticos, controlados, vigilantes de 

las normas, transparentes y rendidores de cuentas, sólo por esas importantes 

características, son normas efectivamente o tienen consecuencias direccionales. 

 

 

Política pública y nueva gestión pública 

 

La Política Pública (PP) y la Nueva Gestión Pública (NGP)se iniciaron en el 

ámbito latinoamericano en la década de los 80 y 90 como consecuencias 

ordenativas y profesionales para superar el riesgo financiero o la carencia fiscal en 

que habían sucumbido los Estados sociales desarrollados y/o para continuar su 
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estado público que las políticas de gobiernos autoritarios derivaron tergiversando o 

pervirtiendo y/o para desarrollar los servicios estatales que se consideraban nada 

satisfactorios en cobertura, calidad, y costo eficiencia. La buena aceptación de las 

dos propuestas en nuestras realidades tuvo razones que fueron correctas, aunque 

la participación fue también muy optimista con referencia a los alcances de la PP y 

NGP, bastante reducida tuvo la visión cuando no se toma en consideración otras 

dimensiones significativas de la actividad de gobernar (como los factores de diseño 

institucional y las prácticas políticas) y hasta el sesgo, cuando se considera que PP 

y NGP reducirían los efectos de la politización (en su manera de irracionalidad) de 

las políticas y la gestión, ya que revaloraban el elemento racional, técnico 

(“tecnocrático” con frecuencia) de la dirección gubernamental. 

 

1.3. Marco espacial 

 

Respecto al Marco Espacial, que involucra a la presente investigación, esta es 

referida a identificar el potencial político que representaría la participación política 

de los adultos mayores en la Gobernanza Municipal de la Municipalidad Distrital de 

Villa María del Triunfo. 

 

 En sus periodos iniciales de conformación del distrito, dos importantes 

grupos humanos se habían fusionado en parte de lo que es ahora “Villa María del 

Triunfo”: Tablada de Lurín y la Villa Poeta José Gálvez Barrenechea. 

 

A continuación surge la iniciativa de un grupo de pobladores pertenecientes 

a la “Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón de Jesús de Surquillo”, quienes se 

hallaban en situación de vida crítica, por lo que no desconfiaron en fundar la 

“Sociedad El Triunfo de la Restauración”, dirigida al descubrimiento de zonas 

eriazos para la habilitación en la construcción de casas. 

 

En este propósito, sus miembros designan una Comisión de Exploración y 

se distribuyen en varios grupos que se trasladan desde Surquillo el 4 de agosto de 

1949, orientándose hacia el sur. El primero de ellos se dirige hacia las haciendas 
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de Higuereta y La Calera; el segundo se dirige hacia lo propio por Santiago de 

Surco hasta Quebrada Honda kilómetro 20, donde finalmente se ubican. 

 

En consecuencia de varios intentos, el 6 de agosto de 1949 casi el mayor 

porcentaje de las familias de la “Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón de 

Jesús” se trasladaron en el Ferrocarril Lima - Lurín hasta Quebrada Honda, para 

luego fundar con el izamiento de banderas el dominio sobre esas tierras, creando 

la “Asociación de Viviendas Nueva Esperanza”, comprendido dentro de su ámbito 

los "km 20" y "km 23" de la Carretera Lima-Atocongo. 

 

De este modo, como producto de varias explosivas migraciones, 70 unidades 

familiares de clase media en su situación económica originaria de Mendocita, 

Piñonate, y Matute, se ubicaron en la zona de Quebrada Honda fusionándose al 

grupo de ciudadanos de Nueva Esperanza que recién se ubicaban. Al sostener que 

la zona resultaba reducida para contener a todos, un segmento de afiliado decide 

tomar posesión de la quebrada ubicada al lado, en los "km 16" y "km 19" de la 

Carretera a Atocongo, porque les parecía más amplia y de fácil acceso a la ciudad 

de Lima. 

 

En esta zona, de propiedad de ganaderos que habían usado los recursos 

naturales de esta geografía desde 1919, fue radicado por los ciudadanos en 

mención, quienes coinciden en cambiar el nombre de "La Esperanza" por "El 

Triunfo", constituyéndose en persona jurídica el 1 de octubre de 1956 (folio 15, tomo 

04, Registros de Asociaciones de Lima). 

 

El 8 de agosto de 1960 un segmento de ciudadanos fue desalojado de la 

ribera del río Rímac para desarrollar la infraestructura del puente Santa Rosa en la 

Av. Tacna. Por entrelace de María Delgado de Odría fueron traslados en la anterior 

zona de tiro del ejército en la base del pie del cerro Vigía y las zonas aledañas, a 

los que se fusionaron grupos familiares de la zona de Surquillo. 

 

Como una muestra del agradecimiento, los creadores posteriormente 

deciden por incluir el nombre del cónyuge del Presidente de la República, Manuel 



35 

 

 

 

A. Odría, María Delgado de Odría, por el apoyo a la fundación del distrito. Por ley 

13796, el 28 de diciembre de 1961, se crea el distrito de “Villa María del Triunfo”, 

hoy conformada por seis zonas definidas: Cercado, Tablada de Lurín, Inca 

Pachacútec, José Carlos Mariátegui, Nueva Esperanza y José Gálvez 

Barrenechea, y una séptima en proceso de consolidación Nuevo Milenio. 

 

 En este sentido es importante precisar que este es un distrito con una 

superficie de 70.57 km2, y una población de 448,545 habitantes con una densidad 

poblacional de 6356,03 habitantes por km2. 

  

En la siguiente figura se presenta el mapa del distrito. 

 

Figura 2. Mapa del Distrito  
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1.4. Marco temporal 

 

La presente investigación analiza la problemática inmersa en la el potencial político 

que representaría la participación de los adultos mayores en la Gobernanza 

Municipal de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo durante el ejercicio 

2016. 

 

1.5. Contextualización 

 

1.5.1. Histórica 

 

Respecto a la contextualización histórica, en 1991 la Asamblea de Naciones 

Unidas, en sus fundamentos a favor de las personas adultas mayores delineó que 

estas mismas deberán buscar y desarrollar oportunidades de brindar servicios a la 

comunidad y de forjarse como voluntarios en posiciones apropiados a sus 

capacidades e intereses. 

 

 Hacia 1996, señaló incluso que la teoría de la Poliarquía de R. Dahl, la más 

representativa de las concepciones procedimentales utilizada para explicar la 

democratización de países latinoamericanos, era insuficiente para enfrentar la 

atipicidad latinoamericana consistente en la combinación de elecciones 

institucionalizadas y, a la vez, lugar de fuerte afinidad a conceptos y prácticas 

delegativas, no representativas.  

 

Hartlyn y Valenzuela (1997) también destacan  

la atipicidad de la experiencia democrática latinoamericana, al 

mencionar que, la construcción de regímenes representativos, la 

aceptación de la legitimidad de la oposición, la ampliación de la 

ciudadanía política y la formación de regímenes de derecho, durante 

los siglos XIX y XX, han sido procesos de desarrollo desigual “en 

ambos lados del Atlántico”. Consideran que la experiencia de 

desarrollo democrático latinoamericano no se explica sólo por factores 



37 

 

 

 

culturales o económicos, sino que también los factores políticos e 

institucionales han tenido un rol central. 

 

Hacia 1999, O’Donnell precisa con mayor claridad  

El contenido de la atipicidad de los procesos políticos 

latinoamericanos, y afirma que ella consiste en la existencia de una 

ciudadanía trunca o de baja intensidad y de un Estado de derecho 

débil que sólo funciona de manera intermitente. Lo anterior le llevó a 

perfilar una concepción más amplia de democracia, centrada en la 

dignidad y autonomía del individuo, cuya realización y efectiva 

defensa institucional por el Estado, era en sí misma, expresión del 

desarrollo democrático. Tal posición se justificaría en que las ideas de 

democracia procedimental (o democracia política, término utilizado 

por el autor) no se puede comprender dicha atipicidad, porque las 

concepciones procedimentales no se problematizan ni sobre la 

ciudadanía ni sobre el Estado, puesto que dan por hecho la existencia 

de una ciudadanía política inclusiva y una institucionalidad estatal con 

capacidad de garantizar su ejercicio en el desarrollo del procesos de 

conformación de los gobiernos de representantes. 

 

Vallés (2011:122)  

Sintetiza la evolución del vínculo entre democracia y Estado en 

occidente en tres periodos: i) en el periodo que va desde el primer 

cuarto del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX, ubica a las 

primeras democracias consolidadas en los procesos revolucionarios 

inglés, francés y norteamericano que, con altas y bajas, discurren por 

experiencias electorales, teniendo como correlato Estados liberales y 

representativos limitados por la fuerza de ley, una ciudadanía ejercida 

bajo principios de libertad e igualdad (salvando excepciones de luchas 

sociales importantes por romper esquemas de discriminación) y un 

liberalismo económico que discurría bajo la regla del libre mercado. 

Indica el autor que fue un modelo político que pervivió hasta que entró 

en crisis a inicios del siglo XX, dando paso a un nuevo modelo político 
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cuyo correlato fue el denominado Estado Social o de Bienestar, ii) en 

el periodo entre los años cuarenta y setenta del siglo XX, ubica el 

nuevo modelo político que dio lugar a un Estado liberal más 

democrático, que es el referido Estado Social o de Bienestar y iii) un 

tercer periodo que va desde fines de los años setenta hasta la 

actualidad, de tránsito hacia un modelo político alternativo, en 

respuesta a la crisis del modelo de bienestar, que tiene como correlato 

la idea de un Estado mínimo. Durante este último periodo se perfila 

con fuerza la concepción de la democracia procedimental, que tiene 

como meta sólo la conformación de gobiernos representativos 

mediante elecciones competidas. Este esquema cronológico 

planteado por Valles, permite afirmar que la atipicidad de América 

Latina frente a las concepciones procedimentales se expresa 

justamente en la ausencia de sincronización de los procesos políticos 

latinoamericanos con la evolución indicada. 

 

1.5.2. Política 

 

La existencia de las instituciones electorales en Perú se inicia en los primeros 

tiempos de la vida republicana. En efecto, en ellas quedaron incorporados los 

valores políticos originarios del país, relativos, concretamente, a la forma de 

modelar la conformación de gobiernos representativos. También quedaron 

plasmados los actores políticos centrales y sus relaciones fundamentales. Desde 

entonces y hasta la actualidad, las instituciones electorales han acompañado todos 

los procesos de formación de la representación. 

 

Lo primero que cabe destacar es que la autoridad electoral local era la 

manifestación de un poder legítimo, basado en leyes y normas de máxima 

jerarquía. Constituía un poder institucionalizado, legitimado y acordado en las 

principales leyes y pactos constitucionales. Así mismo, era manifestación del único 

poder nacional que se podía ejercitar sin delegarse a representantes, y por ende, 

su ejercicio radicaba en los propios vecinos residentes de la parroquia o provincia, 

reunidos en Colegios Electorales. Esto se explica en la propia naturaleza y 
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contenido del poder electoral que se tenía en dicha época: el poder de la Nación de 

hacer sus leyes por medio de representantes en el Congreso, a los cuales debía 

elegir. 

 

Las fuentes legales indican que los Colegios Electorales de parroquia y 

provincia debían conformarse en base a la pluralidad de ciudadanos del lugar, sin 

embargo, dicha pluralidad no habría podido desplegarse debido al rol protagónico 

de las élites locales. Aljovín (2005) destaca el rol de las élites locales en la 

conformación de los Colegios Electorales (autoridades municipales y eclesiásticas), 

sobre todo, en relación a la organización de los procesos electorales de primer 

grado hasta 1851. También subraya que su influencia se apreciaba en los Colegios 

Electorales provinciales, conformado por la asamblea de los Electores elegidos en 

primer grado. El rol de la asamblea de electores era sustancialmente importante 

puesto que designaba una Mesa Directiva que presidía la elección de Diputados, 

Senadores y Presidentes de la República (elecciones de segundo grado). Así 

mismo, destaca la importancia de la élite parlamentaria que se constituía en 

contraparte del poder de influencia de las élites locales, puesto que la instancia 

parlamentaria era decisiva en la calificación de las credenciales de los 

representantes electos por los Colegios Electorales provinciales. 

 

 

1.5.3. Cultural Social 

 

El carácter inclusivo de los procesos electorales se redujo sustancialmente a partir 

de 1896, año en el que se imposibilitó la participación de los analfabetos, limitación 

que durará hasta 1980. Implicó casi un siglo de amplia exclusión, porque el criterio 

de descarte (el analfabetismo) abarcaba a gran parte de la población adulta, 

representada sobre todo por la población indígena. 

 

En un estudio realizado por Del Risco (2009) se cuestiona sobre la existente 

relación entre el soporte de la sociedad y la necesidad vital en un grupo de personas 

que participan en un programa orientado al poblador adulto mayor, desarrollado por 

el municipio de un distrito de “Lima Metropolitana”. Para esto se utilizó una encuesta 
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de datos, el cuestionario de entrevista de este apoyo social de Arizona, los niveles 

de satisfacción con la vida y una batería de preguntas de satisfacción por zonas. 

De este modo dio como resultados que el apoyo social emplea un rol base al 

obtener el grado de satisfacción vital durante la fase de envejecimiento. 

 

En un estudio realizado por Vera (2007) se tenía como meta investigar el 

significado que la semántica lingüística “calidad de vida del adulto mayor” asimilada 

para el ciudadano adulto mayor y para sus familiares. Dicho estudio fue realizado 

por observación directa. Los resultados mostraron que para el ciudadano adulto 

mayor, la calidad de vida representa tener tranquilidad y paz, ser protegido y 

cuidado por la familia con amor, dignidad y respeto, y mantener satisfechas como 

ser de la sociedad sus necesidades de libre decisión, expresión, información y 

comunicación. Para toda la familia, que el ciudadano adulto mayor tenga satisfecho 

sus necesidades de vivienda, alimentos, ropa, y aseo. 

 

1.5.4. Supuesto teórico 

 

El incremento del promedio de edad en la sociedad ha generado una reorientación 

de los ciclos o fases vitales que antiguamente conformaban la vida de un poblador. 

La Unión Europea, durante el periodo de los noventa, establecer que se tendrá que 

comparar entre tercera y cuarta edad, desde un enfoque constitucional y de brindar 

los programas sociales. La tercera edad comprende el rango de 65 hasta los 80 

años, y la cuarta edad ubicaba a las personas que superaban los 80 años. Sin tener, 

y de manera semejante inclusive de cualquier otro rango de edad, las personas 

adultas mayores son un segmento desigual con sus intereses, aspiraciones y 

necesidades diferentes. Por ello, se requiere la necesidad estudiar la realidad, 

investigar las características que se les han asignado a los pobladores adultos 

mayores para conceptualizarlas de un modo más justo y ecuánime. 

 

El proceso de envejecer de la ciudadanía asume una situación general de 

las comunidades desarrolladas que, más allá de ser comprendido como un desafío, 

debe ser admitido como un resultado positivo. Hoy en día, son muchas personas 

adultas mayores que arriban a edades cada vez más mayores, pero inclusive, 
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quienes llegan estos rangos de edad lo hacen en situaciones notoriamente mejores. 

De este modo gran cantidad de las teorías psicosociales o sociológicas que 

anteriormente se abordaron durante el envejecimiento y esta vejez se ha ubicado 

en el procedimiento de reorientación, incorporando en esta etapa vital con el retiro 

de la persona adulta mayor de su vida laboral activo, la situación actual pone de 

manifiesto que debería existir tantas maneras de envejecimiento como de 

ciudadanos en el mundo. De este modo, está siendo muy comprendido que algunas 

de estas maneras de envejecimiento son preferibles a otras. 

 

Uno de los fundamentos principales de cualquier nación democrática es la 

participación política de la sociedad en las decisiones colectivas, ya sea de forma 

directa o bien a través de los delegados. De forma muy global se comprende por 

participación política a la actividad grupal o individual que desarrolla la sociedad 

que se direcciona a intervenir en la elección de sus autoridades y/o a influir en estos 

y estas con referencia a una política de un gobierno. La participación política se 

asemeja con los periodos de crecimiento de la idea de hegemonía democrática que 

concluirán manifestándose bajo maneras de movilización muy distanciadas. Estas 

maneras van desde la elección individual a los gigantes procesos de elección 

colectiva, desde los sistemas denominados tradicionales hasta otros no 

tradicionales. 

 

Resulta primordial atender a las diferentes maneras de participación política 

que podrían estar representando a las personas adultas mayores así como 

profundizar en sus nuevos canales de participación que se vienen generando en la 

actualidad. De este modo, como se identifican las maneras de participación política 

contienen una creciente diversificación y no resulta cómodo su cuantificación por lo 

cual las estadísticas disponen se vinculan a ser heterogéneas, complicado de 

definir y muy cambiante. La participación política nos conduce a las actividades 

como elegir, incorporarse en algún partido político o plantear problemáticas de la 

labor política. En este documento se presenta información asociada a la 

participación política en su manera más amplia, incorporando la participación en 

organizaciones sindicales así como actividades específicas de naturaleza política y 

social. 
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La participación en el sufragio en la CAPV llega a fuertes índices relativas 

entre los ciudadanos de 65 o más años comparando sobre el conjunto de la 

comunidad. Sobre el cual, la participación de estos ciudadanos en los partidos 

políticos y circunstancialmente en gremios sindicales se ubica mucho menos del 

promedio para el conglomerado de la ciudadanía. De esta manera, se debe resaltar 

una menor atención de las personas adultas mayores por la coyuntura política 

cuando se expresa en términos globales – 4 de cada 10 personas adultas mayores 

no muestran ninguna motivación. De esta manera, cuando las personas adultas 

mayores se acerquen más a los partidos políticos que la ciudadanía en general al 

horizonte temporal que se dimensiona en menor proporción como anti-políticos. Es 

la ciudadanía más joven entre 18 y 29 años quienes, a pesar de evidenciar algo 

más de estímulo por la política, se identifica más distante de los partidos políticos. 

 

Las actividades de participación política de la ciudadanía de edad avanzada 

tienden a ser acotadas, sobre todo si se comparan con las de la ciudadanía vasca 

en su totalidad. En el periodo del año 2011 la actividad involucrada por un número 

creciente de personas adultas mayores fue la de declararse de forma autorizada, 

actividad que ha sido desarrollada por el doce por ciento de las personas adultas 

mayores y por el treinta y tres por ciento de las ciudadanía en general. 

 

La participación social en las declaraciones convenidas y la suscripción de 

requerimientos reivindicativos, da a conocer su enfoque de vista en un 

conversatorio o foro virtual sea la acción donde se incrementan los participantes de 

las personas adultas mayores ocho por ciento. De este modo, aunque la actividad 

viene desarrollándose por una creciente representatividad de las personas si se 

basa como plataforma a la población en su conjunto (13%) el espacio entre un 

segmento y otro es cercano que lo registrado en otra clase de acciones 

participativas. De este modo, muy escasas son las personas adultas mayores que 

expresaron su manifestación sobre un aspecto político en un tipo de comunicación 

(1%). 

La forma de basarse en una creciente es varios de las causas por las que 

los ciudadanos de más edad no desempeñan ninguna capacitación y la prioridad 

por la necesidad o la intención y la aspiración de continuar por los temas nuevos 
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que son motivaciones de relatividad al momento de desarrollarse o de desarrollar 

algunos aspectos de capacitación, a manera comparativa de la ciudadanía en su 

agrupamiento que vinculan en una creciente medida la capacitación con la 

especialización y el crecimiento profesional. 

 

Las personas adultas mayores presentarían de manera incipientes un rol 

fundamental en el cuidado y preservación de otras personas, sobre todo resalta su 

participación del sexo femenino para el cuidado de las personas en su edad infantil. 

No cabe duda, que de haberse realizado de que una mitad de la ciudadanía de 

sesenta o más años resalta su participación en la protección de los y las nietas o 

que en 2004 casi 4 de cada 10 hogares vascos con menores a cargo mantenían a 

los y las abuelas para sus atenciones de la población menor da cuenta del apoyo 

no formalizado que están desarrollando las personas adultas mayores. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

II.  Problema de Investigación 
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2.1. Aproximación temática 

 

En los últimos años, la discusión debate sobre las mejores propuestas para el 

gobierno y la búsqueda de soluciones a la compleja problemática de las sociedades 

modernas está cada vez más presente en los distintos ámbitos y, más aún, en el 

contexto de la globalización en que nos encontramos. En la actualidad, estamos 

distantes de identificar la solución a esta interrogante, inclusive se podría plantear 

que esta pregunta accede a las múltiples soluciones, de acuerdo con estas 

situaciones históricas influenciadas en cada nación y cada sociedad. En 

consecuencia, lo que desencadena cada vez más relacionado es que presente una 

mayor cooperación y la responsabilidad coordinada entre los participantes diversos 

y variables, en particular entre organizaciones del tercer sector, empresas privadas 

y organismos estatales. 

 

La definición de gobernanza hace utilizado los fenómenos sociales y políticos 

de diversos aspectos, en sus tres enfoques o representatividad teórica de la 

gobernanza, el primero, como un nuevo sentido para explicar y observar las 

relaciones entre la sociedad y el estado; el segundo, como un nuevo esquema o 

dilema de articulación social y orientación política; y finalmente, como una manera 

para definir las reglas generales entre los diferentes actores, variables e 

interdependientes. En esta orientación, la idea de gobernanza se ha visto 

enriquecida con aportaciones de muy variadas fuentes, escuelas y vertientes de 

pensamiento, lo que ha realizado más impreciso su uso. Por lo cual, se ha llegado 

a la necesidad de limitar la definición y en la actualidad se utiliza como la 

gobernanza sistémica, gobernanza global, buena gobernanza, etc., para restringir 

su alcance y acotar la investigación a alguna de sus características. En la última 

época, a la definición de gobernanza se le acuño el apelativo de “democrática”, para 

tipificar una clase específica de organización social, superada en organizaciones y 

esquematizada dentro un sistema de participación democrática. Bajo esta 

novedosa orientación, se aluden a varias maneras de gobernanza que inciden en 

la participación homogénea, en los precedentes de la tolerancia y respecto a su 

diferencia. Este enfoque es el que nos interesa en nuestro caso, ya que nos 
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centraremos en la participación política de las personas adultas mayores del distrito 

de Villa María del Triunfo. 

 

De esta manera el conjunto de acciones mediante los que los pobladores 

tienen la intención de influenciar hacia la construcción de las decisiones políticas, 

en la votación de las autoridades políticas y en las actividades de éstos. Las 

actividades participativas en una democracia incluyen el comportamiento electoral, 

pero no sólo éste; pueden abarcar tanto formas convencionales (como el voto o el 

apoyo a un proceso eleccionario) como maneras no tradicionales (tales como una 

ocupación de fábrica). Todos esos modos de participación política están a 

disposición de los ciudadanos, pero no todos ellos son utilizados con la misma 

frecuencia e intensidad. En este terreno, la participación adquiere caracteres 

diferenciales según quienes la ejerzan, en función de que objetivos, con qué grado 

de autonomía y con qué poder o margen de actuación para conseguir lo que 

pretendan. En consecuencia, todas las maneras de participación colectiva tienen 

como meta el involucramiento activo de todas las personas en los procedimientos 

decisivos, retornando de ser simplemente investigadores de los mismos. Pero la 

participación no existe en abstracto, sino que se da en un contexto social 

determinado por unas instituciones de la política, unas ideologías o pautas 

culturales que impregnan la forma de ver la vida y de enfrentarse a los 

acontecimientos y por unas estructuras económicas. En el caso que nos ocupa, por 

lo que abordaremos a continuación el marco institucional que permite la 

participación ciudadana y el desarrollo del mismo. 

 

Existe la necesidad de reivindicar políticamente el concepto de comunidad, 

incluyendo en el mismo tanto el contexto social como sus interacciones. Abordar el 

poder social y político, desde una perspectiva colectiva, nos permite entender cómo 

se distribuye dicho poder en una realidad. En este sentido, la lógica comunitaria 

reivindica el reconocimiento político de las diferencias culturales de los grupos 

minoritarios que componen la sociedad, reconocimiento, por tanto, sus derechos e 

incluyéndolos en la construcción de la realidad. La distribución del poder exige el 

reconocimiento de la importancia de los derechos colectivos como elemento de 

creación de vínculos que unen y crean una sociedad cohesionada. De este modo, 
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resalta la necesidad de la soberanía de los pueblos para lograr una mejora en sus 

condiciones de vida, generando dinámicas en que los ciudadanos se conviertan en 

actores de su propio desarrollo. La toma de poder por parte de los grupos excluidos 

sirve de base para sentar la definición de empoderamiento. 

 

El poder potencial, latente o implícito es aquello que se pensaría derivar si 

tuviera mayor capacidad de representatividad para incluir las decisiones, si 

presentaría mayor capacidad de intervenir en la conformación de la plataforma 

pública, si presentara mayor dinamismo para de movilizarse con el fin de solucionar 

los conflictos sociales, llamando la atención de los canales de comunicación 

orientados a la masa para realizarlos visibles, y si presentaran mayor convocatoria 

de presentarse sobre cuales son propios intereses y derechos y con qué otros 

intereses y derechos diferentes pueden desencadenar en conflicto. Por ello, si se 

mantuviera estas consideraciones latentes o implícitas, este empoderamiento 

potencial puede transformarse en el poder moderno y efectivo, y ésa es 

precisamente el comienzo del empoderamiento basada en alguna clase de 

movilización colectiva. 

 

 

2.1.1. Observaciones 

 

La población que habita en el distrito de Villa María del Triunfo, según el INEI 

asciende a 378,470 habitantes para el año 2016, esta población está presentando 

cambios en su estructura etaria ocasionado por el proceso de envejecimiento, el 

mismo que se acelerará en la primera parte del siglo XXI (CEPAL, 2004). De esta 

población el 9.2% lo conforman las personas adultas mayores, y la velocidad con 

la que crece este segmento poblacional es superior al ritmo de crecimiento de su 

población total. Lo cual plantea nuevos desafíos al Estado y el diseño de políticas 

públicas que puedan atender oportunamente las demandas y necesidades que 

requerirán los adultos mayores. 

 

El proceso descrito no sólo cambia la composición por rangos de edad de la 

ciudadanía, sino que también conduce a los afiliados otras reestructuraciones en 
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las características de los grupos generacionales que la conforman. El proceso de 

envejecimiento ha cambiado de tener efectos negativos asociados a sí mismo y 

empieza a renovarse por una definición positiva que todavía modificará en forma 

creciente para las siguientes generaciones. Cada renovada generación mantiene 

un crecimiento notable con una formación en capital humano superado y, el 

deteriorado concepto del envejecimiento es la consecuencia de la transformación 

demográfica, sumamente deseable, ya que es consecuencia de la mayor eficiencia 

en la reproducción, con un mayor aprovechamiento de las vidas traídas al mundo. 

Este procedimiento va determinando las generaciones presenten condiciones 

dotadas desde sus comienzos y, en la correspondiente etapa que se van incluyendo 

en los segmentos de mayor edad, no sólo generan un incremento en el peso de los 

mayores en la pirámide poblacional, sino que, lo que es más importante, se produce 

una cambio en las actitudes, características, y conductas de los ciudadanos de 

mayor edad, significando un fuerte potencial para la comunidad en global. 

 

Por todo ello el estudio de la vejez debe asumir que las sociedades del futuro 

no volverán a tener pirámides de población como el pasado y, al mismo tiempo, es 

necesario que se formule la investigación de este segmento etario desde la 

configuración de las incrementadas potencialidades, no solamente dentro de este 

segmento, sino para el conglomerado de la comunidad. La modernidad desde el 

enfoque socio demográfico hace viable que las personas adultas mayores 

presenten mejores condiciones en su situación activa, y no sean sólo acumuladores 

de recursos, sino que asuman los roles cada vez más protagónicos e importantes. 

 

Desde el punto de vista de la Sociología electoral, las personas mayores en 

el Distrito de Villa María del Triunfo han convertido en una fuerza electoral, que 

podrían interesar e influir en el resultado de cualquier de las elecciones y, más aún, 

teniendo en cuenta que los electores mayores muestran tasas de participación 

electoral más altas que las que se recogen en segmentos de población más 

jóvenes. Si bien parece ser que los mayores no actúan como un nuevo actor político 

colectivo, si parece existir una proporción importante de ellos que desearían estar 

presenten en distintos ámbitos de la vida pública, lo que lleva a plantearnos, como 
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objeto de investigación, el análisis del compromiso cívico de las personas mayores 

en el Distrito de Villa María del Triunfo con el fin de descubrir su potencial político. 

 

La calidad de la democracia está directamente relacionada con el ejercicio 

activo de los derecho político y civiles de su ciudadanía, es decir con su implicación 

política y con el compromiso cívico de sus ciudadanos. La participación activa de 

los ciudadanos en la vida pública repercute en beneficio de la calidad de la 

democracia. 

 

Cuanto mayor es la participación de los ciudadanos mayor es el control que 

estos ejercen sobre los representantes políticos, lo que implicará una mayor 

responsabilidad de estos en el ejercicio del poder, ante las instituciones y ante el 

pueblo soberano. De este modo, se establecer una relación bidireccional que, a su 

vez, fortalece el compromiso cívico de la ciudadanía y que contribuye a la 

generación de un círculo virtuoso de la democracia o, en su defecto, de un círculo 

perverso. El compromiso cívico o capital social de una comunidad radica en su 

participación electoral, en la intensidad y densidad de su vida asociativa y en el 

interés que manifiestan en los asuntos públicos. 

 

 

2.1.2. Estudios relacionados 

 

Verdugo, Gómez y Arias (2014) realizaron una investigación mediante el uso de 

pruebas de calidad de vida en ciudadanos adultos mayores: La escala Fumat. 

Arribaron a los siguientes resultados que la calidad de vida está influenciado de 

varios factores personales y ambientales, por lo cual, se investiga utilizando 

algunos parámetros que consideran las condiciones de salud, las habilidades 

operativas, como la habilidad para el auto cuidado, la condición económica 

(disponer de la pensión o renta), las interrelaciones sociales (familiar y amicales), 

las actividades físicas, los servicios de prestación médica y sociales, las 

condiciones en la misma vivienda y en los alrededores cercanos, el nivel de 

satisfacción con la vida, y las condiciones de capacitación y las oportunidades 

culturales. Las características socio demográficas y las de su personalidad son las 
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empleadas con mayor intensidad para la determinación del bienestar subyacente. 

Las brechas de género, etario, convivencia y lugar de domicilio pareciera tener una 

destacada importancia e influyente. De esta manera, la calidad de vida de los 

ciudadanos adultos mayores reflejan no tener dependencia tanto de la situación en 

el que se ubican, como realizar sus actividades en la vivienda propia o en una 

residencial, como de otras características vinculadas con la edad (elevada 

satisfacción en jóvenes que en los adultos mayores), el sexo (los varones presentan 

condiciones de estar más satisfechos que el segmento femenino) y el estatus social 

define también un incremento de calidad de vida.  

 

Ramírez (2013) realizó una investigación descriptiva sobre la calidad de vida 

en la tercera edad ¿Una población subestimada por ellos y por su entorno?. Se 

aplicó como técnica la observación y la entrevista. Su objetivo general es identificar 

las situaciones de calidad de vida de los ciudadanos adultos mayores, incluyendo 

las comparaciones etarias, sexo, condición socio económico e interculturalidad. Se 

incorpora en los resultados que se permite verificar las diferentes condiciones 

respecto a los segmentos de los adultos mayores, esto hace la diversidad de 

situaciones que presentan en el periodo de envejecimiento. También se evaluaron 

algunos aspectos comunes que viven los pobladores adultos mayores en la 

comunidad actual. Por otro lado se encuentra que existe una elevada influencia de 

la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas y por rentas percibidas en este 

segmento de ciudadanos. Si bien existen variadas condiciones, en la que habitan 

los pensionistas o lo que le corresponde vivir a los jubilados ambos podrían ser 

catalogados en situación de pobreza por la insuficiente condición que tienen para 

sostener el valor de la canasta de alimentos y la Canasta mínima. Finalmente 

consideramos que la calidad de vida no se vincula sólo con las rentas, sino que 

esta investigación evidencia que el adulto mayor que no puede sostener un grupo 

de demandas no solo basada en alimentos (salud, vestido, transportes) les genera 

bajos niveles de satisfacción e impediría el bienestar del ciudadano envejecido, en 

situaciones extremas de fuerte pobreza, se identifica una mayor dependencia 

completa de la familia o de las instituciones estatales. 
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Barrón, Ojeda y Vera (2014) realizaron una investigación de tipo analítico 

comparativo de corte transversal sobre estilos de vida de la población envejecida 

mayores de 65 años que realizan labores en las comunidades de Chillán y 

Valparaíso en Chile. Se realizó una muestra intencional constituida por 239 

individuos, de un universo de 3699 personas de estos 111 pertenecen al pueblo de 

Chillán y 128 a la comunidad de Valparaíso, para la presencia de asociaciones 

entre características se utilizó la prueba de Chi cuadrado. Las conclusiones 

evidencian que realizan actividades físicas el 59.4% de la muestra en ambas 

localidades, el 40.7% no ha asiste en seis meses a la atención médica, sólo un 

9.1% y un 12.5% presentan descansos médico en el mismo plazo y un 35% no 

consume ninguna clase de medicamentos. La variable percepción sanitaria es alta 

aun cuando el 52% presentan enfermedades crónicas, predominantemente la 

hipertensión arterial en el 37%. Sobre un 90% de los entrevistados, se ubican muy 

satisfechos y están muy conformes con las condiciones de vida que presentan.  Se 

encuentra también fuerte correlación significativa entre la mala nutrición y el índice 

de escolaridad (p = 0.04); actividad física con la situación nutricional (p=0.042); las 

clases de actividad con los sentimientos hacia el trabajo (p=0.001) y la vida de 

sexualidad y sentimental con la percepción de felicidad (p= 0.049).  Esta 

investigación permite diferenciar tres clases según las condiciones para laborar. El 

perfil Utilitario le corresponde a la labora única definido de un medio para generar 

ingresos.  El perfil de autorrealización, le asigna a la labor un valor en sí; en él el 

ciudadano genera su capacidad social y productiva. El perfil mixto combina los 2s 

anteriores. También concluye que el trabajo productivo después de los 65 años 

refuerza una actitud de resistencia, de fuerte autoestima y por tanto podría ser 

tomado como el elemento de forma de vida que ayuda al envejecimiento saludable 

y podría integrarse en el dilema del envejecimiento productivo. 

 
 
 
2.1.3. Preguntas orientadoras 

 

¿Cuál es la participación política de las personas adultas mayores del distrito de 

Villa María del Triunfo el año 2016?. 
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¿Cuál es el potencial político de las personas adultas mayores del distrito de Villa 

María del Triunfo el año 2016?. 

 

2.2. Formulación del problema de investigación 

 

¿Cuál es el potencial político para la participación de las personas adultas mayores 

en la Gobernanza Municipal del distrito de Villa María del Triunfo el año 2016? 

 

2.3. Justificación  

 

2.3.1.  Justificación Teórica 

 

La investigación permitirá un marco científico  como sustento a una política sectorial 

que facilite la participación política de las personas adultas mayores como fuerza 

electoral, porque de acuerdo a las teorías los cambios estructurales de la población 

este segmento tiende a incrementarse en el futuro, y la calidad de la democracia 

está directamente ligada con el ejercicio activo de los derechos políticos y civiles 

de su ciudadanía, es decir con su implicación política y con el compromiso cívico 

de sus ciudadanos. Hay que establecer cuanto mayor es la participación de los 

ciudadanos mayor es el control que estos ejercen sobre los representantes 

políticos, lo que implicará una mayor responsabilidad de estos en el ejercicio del 

poder, ante las instituciones y el pueblo soberano. 

 

2.3.2.  Justificación Metodológica 

 

El punto de vista metodológico, esta investigación pretende ser una herramienta 

para los partidos políticos e instituciones democráticas, así como un aporte 

académico de gran importancia debido a que puede ser empleado por futuros 
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investigadores, ya que se plasman de manera práctica los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de investigación. 

 

Asimismo; esta investigación pretende definir el compromiso cívico 

entendido en sus cuatro dimensiones: interés por la política, participación electoral, 

asociaciones voluntarias y en acciones directas. Se propone el compromiso cívico 

como una medida de empoderamiento político de las personas adultas mayores, 

en el contexto del distrito de Villa María del Triunfo. 

 

Fundamentación Legal. 

 

El presente trabajo se sustenta en los siguientes fundamentos jurídicos: 

Constitución Política del Perú 

Ley N° 28803 del adulto mayor 

Resolución Ministerial nº 613-2007-MIMDES, aprueban pautas y recomendaciones 

para el funcionamiento de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor 

(CIAM) 

Ley que modifica la Ley Nº 27408, ley que establece la atención preferente de las 

mujeres embarazadas niñas y niños, adultos mayores de atención al público ley 

28683. 

Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM. Decreto supremo que crea el programa social 

denominado programa nacional de asistencia solidaria "Pensión 65”. 

Ley de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, Ley Nº 

28440. 

Ley de elecciones regionales, Ley N° 27683. 

Ley de los derechos de participación y control ciudadanos, Ley Nº 26300. 

Ley de organizaciones políticas, Ley Nº 28094. 

Ley del código de ética de la función pública, Ley Nº 27815. 

Ley orgánica de elecciones. 

Ley orgánica de la oficina nacional de procesos electorales, Ley Nº 26487. 

Ley orgánica de municipalidades, Ley Nº 27972. 

Ley orgánica del jurado nacional de elecciones, Ley Nº  26486. 

Ley orgánica de gobiernos regionales, Ley Nº 27867. 
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2.4. Relevancia 

 

Permitirá comprender las variables de interés de la política, la participación 

electoral, los tramites y procedimientos de manera simplificada y didáctica para la 

sociedad, teniendo en cuenta que la mejora continua es un valor que debe ser 

implantado sino que tiene que salir de los mismo trabajadores y así obtener buenos 

resultados acordes a los lineamientos, iniciativas, hitos y objetivos propias del área 

y por ende de la institución. 

En el marco de la modernización de las instituciones del Estado, debe haber 

comunicación, coordinación debido a la importancia que tiene el recurso humano 

dentro del funcionamiento de la unidad. Se identificaran los procesos clave, se 

definirán las metas para mejorar de forma significativa el rendimiento de dichos 

procesos clave. Mediante el análisis de los procesos se descubren disfunciones y 

factores en los que se gastan los recursos. 

 

De allí la relevancia de la presente investigación, puesto que si una 

organización no cuenta con los objetivos bien definidos, se verá en desventaja con 

respecto a otras que sí cuenten con él, ello debido a que proporcionarán un mejor 

desempeño en sus funciones, podrá integrar más al trabajador creativo e innovaran 

nuevo procesos administrativos menos engorrosos y burocráticos. 

 

2.5. Contribución 

 

Permitirá valorar la mayor representación social de las personas adultas mayores 

en la sociedad, restableciendo sus derechos, así como recuperando los espacios 

de que los tramites y procedimientos en la gestión municipal sea de manera 

simplificada y didáctica para la ciudadanía, teniendo en cuenta que la mejora 

continua es un valor que debe ser implantado sino que tiene que salir de los mismas 

autoridades municipales y así obtener buenos resultados acordes a los 

lineamientos, iniciativas, hitos y objetivos propias del área y por ende en mejora de 

la democratización de la institución. 
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2.6. Objetivos 

 

2.6.1. Objetivo General 

 

Explicar el potencial político para la participación de las personas adultas mayores 

en la Gobernanza Municipal del distrito de Villa María del Triunfo el año 2016. 

 

2.6.2. Objetivos Específicos 

 

Objetivo específico 1 

 

Explicar la participación política de las personas adultas mayores del distrito de Villa 

María del Triunfo el año 2016. 

 

Objetivo específico 2 

 

Explicar el potencial político de las personas adultas mayores del distrito de Villa 

María del Triunfo el año 2016. 

 

 

2.7. Hipótesis 

 

En su gran mayoría, los ancianos no votan como un bloque. Como lo 

señalan los escrutinios, sus votos se distribuyen entre todos los candidatos 

aproximadamente en la misma proporción que los de los más jóvenes. Los 

votos de las personas de edad avanzada están más propensos a depender de 

su situación económica y social, de su participación en las fuerzas del trabajo, 

su género, su origen étnico y su religión. A menos que estén directamente 

amenazados, sus pautas de votación continuarán divididas por distintos 

intereses. Es más, el poder político de los ancianos es como un león: los 

políticos son sabios para alimentarles de forma adecuada y evitar su irritación 

ante el peligro.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Marco Metodológico 
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3.1. Unidades temáticas y categorización 

 

Respecto las unidades temáticas se construyen a partir de sistematizas las dos 

entrevistas en profundidad realizadas a los ciudadanos pertenecientes al grupo del 

adulto mayor y que domicilian en el distrito de Villa María del Triunfo. 

 

De este modo surgen las siguientes unidades temáticas y categorías: 

 

a. Las necesidades/problemáticas de ASISTENCIA A NECESIDADES 

BASICAS INSATISFECHAS, donde se agrupan las vinculadas a la 

asistencia material, a las necesidades de infraestructura y servicios del 

municipio y las de asistencia médica y especializada 

 

b. Las necesidades/problemáticas que se vinculan al PROTAGONISMO Y LA 

PARTICIPACION. 

 

c. Los problemas que se relacionan con LA CONSTRUCCION DEL 

IMAGINARIO DEL Y SOBRE EL VIEJO. 

 

d. Las necesidades/problemáticas INSTITUCIONALES. 

 

 

3.2. Metodología 

 

3.2.1. Tipo de estudio 

Respecto al tipo de estudio, interpretativo, lo que permitirá comprender la realidad 

del proceso electoral que involucra a la población adulta mayor durante los comicios 

municipales. 

 

Igualmente el enfoque de la investigación cualitativo al respecto “la 

investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 
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estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema 

de relaciones, su estructura dinámica. La investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización 

y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a 

una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o 

correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las 

cosas suceden o no de una forma determinada (Pita, 2012, p.4). 

 

3.2.2. Diseño 

 

El diseño de estudio es de entrevista en profundidad y revisión documental; al 

respecto la investigación social basada en documentos es la que se dedica a reunir, 

seleccionar y analizar datos que están en forma de “documentos” producidos por la 

sociedad para estudiar un fenómeno determinado. 

 

Al respecto Alfonzo (1994) refiere lo siguiente: 

Es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de información o 

datos en torno a un determinado tema. Cuando se establece que el 

modelo de investigación que se realizará se basará en la utilización 

de datos secundarios; es decir, aquellos que han sido obtenidos por 

otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines 

de quienes inicialmente los elaboran y manejan, estamos realizando 

una investigación documental (p.7) 

 

La documentación para el caso de la presente investigación está dada por 

Planes de Gobierno, Base Legal de los Adultos Mayores y los procesos electorales 

de las elecciones municipales. 
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Respecto al método empleado, la presente investigación utilizó método 

exegético, al respecto de este método Sánchez (2010) precisa que: 

 

El método exegético se fundamenta en la concepción de que el fin de 

toda norma dependerá única y exclusivamente de la voluntad del 

legislador, el cual dentro de sus funciones en el poder público se le ha 

dado la labor de establecer los objetivos de la sociedad y controlar los 

actos de los individuos propios de esta. La finalidad de este método 

descansa en el culto al texto y en descubrir la intención del autor, de 

aquí que se considere la obra del legislador como algo perfecto y por 

ende lo que este diga, dicho está; y lo que omita, omitido será, ambos 

son inobjetables. Dicho esto, todo proceso judicial encontrará la 

solución a este en los textos legales y solo le corresponde al juez la 

función mecánica de aplicar la ley (p.255) 

 

 

3.3. Escenario de estudio 

 

La selección del escenario desde el cual se intenta recoger información pertinente 

para dar respuesta a las cuestiones de investigación, está dado por el análisis de 

campo de la investigación documental que comprende la base legal existente. 

 

3.4. Caracterización de sujetos 

 

Respecto a la caracterización de los sujetos está dada por el conjunto de 

documentos, plan de gobierno, base legal, siendo estos los sujetos de análisis. 

 

3.5. Trayectoria metodológica 

 

En la presente investigación se estableció un diseño de investigación documental, 

un tipo de investigación interpretativa; un método Exegético Jurídico con el 

propósito de explicar el potencial político que representan la población adulta mayor 

para su participación en la gobernanza municipal del Distrito de Villa María del 
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Triunfo; luego de seleccionando la muestra de estudio se procedió a aplicar los 

instrumentos respectivos, para su análisis respectivo. 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

3.6.1. Técnicas 

 

El análisis documental es un trabajo mediante el cual por un proceso 

intelectual extraemos unas nociones del documento para 

representarlo y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, 

es derivar de un documento el conjunto de palabras y símbolos que le 

sirvan de representación. En este amplio concepto, el análisis cubre 

desde la identificación externa o descripción física del documento a 

través de sus elementos formales como autor, título, editorial, nombre 

de revista, año de publicación, etc., hasta la descripción conceptual 

de su contenido o temática, realizada a través de los lenguajes de 

indización, como palabras clave o descriptores del tesauro. El 

concepto de indización se identifica con el análisis del contenido en la 

medida que dichos lenguajes se utilizan para elaborar los índices 

temáticos por los que se recupera la información. (Rubio, 2014, p. 1).  

 

El análisis documental es un trabajo mediante el cual por un proceso 

intelectual extraemos unas nociones del documento para 

representarlo y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, 

es derivar de un documento el conjunto de palabras y símbolos que le 

sirvan de representación. En este amplio concepto, el análisis cubre 

desde la identificación externa o descripción física del documento a 

través de sus elementos formales como autor, título, editorial, nombre 

de revista, año de publicación, etc., hasta la descripción conceptual 

de su contenido o temática, realizada a través de los lenguajes de 

indización, como palabras clave o descriptores del tesauro. El 

concepto de indización se identifica con el análisis del contenido en la 
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medida que dichos lenguajes se utilizan para elaborar los índices 

temáticos por los que se recupera la información. (Rubio, 2014, p. 2).  

 

3.6.2. Instrumentos 

 

Guía de análisis de documentos. 

 

Es un instrumento que permite captar información valorativa sobre los documentos 

técnicos pedagógicos y administrativos relacionados con el objeto motivo de 

investigación, a través de la aplicación de la técnica de análisis de documentos; la 

Guía se presenta en el Anexo 2. 

3.7. Tratamiento de la Información 

 

La presente investigación empleará dentro del análisis documental la 

codificación axial que es un “conjunto de procedimientos, según los 

cuales los datos se vuelven a colocar en su sitio, reagrupados de 

nuevas maneras, después de la codificación abierta, estableciendo 

conexiones entre las categorías. Esto se hace utilizando un 

paradigma de codificación que involucra condiciones, contexto, 

estrategias de acción/interacción y consecuencias.” (Strauss y Corbin, 

1990, p.96). 

 

3.8. Mapeamiento 

 

El proceso de recojo de información, sistematización, y divulgación del estudio se 

acogió a las siguientes etapas de desarrollo: 
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Figura 3:  Etapas de desarrollo del estudio 

 

La investigación asumió un proceso cíclico de construcción diferenciado en según 

el siguiente procedimiento. 

 

Etapa de exploración y planificación: etapa en la que se investigó acerca de las 

declaraciones obtenidas mediante las entrevistas en profundidad, como se podría 

aplicar y elaboración de las técnicas e instrumentos. 

 

Paso 1: Investigación de las declaraciones e interpretación. 

Paso 2: Elaboración de instrumentos. 

 

Etapa de desarrollo, cierre y confirmación: referida al contacto amical con los 

entrevistados y encuestados donde se aplicó los instrumentos y descripción del 

fenómeno investigado caracterizando sus formas de interacción y percepción 

personal sobre su participación política mediante los siguientes pasos: 

Paso 1: Elección de las técnicas y procedimientos. 

Paso 2: Aplicación de las técnicas y procedimientos. 
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Etapa de análisis e interpretación: 

 

Paso 1. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

Paso 2. Identificación de categorías y códigos de los resultados obtenidos. 

Paso 3. Integración de las categorías identificadas. 

Paso 4. Interpretación de los resultados. 

 

3.9. Rigor científico 

 

Al respecto del rigor científico la presente investigación está dado por: 

 

Validez Interna 

 

Esta investigación presenta que se trata de una serie de documentos que 

demuestran una serie de hechos históricos y normas que existen, existieron y 

prevalecen a través del tiempo. 

 

Validez Externa 

 

Los hallazgos encontrados en la presente investigación podrán ser aplicados a 

otras realidades instituciones puesto que busca entender la problemática potencial 

político de los adultos mayores en los gobiernos locales y/o procesos electorales, 

que fortalezcan la democracia y su representatividad durante la gobernanza sea 

municipal o regional o nacional. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Resultados 
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4.1. Descripción de resultados 

 

Respecto a las entrevistas en profundidad 

 

Unidad Temática: NECESIDADES DEL ADULTO MAYOR: 

Primera categoría: Tipo de Necesidades / Problemas visualizados  

 

Una primera lectura de los datos, indicó la necesidad de realizar un nuevo 

reagrupamiento de la información para esta primera área de investigación, tanto 

por su vastedad, como porque ésta es nuclear para las sucesivas interpretaciones 

involucradas. 

 

Segunda Categoría: Interacción de las necesidades halladas. 

Como consecuencia del tipo de datos encontrados, se hizo necesario realizar su 

interpretación agrupando cada una de la subcategoría, lo que facilitó el análisis de 

su interacción. 

 

Unidad Temática: RELACIONES ENTRE ASOCIADOS  

Primera Categoría: Tipo de relación asociados con los dirigentes 

Los adultos mayores mencionaron que el Centro del Adulto Mayor cumple un rol 

importante en su vida. 

 

Segunda Categoría: Valoración de los espacios para los adultos mayores 

La valoración de los espacios propios de los adultos mayores, no fue un tema 

siempre presente a la hora de la lectura de las necesidades/derechos. 

 

Unidad Temática: PARTICIPACION Y POTENCIAL POLITICO 

Primera Categoría: Canales para generar participación.  

En general, ante la pregunta, todos han valorado la importancia del protagonismo 

y la participación de los adultos mayores en la Gobernanza Municipal. 

 

Aunque denotan una actitud contemplativa, como si fuese un tema “de otros”. La 

excepción se da en aquellos casos en que existe conciencia social de la temática y 
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que han logrado tener interesantes niveles de participación en la vida comunitaria. 

Tal es el caso de la señora entrevistada que forma parte de la comisión de vecinos, 

que a la hora de la evaluación efectuada en la entrevista, en un primer momento se 

justificaron, pero luego reconocieron haber llegado al límite de una situación por 

haber naturalizado el desempeño. 

 

Segunda Categoría: Quienes participan. 

Las mujeres son quienes concurren o participan en mayor grado en los centros del 

adulto mayor. Puede mencionarse una mayor prevalencia por encima de los 

hombres, tanto en su presencia a realizar gestiones cotidianas, como en su 

participación en actividades preventivas y recreativas.  

 

Respecto al Análisis documental 

 

Documentos Analizados: Plan de Gobierno 2015 – 2018 del Partido Político 

Solidaridad Nacional de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo 

Autor: Carlos Alberto Palomino Arias – Alcalde de Villa María del Triunfo 

 

Tabla N°01: Codificación Axial y Categorización 1 

 

Categoría Sub categoría Texto Codificado 

Potencial político de 

los adultos  

 

 

Representatividad 

en la gestión 

municipal 

 

 

 

 

Características de la Población: 

El diagnóstico señala que el distrito 

predomina los jóvenes toda vez que el 

60% pertenece a ese grupo etario, 

convirtiéndolo en un distrito de 

población mayormente joven. 

El diagnóstico institucional: 

Implementar con personal 

especializado la Oficina de la sub 

Gerencia y/o la jefatura de la 

Defensoría Municipal de niño y el 

Adolescente (DEMUNA), Oficina 
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Categoría Sub categoría Texto Codificado 

Municipal de Atención a las personas 

con Discapacidad (OMAPED) y el 

Centro Integral de Atención a las 

Personas Adultas Mayores (CIAM). 

Propuesta de rendición de cuentas: 

Desde la ciudadanía a través de la Ley 

27806 - Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. La 

Constitución establece como un 

derecho fundamental de toda 

persona, el de solicitar y recibir 

información de cualquier entidad 

pública, sin expresión de causa, 

dentro del plazo de ley, y el aceptar 

que el ciudadano ejerza sus derechos 

de participación y control ciudadano 

que permitirá el nivel de confianza del 

vecino hacia las autoridades, 

transparencia en la gestión y la 

construcción de la gobernabilidad. 

 

Principal Interpretación: 

 

Del análisis observado en la Plan de Gobierno 2015 – 2018 del Partido Político 

Solidaridad Nacional de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo 

podemos colegir que dentro de la misma existen muchas carencias que dentro de 

las categorías, sub categorías y la codificación del texto. 

 

Este Plan de Gobierno describe una serie de diagnósticos y señala la realidad 

local, sin embargo, no se aprecia las medidas directas en beneficio de la población 

adulta mayor para los ejes económicos, laborales, de bienestar, inclusivos, entre 

otros. 
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La carencia de desarrollar esta población del adulto mayor, es por su bajo 

porcentaje de participación del grupo electoral en los comicios electorales, sin 

embargo existe un alto impacto cuando se incluye estos programas en el adulto 

mayor, programas de bienestar y recreación al adulto mayor que satisfagan 

parcialmente las crecientes demandas de la población en sus necesidades y 

problemas. 

 

Respecto al Análisis documental 

 

Documentos Analizados: Ley 28803 Ley del Adulto Mayor 

Autor: Congreso de la República 

 

Tabla N° 02: Codificación Axial y Categorización 2 

 

Categoría Sub categoría Texto Codificado 

Potencial 

político de 

los adultos  

 

 

Representatividad 

en la gestión 

municipal 

 

 

 

 

Dar un marco normativo que garantice los 

mecanismos legales para el ejercicio pleno 

de los derechos reconocidos en la 

Constitución Política y los Tratados 

Internaciones vigentes de las Personas 

Adultas Mayores para mejorar su calidad de 

vida y que se integren plenamente al 

desarrollo social, económico, político y 

cultural, contribuyendo al respeto de su 

dignidad. 

El Artículo 3° señala los derechos de la 

Persona Adulta Mayor. Toda persona 

adulta mayor tiene, entre otros, derecho a: 1. 

La igualdad de oportunidades y una vida 

digna, promoviendo la defensa de sus 

intereses.  2. Recibir el apoyo familiar y 

social necesario para garantizarle una vida 
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Categoría Sub categoría Texto Codificado 

saludable, necesaria y útil elevando su 

autoestima.  3. Acceder a programas de 

educación y capacitación que le permitan 

seguir siendo productivo. 4. Participar en la 

vida social, económica, cultural y política del 

País 5. El acceso a la atención preferente en 

los servicios de salud integral, servicios de 

transporte y actividades de educación, 

cultura y recreación. 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

(MINDES) promueve a través de la Dirección 

de Personas Adultas Mayores la creación de 

Centros Integrales de Atención al Adulto 

Mayor (CIAM) en las municipalidades 

provinciales y distritales. 

 

 

Principal interpretación: 

 

Las municipalidades dictan las disposiciones necesarias para que los 

establecimientos públicos, aquellos en los que se brinda servicio público y locales 

y/o centros de esparcimiento, adecuen su infraestructura arquitectónica para el libre 

acceso y desplazamiento de las personas adultas mayores.  

 

 La Dirección de las Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social coordina con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la 

municipalidad, a fin de que los vehículos de transporte público cuenten con equipos 

y accesorios adecuados o cualquier otra medida necesaria para la seguridad de las 

personas adultas mayores y reserven asientos preferenciales cercanos y 

accesibles para el uso de ellas. 
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El estado promueve la participación de las personas adultas mayores en los 

programas de educación para adultos, a nivel técnico y universitario. Asimismo, 

fomenta la creación de cursos libres en los centros de educación superior, dirigidos 

especialmente a las personas adultas mayores. 

 

Respecto al Análisis documental 

 

Documentos Analizados: Ley 26300 Ley de los derechos de participación y 

control ciudadanos 

Autor: Ministerio de Justicia. 

 

Tabla N° 03: Codificación Axial y Categorización 3 

Categoría Sub categoría Texto Codificado 

Potencial político de los 

adultos  

 

 

Representatividad 

en la gestión 

municipal 

 

 

 

 

Mediante esta Ley se regula el 

ejercicio de los derechos de 

participación y control ciudadanos 

de conformidad con la Constitución. 

Son derechos de control de los 

ciudadanos los siguientes:  

a) Revocatoria de Autoridades, b) 

Remoción de Autoridades, c) 

Demanda de Rendición de Cuentas; 

y, d) Otros mecanismos de Control 

establecidos por la presente ley 

para el ámbito de los gobiernos 

municipales y regionales. 

 

La Revocatoria es el derecho que 

tiene la ciudadanía para destituir de 

sus cargos Alcaldes y Regidores. 
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Categoría Sub categoría Texto Codificado 

La solicitud de revocatoria se 

requiere a una autoridad en 

particular, procede por una sola vez 

en el período del mandato y la 

consulta se realiza el segundo 

domingo de junio del tercer año del 

mandato para todas las 

autoridades, salvo el caso de los 

jueces de paz que se rige por ley 

específica. 

 

 

Principal Interpretación: 

Mediante esta normativa se corrobora que existen los instrumentos legales para el 

ejercicio de los derechos de participación en la declaratoria de vacancia. El 

resultado del referéndum determina la entrada en vigencia de las normas 

aprobadas, o la derogación de las desaprobadas, siempre que hayan votado en 

sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los votantes, sin tener en cuenta 

los votos nulos o en blanco. La consulta es válida sólo si fuera aprobada por no 

menos del 30% del número total de votantes. Surte efectos a partir del día siguiente 

de la publicación de los resultados oficiales por el Jurado Nacional de Elecciones. 

 

Las iniciativas normativas que deriven en la expedición de una ordenanza, 

ley o disposición constitucional, y las peticiones de revocatoria o remoción que 

concluyan con la separación del cargo de una autoridad, así como las iniciativas de 

referéndum que culminen desaprobando la norma legal expedida o aprobando la 

iniciativa legislativa rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, 

otorgan derecho a los promotores de la iniciativa para solicitar reembolso de los 

gastos efectuados ante la autoridad electoral, así como para su difusión, conforme 

a las posibilidades presupuestales de los recursos del Jurado Nacional de 

Elecciones y en la forma que éste lo decida. 
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V.  Discusión 
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5.1. Discusión 

 

Respecto al Objetivo específico 1: Explicar la participación política de las personas 

adultas mayores del distrito de Villa María del Triunfo el año 2016. 

 

La población que habita en el distrito de Villa María del Triunfo, según el INEI 

asciende a 378,470 habitantes para el año 2016, esta población está presentando 

cambios en su estructura etaria ocasionado por el proceso de envejecimiento, el 

mismo que se acelerará en la primera parte del siglo XXI (CEPAL, 2004). De esta 

población el 9.2% lo conforman las personas adultas mayores, y la velocidad con 

la que crece este segmento poblacional es superior al ritmo de crecimiento de su 

población total. Lo cual plantea nuevos desafíos al Estado y el diseño de políticas 

públicas que puedan atender oportunamente las demandas y necesidades que 

requerirán los adultos mayores. 

 

Del análisis documental y la codificación axial, se establece que desde punto 

de vista de la Sociología electoral, las personas mayores en el Distrito de Villa María 

del Triunfo han convertido en una fuerza electoral, que podrían interesar e influir en 

el resultado de cualquier de las elecciones y, más aún, teniendo en cuenta que los 

electores mayores muestran tasas de participación electoral más altas que las que 

se recogen en segmentos de población más jóvenes. Si bien parece ser que los 

mayores no actúan como un nuevo actor político colectivo, si parece existir una 

proporción importante de ellos que desearían estar presenten en distintos ámbitos 

de la vida pública, lo que lleva a plantearnos, como objeto de investigación, el 

análisis del compromiso cívico de las personas mayores en el Distrito de Villa María 

del Triunfo con el fin de descubrir su potencial político. 

 

La calidad de la democracia está directamente relacionada con el ejercicio 

activo de los derechos políticos y civiles de su ciudadanía, es decir con su 

implicación política y con el compromiso cívico de sus ciudadanos. La participación 

activa de los ciudadanos en la vida pública repercute en beneficio de la calidad de 

la democracia. 
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 Respecto al Objetivo específico 2: Explicar el potencial político de las 

personas adultas mayores del distrito de Villa María del Triunfo el año 2016. 

  

 En el caso de los Municipio, éstos son las unidades políticas primarias de la 

organización nacional de mayor cercanía con sus administrados, por lo cual, el 

Municipio es el escenario por excelencia para que los ciudadanos y ciudadanas 

realicen su deber – derecho de participar en el seguimiento, control y evaluación de 

gestión de los líderes que ejercen el Poder Público Municipal, movidos por la 

consecución de una mejora constante y sostenible en la calidad de vida que desean 

alcanzar. 

 

Del análisis documental y la codificación axial, se establece que la 

participación ciudadana en la gestión pública tiene una cantidad de aristas en las 

que la ciudadanía tiene el deber – derecho a participar, es por ello que esta 

investigación denominada: Análisis de la participación ciudadana en el control fiscal 

de la gestión municipal, se limita a  desarrollar las bases teóricas, legales y analizar 

prácticas de la participación de los ciudadanos y ciudadanas del Municipio en el 

control fiscal de la gestión municipal. 

 

En su gran mayoría, los ancianos no votan como un bloque. Como lo señalan 

los escrutinios, sus votos se distribuyen entre todos los candidatos 

aproximadamente en la misma proporción que los de los más jóvenes. Los votos 

de las personas de edad avanzada están más propensos a depender de su 

situación económica y social, de su participación en las fuerzas del trabajo, su 

género, su origen étnico y su religión. A menos que estén directamente 

amenazados, sus pautas de votación continuarán divididas por distintos intereses. 

Es más, el poder político de los ancianos es como un león: los políticos son sabios 

para alimentarles de forma adecuada y evitar su irritación ante el peligro. 

 

 

 Respecto al Objetivo general: Explicar el potencial político para la 

participación de las personas adultas mayores en la Gobernanza Municipal del 

distrito de Villa María del Triunfo el año 2016. 
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 Del análisis documental y la codificación axial, se determina que los 

ciudadanos pretenden influir en la elaboración de las decisiones políticas, en la 

selección de los responsables políticos y en las acciones de éstos. Las actividades 

participativas en una democracia incluyen el comportamiento electoral, pero no sólo 

éste; pueden abarcar tanto formas convencionales (como el voto o el apoyo a una 

campaña electoral) como formas no convencionales (tales como una ocupación de 

fábrica). Todos esos modos de participación política están a disposición de los 

ciudadanos, pero no todos ellos son utilizados con la misma frecuencia e 

intensidad. En este terreno, la participación adquiere caracteres diferenciales según 

quienes la ejerzan, en función de que objetivos, con qué grado de autonomía y con 

qué poder o margen de actuación para conseguir lo que pretendan. No obstante, 

todas las formas de participación ciudadana tienen como objetivo la participación 

activa de los ciudadanos en los procesos decisorios, dejando de ser meros 

observadores de los mismos. Pero la participación no existe en abstracto, sino que 

se da en un contexto social determinado por unas instituciones de la política, unas 

ideologías o pautas culturales que impregnan la forma de ver la vida y de 

enfrentarse a los acontecimientos y por unas estructuras económicas. 

 

 La presente investigación corrobora que el poder potencial, latente o implícito 

es aquel que se podría ejercer si tuviera más capacidad de iniciativa para adoptar 

decisiones, si tuviera más capacidad de intervenir en la formación de la agenda 

pública, si tuviera más capacidad de movilizarse para abrir conflictos públicos, 

llamando la atención de los medios de masa para hacerlos visibles, y si tuviera más 

capacidad de informarse sobre cuales son propios derechos e intereses y con qué 

otros derechos e intereses ajenos pueden entrar en conflicto. Por ello, si se 

desarrollasen estas capacidades implícitas o latentes, este poder potencial podría 

convertirse en un poder actual y efectivo, y ésa es precisamente el comienzo del 

empoderamiento basada en alguna clase de movilización colectiva. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Conclusiones 
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Primera: La población que habita en el distrito de Villa María del Triunfo, según 

el INEI asciende a 378,470 habitantes para el año 2016, esta 

población está presentando cambios en su estructura etaria 

ocasionado por el proceso de envejecimiento, el mismo que se 

acelerará en la primera parte del siglo XXI (CEPAL, 2004). De esta 

población el 9.2% lo conforman las personas adultas mayores, y la 

velocidad con la que crece este segmento poblacional es superior al 

ritmo de crecimiento de su población total. 

 

Segunda: La calidad de la democracia está directamente relacionada con el 

ejercicio activo de los derechos políticos y civiles de su ciudadanía, es 

decir con su implicación política y con el compromiso cívico de sus 

ciudadanos. La participación activa de los ciudadanos en la vida 

pública repercute en beneficio de la calidad de la democracia. 

 

Tercera: La participación ciudadana en la gestión pública tiene una cantidad de 

aristas en las que la ciudadanía tiene el deber – derecho a participar, 

es por ello que esta investigación denominada: Análisis de la 

participación ciudadana en el control fiscal de la gestión municipal, se 

limita a desarrollar las bases teóricas, legales y analizar prácticas de 

la participación de los ciudadanos y ciudadanas del Municipio en el 

control fiscal de la gestión municipal. 

 

Cuarta: Los votos de las personas de edad avanzada están más propensos a 

depender de su situación económica y social, de su participación en 

las fuerzas del trabajo, su género, su origen étnico y su religión. A 

menos que estén directamente amenazados, sus pautas de votación 

continuarán divididas por distintos intereses. Es más, el poder político 

de los ancianos es como un león: los políticos son sabios para 

alimentarles de forma adecuada y evitar su irritación ante el peligro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Recomendaciones 
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Primera: La realidad señala que el proceso de envejecimiento activo se encuentra 

acentuando, por lo cual no calidad de la democracia está directamente 

relacionada con el ejercicio activo de los derechos políticos y civiles de su 

ciudadanía. 

 

Segunda: Se ha demostrado que el poder potencial, latente o implícito es aquel 

que se podría ejercer si tuviera más capacidad de iniciativa para adoptar 

decisiones, si tuviera más capacidad de intervenir en la formación de la 

agenda pública, si tuviera más capacidad de movilizarse para abrir 

conflictos públicos, llamando la atención de los medios de masa para 

hacerlos visibles, y si tuviera más capacidad de informarse sobre cuales 

son propios derechos e intereses y con qué otros derechos e intereses 

ajenos pueden entrar en conflicto. 
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Anexo 1 
Instrumentos 

 
GUÍA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 
FICHA DE REGISTRO INFORMACIÓN 

 

Ficha. Tarjeta de 14 x 8 cm. En ella se anotan los datos correspondientes a la obra y 

el autor, preferentemente con base en un código internacional. 

Objetivo. Ubicar, registrar y localizar la fuente de información. 

 

Orden de los datos: 

 

1. Título documento (Libro, Ley) 

2. Serie o colección, entre paréntesis, así como volumen 

3. Si se trata de una obra traducida, el nombre del traductor 

4. Editorial 

5. País en el que fue impreso 

6. Año de publicación 

7. Número de edición 

8. Número total de páginas del documento. 
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FICHA CODIFICACIÓN AXIAL  
 
 

DOCUMENTO  

 

PROCEDENCIA: 

 

CODIFICACIÓN AXIAL Y CATEGORIZACIÓN 
 

Categoría Sub categoría Texto Codificadas 

   

   

   

   

   

   

 

 

Principal conclusión 
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Entrevista en profundidad 1 
Ciudadano mujer de 75 años de edad que vive en 
el Distrito de Villa María del Triunfo  
 
PRESENTACION: El entrevistador comenta sobre la 
temática que se investiga: lo que dicen los adultos 
mayores que radican en el Distrito de Villa María del 
Triunfo acerca del potencial y la participación política 
en la Gobernanza Municipal. Se escucha que la 
preferencia electoral durante las campañas políticas 
está orientadas a los jóvenes. Qué pasa con los 
adultos mayores que no se siente que participan? 
Relata las entrevistas que se van a realizar y las que 
se han hecho, también las observaciones pendientes de alguna asamblea de 
cambio de autoridades. Se menciona la necesidad de participar en las audiencias 
públicas del alcalde. 
 
DESARROLLO DE LA REUNION 
Poblador: A nosotros nos toca la renovación de autoridades cada 4 años. Hace un 
año que la asociación de jubilados renovó la comisión parcialmente (6 cargos) Pasa 
que el segundo que teníamos enfermó, continúa formando parte de la lista pero no 
puede venir. Pero entraron tres o cuatro hombres que son una maravilla, al igual 
que la mujer que está allí que nos ayudan. 
Nos reunimos cada mes para rendir cuentas de todo el movimiento de fondos, antes 
era cada 15 Días. Les rendimos cuentas a todos de lo que se ha gastado. Llevamos 
un cuaderno con todos los movimientos de plata. No tenemos deudas, Hacemos 
eventos, trabajamos todos. Así somos ordenados. 
Entrevistador: Cuando eligen autoridades hacen asamblea? Tienen personería 
jurídica? Cuánta gente viene? 
Si, en la última vinieron pocos, alrededor de 45 personas. Acá nunca se presentó 
otra lista. La satisfacción personal es que cada vez que vienen dicen “yo vengo si 
Ud sigue”. 
Entrevistadora: fue buena esta renovación parcial por que se ha sumado otra gente. 
Poblador: Últimamente había quedado prácticamente sola. El prosecretario ayuda 
atendiendo al público, ayuda muchísimo, él es nuevo 
Entrevistador: Ud. Asumió la presidencia de su organización en algún momento? 
Poblador: “El Centro se fundó en 1995, sólo dos años estuvo otra señora que tenía 
mucho miedo, tenía un hijo abogado que le decía que no firmara nada y eso llevó 
a que como yo era secretaria y hacía todo, quedase como presidenta por decisión 
de la gente “Lo hago con gusto, a mí me gusta todo esto. El problema es que tengo 
para dos o tres años más y no puedo tomar colectivos, pues me caí, se los dije a 
todos y ellos decidieron en asamblea darme plata para que me maneje en taxi, con 
tal que no me vaya. 
Entrevistador: ¿Cómo fue que empezaron con el centro? 
Poblador: “bueno, fue cuando me quedé viuda, nosotros nos juntábamos en el 
centro vecinal, mi marido era de la comisión. Siempre participábamos. El Presidente 
del C. Vecinal propone en un asado que habíamos organizado, que formásemos 
un Centro de Jubilados. La mayoría éramos mujeres viudas. Había dos o tres 
hombres y el presidente del CV nos designó los cargos, a mí el de secretaria 
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(porque tengo linda letra, dijeron) Nos ayudó la gente de otro Centro, pero cuando 
vio que juntábamos muchos socios, quería la mitad. Fue entonces cuando el 
Presidente del CV dijo: `de ninguna manera, no van a trabajar Uds. y los otros van 
a llevarse los socios´. Así que nos independizamos, hicimos los trámites y 
legalizamos el centro. 
“La señora del presidente del CV se había nombrado sola como coordinadora, cosa 
que nosotros no aceptamos, ella quería cobrar. Y nos fuimos de la sede del CV a 
una parte de la casa de la entonces presidenta. Allí también atendía la médica de 
cabecera. Estuvo atendiendo gratuitamente durante un año, hasta que quedó 
incorporada como médica de cabecera. De allí alquilamos otra sede. “Nos 
facilitaban las cosas porque todos nos conocen desde siempre en el barrio. 
Entrevistador:¿Cuántos socios tienen? 
Poblador: “Estamos por los 1000 y creo que vamos a pasar ese número 

 
Entrevistador:¿Son todos de la zona? 
Poblador: “No solo de La France que es un barrio chico, también vienen de San 
Martín, Las Magnolias, Las Margaritas, Poeta Lugones, Zumarán, Marqués de 
Sobremonte y aunque hay otro Centro nuevo por allá, la gente sigue viniendo. La 
presidente de ese Centro es socia nuestra y se atiende con la médica de aquí. Está 
bien que hayan abierto un centro allá, hay mucha gente que tiene temor de cruzar 
la avenida. Tenemos muchos socios nuevos, especialmente de las nuevas 
jubiladas amas de casa. 
Entrevistador:¿Hay predominio de hombres o de mujeres? 
Poblador: “De mujeres” 
Entrevistador:¿Por qué son viudas? 
Poblador: “Sí, en general son mujeres solas 
Entrevistador: ¿Los hombres no participan? 
Poblador: “Algunos sí, por ejemplo en el programa Hadob en las actividades 
tenemos, vienen unos diez hombres junto con sus esposas, entre 35 participantes. 
Hay otros que no les gusta” 
Entrevistador: ¿El resto de mujeres que vienen solas, son viudas? 
Poblador: “Viudas o separadas” 
Entrevistador: ¿Cómo hacen para organizar una actividad? 
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Poblador: “Vamos tirando ideas entre todos, todo se hace en comisión, cambiamos 
opiniones y así se arman las cosas. Así hemos organizado un festejo para el día 
del jubilado la otra semana. Lo hacemos con tarjeta barata para que venga la gente. 
A fin de año hicimos una reunión y se llenó de gente. 
“El proveedor de los bolsones siempre dona algo para eso. 
“La Gente viene contenta, somos todos conocidos, vienen las familias, con los 
chicos. También tenemos un coro, yoga, aparte del Hadob que incluye los 
desayunos, las caminatas, las charlas, natación… Las chicas que lo coordinan son 
excelentes. También está el taller de manualidades. 
“Lo lindo de este taller, es que es una terapia, conversan de sus cosas, a veces es 
muy íntimo y emotivo. En algunas oportunidades toman mates en lugar de trabajar. 
Porque quieren contarse algo. Linda gente.” 
¿Cuales son los mayores problemas y necesidades que tiene la gente por aquí? 
“- Los hijos. Ellos los justifican de su falta de presencia diciendo que tienen mucho 
trabajo, pero pasan tres, cuatro meses sin verlos. Se encuentran solos. 
“- La falta de contención  
“- Las personas solas que no tienen familia” 
“Yo estoy para eso, yo les presto oído a todos. 
Los comentarios sobre el centro se corre entre los vecinos y eso es bueno para 
nosotros.” 
¿Cómo es que Ud. llegó a ser presidenta de la Unión Federativa de Centros de 
Jubilados de Córdoba? 
“A eso no me lo imaginé nunca. Porque siempre estuvo Ceballos, estaba Yoli… Fue 
cuando vino la elección después de los dos períodos de dos años cada uno de 
Ceballos. (Porque por el estatuto que tenemos en la Unión Federativa sólo se 
puede ser autoridad durante dos períodos seguidos).” 
¿Aquí en el Centro es igual? 
“No, aquí podemos seguir siendo re electos, los estatutos lo permiten 
“Te cuento: se acercaba la fecha y un día me llama Ceballos y me dice: ´ yo tengo 
que dejar, quién te parece que puede ser el sucesor?´ Y yo le digo: ´Destefánis´, el 
me contesta que está muy enfermo para viajar porque es de Hernando. Le digo 
desconocer quién podrá ser (porque allí son muy machistas, no es lo mismo que 
aquí en el Centro), y le empecé a nombrar a todos los hombres. El dice: ´yo voy a 
ser vicepresidente primero. (Porque en la Unión Federativa hay tres vice 
presidentes, compartimos con la provincia, pero claro, para los cargos más 
importantes tienen que ser de capital porque hay que estar)”. 
¿Uds. se reúnen para hacer esas propuestas de cargos? 
“Sí, pero antes se hace un sondeo. Lo hace él (Ceballos) porque es un hombre que 
aunque tiene un carácter muy difícil tiene mucho conocimiento y contactos. 
“El me dijo entonces que me propondría a mí, ante mi sorpresa, nunca me lo 
imaginé. Bueno cuando llegó el día que vino toda la gente para escuchar la 
propuesta, todos votaron que sí, que me aceptaban. Yo tenía la cabeza gacha y no 
me animaba a mirar. Me temblaban las rodillas. En el momento del festejo de la 
nueva comisión, se acercó Ibáñez y me dijo: ´nunca mejor elección que ésta.´ 
Ceballos me instruye, hablamos, no discutimos, lo acompaño. Me siento bien, me 
siento cómoda. Le dije: ´Yo te hago la pata para que después subas vos otra vez´. 
Y el me contestó que tengo que cumplir con otro mandato, de esto me enteré recién. 
Yo ya estoy cansada.” 
¿Han hecho muchas cosas durante su mandato en la Unión Federativa? 
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“Si, ha aumentado la cantidad de socios. Dicen que desde que yo estoy, porque 
Ceballos tiene muy mal carácter” 
¿Se desafiliaron muchos centros por ese motivo? 
¿Qué cosas han hecho en la U Federativa? 
“Ayudamos mucho a los CJP en tramitaciones, asesoramiento. “Especialmente 
cuando nos salen los viajes, elegimos al interior. 
“Las reuniones de comisión son muy lindas.” 
¿Cuánta gente entra en este Centro de Jubilados por día? 
“Sobre todo a la mañana, especialmente buscando recetarios, vienen a ver a la 
médica. No se calcular bien. Pagan la cuota. Tenemos un servicio de sepelio que 
atrae mucho a la gente. Vienen a pagar o hacerse socia” 
 
CIERRE DE LA REUNIÓN 
“A veces mi hijo me dice: `es mucho mamá… el trabajo…´ 
¡Pero Ud. está cada vez más joven Angelita! 
“puede ser que sí, mis hijos dicen que descubrieron en mí una cosa que yo tenía 
muy adentro. Yo tengo una casa chiquita a dos cuadras, ya me cansé de coser, a 
eso no lo voy a hacer más. 
Mi nieta vive en la planta alta ¿quedarme sola en casa? Esto me hace bien, hace 
que me arregle para salir, he hecho cosas que nunca imaginé, he hablado con 
médicos, con abogados… Le dije ´dejame que mientras pueda, sigo.´” 
¿Habrá estado siempre dedicada a su casa? 
“Y sí, toda mi vida ayudé a mi esposo en el negocio. He sido modista. Le he hecho 
los vestidos de novia a todas las mujeres del barrio...” 
¿Viene gente a charlar? 
“Sí, especialmente cuando estoy yo. Irma me dice: ́ qué hacemos? Tienes más cola 
que la médica.´ Yo me siento muy bien porque la gente quiere hablar. 
La gente es muy agradecida. Hay pocos que nó. Vos vieras cuando vienen a buscar 
el bolsón, hay gente muy humilde que está tan agradecida. Me dicen que no saben 
cómo pagarme. Y me ofrecen un rezo que yo acepto.” 
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Entrevista en profundidad 2 
Ciudadano varón de 73 años de edad que 
vive en el Distrito de Villa María del 
Triunfo 
 
PRESENTACIÓN 
El entrevistador comenta sobre la temática 
que se investiga: lo que dicen los adultos 
mayores que radican en el Distrito de Villa 
María del Triunfo acerca del potencial y la 
participación política en la Gobernanza 
Municipal. Se escucha que la preferencia 
electoral durante las campañas políticas 
están orientadas a los jóvenes.. Se escucha 
que la gente no se acerca a los centros adultos mayores. Qué pasa con nosotros 
que no participamos? Se menciona el objetivo de desarrollar talleres de formación 
con las comisiones directivas durante 2009. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Objetivo: indagar acerca del modo en que la dirigencia realiza la lectura de las 
necesidades de los asociados y sus modos de resolución de- Cómo es que Uds. 
Deciden los tipos de actividades a desarrollar en el centro del adulto mayor que 
tiene la Municipalidad del Villa María del Triunfo?. Necesidades, diagnósticos, como 
lo hacen, que miran, con quienes hablan?. Llegan a todos, de quien reciben 
orientación? 
“Todas las actividades que realizamos en el Centro se difunden, pegamos carteles, 
lo hacemos boca a boca, pero por esto no hay un reconocimiento, es difícil que la 
gente venga” 
“hace un par de años el municipio nos dio un subsidio para dos profesoras de 
manualidades y tejido. La gente vino, no eran muchos pero lo hicieron porque era 
gratis” 
En general, las necesidades de la gente del barrio refieren a: 
- Los bajos haberes 
- Que para mi ha reducido los beneficios que antes cubría en un 100% 
- Pero sobre todo, los problemas familiares, como me pasa a mí, y el abandono y 
maltrato de los hijos a los padres 
- La gente habla mucho aquí, me cuentan todo 
- También se quejan de dolores físicos, de enfermedades 
- Vamos a ver que pasa ahora que se han incorporado personas más jóvenes, a 
partir de los 60 años, con la nueva jubilación de amas de casa y la vejez. A lo mejor 
cambia el panorama 
- El 80% de los abuelos cuidan y están a cargo de los nietos, son viejos y no les 
queda ganas de hacer nada 
- Hay gente analfabeta grande, en cantidad” 
“La selección de actividades las conversamos cuando nos reunimos los que 
venimos siempre” 
“Los horarios de atención del Centro se adecúan a las posibilidades de la 
municipalidad y a la cuestión de la inseguridad que hay en el barrio para circular de 
noche” 
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e- Cómo es que Uds. Fueron elegidos representantes de este centro? Cuantas 
personas participaron en la asamblea? Como fue el proceso? Recambios? Que 
piensa de esto? 
 

 
 
“El Centro se creó en 2011, yo era viuda. Un señor del barrio nos propuso a un 
grupo de personas fundar un Centro del Adulto Mayor y él mismo comenzó a visitar 
a las personas mayores del barrio casa por casa, pues había sido cartero y los 
conocía a todos. Se armó una sola lista y la gente participó muy poco de todo esto, 
pero aquí estamos. Yo había venido a vivir a esta zona desde el 2001, era muy 
joven, todos me cuidaban.” Durante la última asamblea de socios participaron 
alrededor de sesenta personas. Los habíamos invitado durante la última entrega de 
bolsones y fue bueno, porque aparecieron muchos el día de la asamblea. 
En esa reunión se mostraron los balances y se explicó qué habíamos hecho con 
los fondos recaudados” 
“Creo que he encontrado una buena forma de invitar a la gente a que participe de 
las reuniones y asambleas y es cuando entregamos los bolsones, sin poner carteles 
ni nada” 
“¿puedes creer que mucha gente pregunta qué es una Casa del Adulto Mayor?” 
Se pregunta acerca del estatuto social, y menciona que el mismo permite la 
reelección en forma continua e ininterrumpida de las comisiones, al repreguntársele 
si esto está bien, menciona que no lo ve mal, aunque “yo a veces tengo ganas de 
descansar aunque sea dos años, se los digo, pero no me dejan” “esta es mi vida, 
hago lo que me gusta” 
“durante todos los períodos hubieron recambios de lo regidores. Hace 4 años 
modificamos el estatuto y redujimos la cantidad de integrantes de la Comisión de 
17 a 10, de los cuales dos son hombres. El tesorero, que es mi ex marido está 
enfermo y el otro tiene problemas serios con la vista” 
“Incluso he preparado a un par de personas para que sean presidentes, pero a 
último momento se retiraron. Yo no tengo estudios, sólo crié nueve hijos” 
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“El cobro de las cuotas es difícil, la gente no entiende que con eso se sostiene el 
Centro. En la última asamblea planteamos el tema y los que pagan manifestaron 
su enojo con los que no lo hacen, diciendo que cuando vayan a buscar algún 
servicio, deben esperar en la vereda, no adentro. 
Yo siempre les digo que esta es su casa” 
“Muchos reniegan pensando que nosotros cobramos sueldo, tengo que explicarles 
que todo esto es voluntario” 
En este punto se señala la cuestión de las personas que aún una mínima cuota 
societaria les resulta difícil de pagar por su situación.. 
f- Quienes son los que más participan? Hombres, mujeres? De que zonas? 
“La mayor parte de las que se acercan al centro son mujeres. Los hombres no 
quieren saber nada. 
Salvo en la entrega de bolsones, allí si vienen y ayudan.” 
El resto de los comentarios respecto de la prevalencia de mujeres solas es igual 
que en otros centros. 
 
CIERRE DE LA REUNIÓN 
“Tenemos esperanza de que el ingreso de la gente más joven al sistema previsional 
cambie un poco esto. La gente está cansada. Yo quiero retirarme dos añitos. Hace 
tanto tiempo que converso con la gente para que venga y se haga cargo…” 
Ante la pregunta acerca de cómo influye esta actividad en su vida, la entrevistada 
responde: 
“Esto es mi vida”. 
“Imaginate, me case a los 18 para salir de mi casa que era un lugar terrible. Mi 
marido me hizo cosas inimaginables, estuve presa durante todo el matrimonio, sin 
embargo lo cuidé durante un año antes de morir.” 
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Anexo 2 
Validación de Documentos
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Anexo 3 
Artículo Científico 

 

 

 
 
Título: Potencial político para la participación del adulto 
mayor en la Gobernanza Municipal 
Artículo de la Escuela de Doctorado de Gestión Pública y Gobernabilidad 

 
El proceso de envejecimiento ha dejado de tener connotaciones negativas 
asociadas a sí misma y ha empezado a remplazarse por un concepto 
positivo que todavía cambiará mucho más en los años sucesivos. Cada 
nueva generación se ha visto incrementada con un capital humano superior 
y, el mal llamado envejecimiento es el resultado de la modernización 
demográfica, sumamente deseable, ya que es consecuencia de la mayor 
eficiencia en la reproducción, con un mayor aprovechamiento de las vidas 
traídas al mundo.  
 
Las personas mayores en el Distrito de Villa María del Triunfo han 
convertido en una fuerza electoral, que podrían interesar e influir en el 
resultado de cualquier de las elecciones y, más aún, teniendo en cuenta 
que los electores mayores muestran tasas de participación electoral más 
altas que las que se recogen en segmentos de población más jóvenes. 
 
Cuanto mayor es la participación de los ciudadanos mayor es el control que 
estos ejercen sobre los representantes políticos, lo que implicará una 
mayor responsabilidad de estos en el ejercicio del poder, ante las 
instituciones y ante el pueblo soberano. De este modo, se establecer una 
relación bidireccional que, a su vez, fortalece el compromiso cívico de la 
ciudadanía y que contribuye a la generación de un círculo virtuoso de la 
democracia o, en su defecto, de un círculo perverso. El compromiso cívico 
o capital social de una comunidad radica en su participación electoral, en 
la intensidad y densidad de su vida asociativa y en el interés que 
manifiestan en los asuntos públicos.   
 
Los votos de las personas de edad avanzada están más propensos a 
depender de su situación económica y social, de su participación en las 
fuerzas del trabajo, su género, su origen étnico y su religión. A menos que 
estén directamente amenazados, sus pautas de votación continuarán 
divididas por distintos intereses. Es más, el poder político de los ancianos 
es como un león: los políticos son sabios para alimentarles de forma 
adecuada y evitar su irritación ante el peligro. 
 
 
Conclusión.- 

El poder potencial, latente o implícito es aquel que se podría ejercer si tuviera más capacidad de 

iniciativa para adoptar decisiones, si tuviera más capacidad de intervenir en la formación de la 

agenda pública, si tuviera más capacidad de movilizarse para abrir conflictos públicos, llamando la 

atención de los medios de masa para hacerlos visibles, y si tuviera más capacidad de informarse 

sobre cuales son propios derechos e intereses y con qué otros derechos e intereses ajenos pueden 

entrar en conflicto. Por ello, si se desarrollasen estas capacidades implícitas o latentes, este poder 

potencial podría convertirse en un poder actual y efectivo, y ésa es precisamente el comienzo del 

empoderamiento basada en alguna clase de movilización colectiva.  
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