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RESUMEN  

Introducción: Esta investigación tiene como objetivo principal el análisis de las 
prácticas de participación ciudadana y la respuesta organizacional por parte de los 
docentes de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú 
(ENSABAP). Se establecieron cuatro objetivos específicos para evaluar la participación 
asociativa, partidaria, electoral y cívica de los docentes, analizando su impacto en la 
toma de decisiones institucionales. Este estudio consideró profundizar en las acciones 
participativas y decisiones institucionales para medir los niveles de excelencia, calidad 
y mejora del nivel educativo en la enseñanza universitaria. Metodología: La 
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metodología adoptada fue descriptiva, correlacional, básica, con enfoque metodológico 
cuantitativo, de tipo no experimental y de corte transversal. Para la recolección de 
datos, se emplearon el Cuestionario de Conductas de Participación de Vergara y Hevia 
(2012) y el Cuestionario de Compromiso Organizacional de Meyer et al. (1993). El 62% 
de los docentes participó en la encuesta, conformando una muestra no probabilística 
o intencionada. Resultados: Tras analizar las pruebas y procesar los datos 
estadísticos, el estudio no identificó una relación significativa entre la Participación 
Ciudadana (PC) y el Compromiso Organizacional (CO) de los docentes en el año 2021. 
Discusión y Conclusiones: La importancia de esta investigación permitió contribuir 
con evidencia fidedigna que la PC no solo impulsa el liderazgo de los docentes, sino 
también fortalece sus capacidades adaptativas a los estándares de calidad educativa, 
especialmente en las instituciones de educación superior. Los resultados resaltan que, 
aunque los docentes han llevado a cabo acciones participativas en su rutina diaria, aún 
se requiere mejorar la incorporación de estas prácticas en el sistema educativo. Resulta 
imprescindible contribuir con evidencia sólida en la mejora de los bajos niveles de PC 
y CO de los docentes en la institución. Por lo tanto, será esencial fomentar la inclusión 
de todos los docentes, independientemente de los marcadores de diferencia en 
general, como el vínculo laboral y género, en especial, para la toma de decisiones, 
para contribuir con la mejora de la educación superior y el desarrollo humano. 

Palabras clave: participación ciudadana; participación activa; educación; 
compromiso organizacional; ética; formación; calidad de la educación. 

ABSTRACT 
This research has as its main objective the analysis of citizen participation practices 
and the organizational response by the teachers of the National Higher Autonomous 
School of Fine Arts of Peru (ENSABAP). Four specific objectives were established to 
evaluate the associative, party, electoral and civic participation of teachers, analyzing 
their impact on institutional decision-making. This study considered participatory 
actions and institutional decisions to measure the levels of excellence, quality and 
educational improvement in university teaching. The methodology adopted was 
descriptive, correlational, basic, with a quantitative approach, non-experimental and 
cross-sectional. To collect data, the Participation Behaviors Questionnaire by Vergara 
y Hevia (2012) and the Organizational Commitment Questionnaire by Meyer et al. 
(1993) were used. 62% of teachers participated in the survey, forming a non-
probabilistic or intentional sample. After analyzing the evidence and processing the 
statistical data, the study did not identify a significant relationship between Citizen 
Participation (PC) and the Organizational Commitment (CO) of teachers in 2021. The 
results highlight that, although teachers have carried out participatory actions in their 
routine daily, the educational system still needs to be improved. This research 
concluded that it is crucial to contribute solid evidence about the low levels of citizen 
participation and organizational commitment of teachers in the institution. Therefore, 
it will be essential to promote the inclusion of all teachers, regardless of their 
employment relationship and gender, in decision-making to improve the quality of 
higher education and human development. 

Keywords: citizen participation, active participation, education, organizational 
commitment, ethics, training, quality of education. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Considerando el actual contexto de la enseñanza centrada en los valores democráticos 
de las instituciones educativas, especialmente en la educación superior, el enfoque 
para mejorar la calidad educativa se ha dirigido hacia los planes de estudio y la 
formación tanto de estudiantes como de docentes. Un aspecto crucial para elevar este 
estándar es el desempeño de los docentes, donde la participación cumple un papel 
fundamental para asegurar la excelencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Algunos especialistas han definido a la participación como un derecho de los 
ciudadanos para relacionarse con el espacio público o bien estatal o no estatal (Vergara 
y Hevia, 2012). Por lo que, uno de los desafíos de la enseñanza superior es generar 
simultáneamente cambios para atender las necesidades sociales, fomentar la 
solidaridad y la igualdad (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2019).  

En la contemporaneidad, se examinan diversas experiencias de vida para analizar el 
clima institucional y las innovadoras formas en que las instituciones de educación 
superior buscan involucrarse, a través de metodologías participativas y activas, con 
los estudiantes, siendo éste el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Misseyanni, 2018; Gómez et al., 2020). En este escenario, la universidad desempeña 
un papel crucial como fuente de integración para la sociedad en su calidad de ente 
generador de cultura, ciencia y tecnología. Asimismo, para la comunidad universitaria, 
representa un enclave de excelencia dedicado a la preservación, transmisión y 
recreación del conocimiento; mientras que, para el Estado, se constituye en una 
contribución fundamental para la formación de profesionales de alta calidad, capaces 
de satisfacer las demandas del sector empresarial, económico y social (García, 2003), 
hacia la búsqueda de la paz, la igualdad y la justicia social (Delors, 1997). 

Otro aspecto relevante que considerar, según lo indicado por Murcia (2009); es, que 
la universidad, en la medida en que cumple con su función social, continuará 
avanzando o deconstruyéndose mediante los procesos conversacionales inherentes a 
la vida cotidiana.  

Por lo tanto, es imperativo examinar estos procesos teniendo en consideración el 
concepto de calidad y sus niveles de exigencia en la educación superior. Al referirnos 
a calidad, hacemos directa alusión a la excelencia; la cual, se traduce en la presencia 
de estudiantes destacados y académicos sobresalientes. Esta excelencia está 
intrínsecamente vinculada a la pertinencia y bienestar del estudiante en una institución 
que proporcione mecanismos eficaces para servir y satisfacer las necesidades del 
servicio educativo universitario (Aguilera, 2011; Álvarez et al., 2015). Según Gazzola 
y Didriksson (2008) la calidad en la educación superior repercute en el aumento de los 
niveles de competitividad económica, la mejora de los indicadores cualitativos de la 
ciudadanía y la creación de condiciones más adecuadas para ampliar las oportunidades 
de acceso a la empleabilidad.  

En relación con los efectos de la eficiencia, es esencial considerar su relevancia para 
fomentar el desarrollo y el crecimiento de la sociedad; contribuyendo así, a la 
consolidación de un entorno democrático fortalecido. A medida que se ha realizado un 
diagnóstico, a partir de los desafíos planteados para la educación en el siglo XXI, se 
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propone la necesidad de un nuevo proceso para la investigación científica, 
fundamentado en los principios de la PC, la excelencia y la calidad, la promoción de 
los valores ciudadanos y la mejora de las condiciones de acceso a la empleabilidad. 
Bisquerra (1996), señala que los conceptos relacionados con ciudadanía y educación 
son transversales a todas las áreas del nivel educativo. Algunos autores distinguen 
tres niveles relacionados con los conceptos de ciudadanía y educación:  

1) educación sobre la ciudadanía relacionado con la historia nacional, los procesos 
de gobierno y la política  

2) educación a través de la ciudadanía, enfocado al aprendizaje activo mediante 
experiencias participativas  

3) educación para la ciudadanía, que incluye los dos niveles anteriores y hace 
hincapié en la enseñanza activa (Iriarte y Naval, 2000).  

En tal sentido, se argumenta que la ausencia de PC puede generar, en las instituciones 
de educación superior, bajos niveles de rendimiento en el mercado laboral, derivados 
de una limitada participación abierta en las decisiones tomadas tanto por docentes 
como por la comunidad estudiantil.  

A lo largo del siglo XX, la PC ha movilizado a los individuos hacia el ámbito político, 
iniciándolos en un sistema, que, tomando en cuenta la crisis que enfrenta el 
pensamiento crítico, según el análisis de Bauman (2005, citado en Nos et al., 2019) 
quien indica que “la educación se enfrenta a una serie de retos dentro de la 
“modernidad líquida” donde la volatilidad y la incertidumbre constante dificultan el 
pensamiento crítico” (p. 48) podría conducirlos a la falta de cohesión y solidaridad para 
con una causa común. 

La ENSABAP es una Institución Pública de Educación Superior que cuenta con 
autonomía académica, económica y administrativa (Ley General de Educación, 2004, 
p. 1). Por esa razón, en el año 2020, la ENSABAP, llevó a cabo su primer proceso 
electoral mediante el voto universal, permitiendo a estudiantes y docentes con vínculo 
laboral vigente, elegir a sus autoridades, los mismos que asumirían la representación 
de la voluntad y la toma de decisiones de la comunidad educativa que los designaba 
por un periodo de cinco años, de acuerdo con el estatuto institucional. Sin embargo, 
surgió un problema significativo relacionado con la falta de oportunidades de PC de 
los docentes, en la elección de las autoridades. Esta carencia de PC por parte de estos 
se asoció con la situación contractual, en la que muchos de ellos eran contratados a 
través de órdenes de servicios no vinculantes con la institución en el sentido de la 
adquisición de derechos y la consecuente arrogación de deberes y obligaciones para 
con la institución y la comunidad educativa.  

Algunos autores sugieren que este tipo de modalidad contractual conlleva una forma 
de control laboralista; por lo que, las nuevas formas de organización del trabajo 
consideran la prestación de servicios por locación de servicios como una modalidad de 
subcontratación y tercerización del empleo (Villavicencio, 2004). Lo cual, implica que 
una empresa principal encargue el desarrollo de sus actividades a una entidad 
subcontratada que proporciona obras o servicios, en correspondencia con lo 
establecido en la Resolución 428 de 2022, de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL). 
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Bajo ese contexto, es importante señalar que el servicio educativo impartido por los 
docentes es el recurso humano fundamental de toda institución educativa y debe ser 
respaldado para el logro de sus objetivos institucionales. La tercerización se ha 
presentado como una modalidad de contratación que ha permitido frecuentes 
violaciones de los derechos laborales de los empleados, privándolos de beneficios 
inherentes como el reparto de utilidades, la seguridad laboral y el acceso al arbitraje 
laboral (Carhuatocto, 2012). Asimismo, siguiendo un pensamiento similar, García 
(2003) argumenta que la educación superior se ve sometida al control a través de la 
disciplina laboral y se ve afectada por restricciones presupuestarias, lo que obstaculiza 
la implementación de sus planes y la consecución del logro de sus objetivos. 

En el ámbito nacional, se ha tenido en cuenta la dinámica de PC en relación con los 
cambios implementados por los gobiernos de turno y su impacto en la educación 
universitaria. Eguren y Belaunde (2012), en una investigación sobre las escuelas 
peruanas a inicios del nuevo siglo, hacen referencia a que: “en la década ochenta la 
escuela proporcionaba a los peruanos un espacio en el que se podía pensar el país y 
lo político partiendo de lugares de enunciación colectivos más que de posiciones 
subjetivas” (p. 23). Aun así, esta idea, en las escuelas y facultades universitarias, no 
formaron parte de cuestionamientos y crítica (Eguren y Belaunde, 2012). Todos estos 
cambios estructurales en la educación se verán después de la década de los noventa.  

Al examinar la historia de la democracia peruana, Tanaka (2002) refiere que el quiebre 
y la consecuente desaparición de los partidos políticos y de los movimientos sociales 
como conectores entre las necesidades de la población y los gobernantes, inició con 
el fujimorismo; este gobierno reforzó el autoritarismo y el debilitamiento del tejido 
social de la representación colectiva. Por ello, durante el gobierno de Fujimori, el 
Estado Peruano, la sociedad civil y la oposición política experimentaron una notable 
debilitación derivada del miedo imperante en la sociedad.  

En aras de la seguridad, se reprimieron diversas formas de organización política, 
utilizando al Poder Judicial como medio para detener y encarcelar a quienes se oponían 
al régimen (Burt, 2006). Durante este período, las instituciones estatales fueron 
instrumentalizadas en beneficio de las campañas electorales y se recurrió a prácticas 
de coaccionamiento y amenazas contra los opositores del gobierno, generando un 
clima de temor que desincentivó las formas de PC, entre ellas, la protesta. 

Durante este periodo, la fragilidad de la PC se manifestó en la ineptitud de los 
mecanismos de participación establecidos por la ley de participación y control (Remy, 
2005). Entre los factores que influyeron en esta falta de participación activa, se 
encuentra lo mencionado en el informe "Educación y conocimiento: eje de la 
transformación productiva con equidad" de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL, 1992) donde se destaca que, la formación contemporánea 
de ciudadanía no se limita únicamente a lo político, como el acto de votar y la igualdad 
de derechos; sino que, abarca aspectos más amplios como la cohesión social, la 
equidad y la solidaridad. Este enfoque se justifica considerando que muchos gobiernos 
de América Latina han estado marcados por el autoritarismo y la violencia política. Por 
lo tanto, es crucial prestar atención al contexto heredado del periodo fujimorista, ya 
que, desde los gobiernos de transición hasta la actualidad, los mecanismos de poder 
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ejercidos en los ámbitos e instituciones de PC han contribuido a una crisis de 
legitimidad en el sistema democrático.  

Considerando el enfoque teórico de la PC, se ha identificado su origen en las corrientes 
teóricas socioculturales, sociocognitivistas-humanistas (Ramos, 2016). Este enfoque 
reconoce que el desarrollo cognitivo no es independiente y se entrelaza con el ámbito 
social, donde se establecen las bases sólidas del aprendizaje en equipo y la necesidad 
de experiencias significativas que contribuyan al proceso individual de cada persona. 
Tascón (2003) sostiene que, según los trabajos de Vygotski y sus discípulos (Cole et 
al., 1979), la socialización es fundamental para el desarrollo cognitivo de los individuos. 

El pensamiento sociocrítico, proveniente de la teoría crítica, también juega un papel 
crucial en la formación educativa. Los docentes, como agentes sociales de 
transformación, deben adaptarse a las nuevas exigencias de la profesión, orientándose 
hacia una educación superior humanizante y socializante (Padilla et al., 2011). Desde 
esta perspectiva, el pensamiento sociocrítico se torna esencial para el proceso 
formativo, siendo responsabilidad de los educadores formar individuos conscientes y 
críticamente comprometidos con su entorno (Grijalba et al., 2020). 

En consecuencia, para entender la PC es necesario tomar en cuenta cuatro 
dimensiones:  

1) Participación Asociativa (PA) se refiere a la actuación de un grupo de personas 
que tienen objetivos comunes, con derechos y obligaciones, dentro de las 
normas, estatutos y ordenamiento jurídico (Vergara y Hevia, 2012).  

2) Participación partidaria (PP) se concibe como una de las prácticas de los actores 
educativos hacia fines partidarios y políticos para expresar su interés y sus 
puntos de vista para el bien colectivo (Arroyo y Zamorra, 2015).  

3) Participación electoral (PE) esta dimensión se enfoca en el derecho al voto como 
una de las decisiones más importantes de todo ciudadano, ya que brinda la 
oportunidad de hacer escuchar y expresar las opiniones de la ciudadanía 
mediante reuniones y audiencias (Gamallo, 2006).  

4) Participación cívica (PCIV) se distingue por ser una participación que analiza el 
comportamiento del ciudadano y sus prácticas con relación a los actores 
políticos, tomando en cuenta las normas de convivencia pública (John et al., 
2011). 

Del mismo modo, se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis del estado actual en 
torno a la PC y el CO de acuerdo con los esfuerzos y conductas de los docentes para 
con sus respectivas instituciones. Para lo cual, se considera:  

1) el compromiso afectivo (CA) que implica la parte emocional del trabajador y de 
los actores educativos, con un fuerte sentido de pertenencia y lealtad reflejado 
en la organización;  

2) compromiso normativo (CN) se enfoca en el cumplimiento de las normas y 
metas de la organización y  

3) el compromiso de continuidad (CC) vínculo estable de los servidores educativos 
con la organización, mediante una interacción directa con la gestión educativa 
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(Meyer y Allen, 1991; Betanzos et al., 2006; Bohlander et al., 2017 y Ruiz, 
2013). 

Como se aprecia, el desafío de esta investigación radica en la integración de la 
metodología participativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto no solo tiene 
como objetivo desarrollar competencias que satisfagan las demandas sociales, sino 
también, fortalecer el clima organizacional, centrándose en los recursos humanos de 
la institución, la excelencia y la capacidad participativa dentro de la misma. Este 
enfoque es crucial, ya que posibilitará la mejora del ejercicio de la PC activa y 
responsable, facilitando el diálogo y el intercambio de conocimientos, experiencias y 
sentimientos para la toma de decisiones (Bascopé et al., 2015). 

Como se evidencia, la problemática asociada a la PC conduce hacia los dominios de la 
teoría cognitiva, sociocultural, sociocrítica, política y ética; lo cual insta a reflexionar 
sobre un nuevo rol docente que valore la participación en relación con su poder. Este 
aspecto, a menudo poco aceptado por las instituciones educativas, es coherente con 
los principios democráticos y los derechos laborales vinculados a la toma de decisiones. 
De esta manera, la presente investigación se propone explorar un terreno innovador 
que permita establecer una posible relación entre la PC y el CO de los docentes en la 
ENSABAP. Por ello, es importante analizar no solo el discurso de la PC desde el lado 
históricos, político y ético; sino también la incorporación de una metodología 
pedagógica, que incluya a los docentes formar parte de las decisiones institucionales 
y su impacto en el desarrollo de actitudes integradoras. En ese orden de ideas, la 
importancia de esta investigación permite contribuir con evidencia fidedigna, a la 
construcción del conocimiento sobre la PC y de las conductas relacionadas con el CO; 
tomando en cuenta, los estándares de calidad educativa de las instituciones de 
educación superior para el liderazgo de los docentes y su adaptabilidad (Bass, 1985; 
Suárez y Pineda, 2015). 

De esta forma, si un docente tiene PC activa/o posee un alto nivel de compromiso 
(factores moderadores), el CO (variable dependiente) ejercerá un mayor impacto en 
las acciones participativas ciudadanas de los docentes (variable independiente); 
mientras que, en el caso contrario, los factores de baja PC ejercerán un bajo nivel de 
impacto sobre la institución a la que pertenece el docente. La motivación de un 
servidor educativo nos permitirá entender las acciones y comportamientos 
organizacionales (Jiménez, 2007); es por ello, que este trabajo responde la siguiente 
problemática a través de la pregunta de investigación (PI) con respecto a: ¿Existe 
relación significativa entre la PC y el CO de los docentes con los tres componentes 
organizacionales (1) compromiso afectivo relacionado a un fuerte sentido de 
pertenencia con la gestión educativa, el (2) enfoque con el cumplimiento de la 
normatividad (3) y el propósito de continuar laborando de forma directa en la 
organización? 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general  

Establecer la relación que existe entre la participación ciudadana de docentes y el 
compromiso organizacional, afectivo, normativo y de continuidad con la ENSABAP. 
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2.2. Objetivos específicos 

1) Determinar la relación que existe entre la participación asociativa y el compromiso 
organizacional de docentes de la ENSABAP. 

2) Determinar la relación que existe entre la participación partidaria y el compromiso 
organizacional de docentes de la ENSABAP. 

3) Determinar la relación que existe entre la participación electoral y el compromiso 
organizacional de docentes de la ENSABAP. 

4) Determinar la relación que existe entre la participación cívica y el compromiso 
organizacional de docentes de la ENSABAP. 

3. METODOLOGÍA  

La metodología de investigación adoptada corresponde a un diseño no experimental 
de tipo correlacional, de corte transversal descriptivo y de nivel básico. Para aplicar 
este enfoque, se recolectaron datos directamente de los docentes investigados, sin 
alterar las variables con el propósito de analizar los comportamientos en un momento 
determinado (Arias, 2012). Se utilizaron cuestionarios diseñados para medir cada 
variable. Específicamente, se emplearon los Cuestionarios de Conductas de 
Participación (CCP) de Vergara y Hevia (2012) utilizado como instrumento válido y 
confiable y el Cuestionario de Compromiso Organizacional (CCO) desarrollado por 
Meyer et al., (1993). Instrumentos que permitieron llevar a cabo la comparación de 
las relaciones y diferencias significativas entre la PC y el CO con las tres dimensiones 
y las variables de resultados. Los cuestionarios fueron respondidos por el 62% de los 
docentes, constituyendo una muestra no probabilística o intencionada.  

El paradigma que orienta nuestra investigación es positivista. De acuerdo con Ricoy, 
(2006, citado en Ramos, 2015) la naturaleza cuantitativa ejercer el rigor de la ciencia. 
Al aplicar este enfoque a las ciencias, se busca que estas adquieran la cualidad de 
conocimiento sistemático, comprobable, comparable, medible y replicable. La elección 
de esta perspectiva se debe a que la investigación es sustantiva, orientada a describir, 
explicar y predecir el objeto de investigación mediante medios estadísticos de una 
determinada variable a través de la expresión numérica. 

3.1. Población y muestra  

La cantidad de la muestra para las encuestas abarcó el 62% de los docentes de la 
ENSABAP del nivel pregrado, del departamento de Lima (Perú), que contaban con 
grados académicos. Cada caso estuvo conformado por todos los docentes. Los 
principales criterios de selección fueron: sexo, nivel académico, vínculo laboral del 
docente. Se empleó el muestreo no probabilístico de tipo intencional conformado por 
el 62% de docentes con vínculo laboral en la institución. 

3.2. Instrumentos 

Se aplicó el CCP (2012) en su versión mexicana, el cual cuenta con validez de contenido 
evaluada mediante juicio de expertos. Este cuestionario ha demostrado confiabilidad 
a través de grupos extremos y del índice de consistencia interna Alfa de Cronbach 
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(0,85), según lo informado por sus autores. El cuestionario consta de 20 preguntas, 
distribuidas de la siguiente manera según sus cuatro dimensiones: 5 para medir la PA, 
5 para la PE, 5 para la PP y 5 para la PC.  

El segundo instrumento utilizado para medir la variable de CO fue el cuestionario 
propuesto por Meyer et al., (1993), que consta de 18 preguntas divididas en 6 para 
medir el CC, 6 para el CN y 6 para el CA. En esta investigación, se calculó el valor 
estadístico del Alfa de Cronbach basado en los elementos tipificados.  

Una vez completada la fase de recolección de datos para la muestra, se procedió al 
análisis mediante la aplicación de pruebas estadísticas y análisis de medias; así como, 
regresiones, utilizando las herramientas estadísticas Excel y el software SPSS 25. Para 
la interpretación de los resultados descriptivos, se empleó la técnica de la baremación 
para establecer criterios según las variables de estudio. Además, para evaluar la 
normalidad de los datos, se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, considerando la muestra 
menor a 50 personas. 

3.3. Procedimiento de recogida y análisis de datos 

Se tomaron algunos elementos básicos para caracterizar la muestra como un paso 
inicial, enfocándonos en la condición principal de ser docentes de la institución y contar 
con estudios profesionales. Es importante destacar que, aunque la comunicación con 
los docentes fue directa, explicándoles los objetivos de la investigación y solicitando 
su participación a través del CCP (20 ítems) y CCO (18 ítems), se presentó limitada, 
debido a la pandemia. Se estableció también una comunicación adicional mediante 
correo electrónico y un enlace virtual de Google Forms para facilitar el proceso de 
aplicación de los instrumentos y la recolección de respuestas. 

En el análisis descriptivo, se tomó una muestra reducida al 62% de los docentes. Se 
aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk demostrando el nivel de significancia 
establecido en p=0,05. Los resultados revelaron un valor de normalidad para la 
variable PC (Sig.= 0,063) y para la variable CO (Sig.= 0,001). Estos hallazgos indican 
que, en el caso de la variable PC, el valor de significancia es superior al nivel 
establecido (p=0.05 < 0.063), mientras que, en el caso de la otra variable se obtuvo 
el resultado: p=0.05 > Sig. =0.001.  

Posteriormente, se aplicó la prueba de hipótesis de correlación Rho de Spearman para 
evaluar el nivel de relación entre las variables y determinar la aceptación o rechazo de 
las hipótesis planteadas. Es relevante señalar que la variable PC, con una Sig.= 0,063, 
exhibió una distribución normal, mientras que la variable CO, el grado de Sig.= 0,001, 
no presentó distribución normal. Los resultados obtenidos de la variable PA exhibió el 
grado de Sig. = 0.746; así mismo la variable PP exhibió el grado de Sig. = 0,983; 
seguidamente los resultados de la variable PE nos permitió observar una Sig. = 0,735 
y la PCIV obtuvo una Sig. = 0,636. Todos estos resultados nos permitieron observar 
los bajos niveles y comparar con el Alfa de Cronbach.  

4. RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados descripticos obtenidos de las variables de 
estudio:  
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Figura 1.  

Porcentaje de sexo de los docentes. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 1 se observa que el 58.7% de los docentes de la ENSABAP, es de sexo 
masculino, y el 41,3% son de sexo femenino lo cual refleja una población mayoritaria 
del sexo masculino. La PC de las docentes se aprecia en menor medida, esta diferencia 
otorga al varón (respaldado por una sociedad patriarcal) una posición de autoridad, 
de mando, de quien ostenta el poder, colocando a las docentes en una posición 
subordinada, sujeto al dominio de un grupo mayoritario masculino. 

Figura 2.  

Barra agrupada de participación ciudadana por su edad. 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que respecta a la PC por edad, en la figura 2 se observa que el análisis ha 
constatado la presencia de un intervalo inusual; es decir, el 6,52% (41 a 45 años), 
ocasional, un 36,96% (más de 45 años), y frecuente de 2.17% (26 a 30 y de más de 
45 años). De acuerdo con el análisis estadístico, se aprecia que los docentes de más 
de 45 años poseen mayor PC en un sentido ocasional más que los docentes que 
participan de forma inusual y frecuente. Se reconoce la importancia de la variable PC 
debido a la relación vinculada con las dimensiones participativas, algunos de ellos 
realizan actividades participativas en un sentido ocasional.  
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Figura 3.  

Grado o título que ostenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En el plano de la formación académica, el estudio permitió constatar los grados y títulos 
que ostentan los docentes en la actualidad. En la figura 3 se observa que casi la mitad 
son bachilleres (47,83%); lo cual indica que muchos profesores aún no tienen el grado 
adecuado para ejercer su profesión en la enseñanza superior. Los licenciados 
representan el 21,74%; es decir, un cuarto del total. Mientras que los Magísteres 
representan el 23,91% y Doctores el 6,52%, sumando un total de 33.43%; lo cual 
demuestra el sentido de superación personal por alcanzar altos grados en la escala 
educativa. Se reconoce el proceso de aprendizaje individual de cada docente 
relacionado con la formación profesional que va de acuerdo con los niveles de calidad 
en la enseñanza universitaria. 

Figura 4. 

Variable Participación Ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo concerniente a la PC, en la figura 4 se observa que una gran parte de los docentes 
de la ENSABAP se distribuye en la categoría de participación ocasional. En ese sentido, 
del conjunto, 32 docentes se encuentran en esta categoría de participación ocasional 
y representan el 69,57% del total. Por otro lado, el grupo de 12 docentes se 
encuentran en la categoría de participación inusual y representan el 26,09% del total. 
Y del conjunto, 2 docentes se encuentran en la categoría de participación frecuente y 
representan el 4,3% del total. La gran mayoría de los docentes no realizan actividades 
frecuentes sobre la dimensión de la PC. Esta parte influye en su propio desempeño y 
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en las competencias adquiridas, para implementar estrategias de valoración de la 
participación en el aula con los estudiantes. 

Figura 5. 

Variable Compromiso organizacional. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo concerniente al CO, la mayoría de los docentes de la ENSABAP, en la figura 5 se 
observa que se distribuyen en la categoría de compromiso ocasional. En ese sentido, 
del conjunto, 36 docentes se encuentran en esta categoría de CO medio y representan 
el 78,3% del total. Por otro lado, el grupo de 8 docentes se encuentran en la categoría 
de CO bajo y representan el 17,4% del total. Y del conjunto, 2 docentes se encuentran 
en la categoría de CO alto y representan el 4,3% del total. Los docentes que tienen 
un CO medio tienen en cuenta las propuestas institucionales, se sitúan y adecúan a 
las características de la institución, centran sus actividades a la estructura establecida 
y presentan en menor medida, iniciativas en la planeación de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje. 

La Tabla 1 muestra el análisis efectuado para probar la existencia de una relación entre 
las variables participación cívica y compromiso organizacional. Se obtuvo un grado de 
significancia de (p = 0,360). Según la significancia (bilateral) de la prueba la PC p = 
0.360 > a 0.05; por lo cual, se verifica que no existe correlación lineal entre las 
variables, lo que quiere decir, que ambas variables son independientes. 

Tabla 1. 

Matriz de correlaciones de “r de Pearson”, de participación ciudadana y compromiso organizacional 
de los docentes de la ENSABAP. 

Variables N Sig. 

Participación ciudadana 46 ,360**
 

Compromiso organizacional  46 ,360**
 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al primer objetivo específico, se pudo identificar que entre participación 
asociativa y el compromiso organizacional de docentes de la ENSABAP no existe una 
relación entre la PA y el CO. Se obtuvo la significancia de (p = 0,746). Según la 
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significancia (bilateral) de la prueba la participación asociativa es p = 0.746 > a 0.05; 
por lo cual, aceptamos la Ho y rechazamos la Ha.  

Con relación al segundo objetivo específico de la investigación, para determinar la 
relación que existe entre participación partidaria y el compromiso organizacional de 
docentes de la ENSABAP. Se obtuvo la significancia (p = 0,983). Según la significancia 
(bilateral) de la prueba la participación partidaria es p = 0.983 > a 0.05; por lo cual, 
aceptamos la Ho y rechazamos la Ha.  

Respecto al tercer objetivo específico de la investigación, para determinar la relación 
que existe entre participación electoral y el compromiso organizacional de docentes de 
la ENSABAP. Se obtuvo la significancia (p = 0,735). Cuyo resultado para probar una 
existencia de una relación entre las variables, demuestra que no existe correlación p 
= 0,735 > a 0.05 por lo cual; aceptamos la Ho y rechazamos la Ha.  

En cuanto al cuarto objetivo específico de la investigación, para determinar la relación 
que existe entre participación cívica y el compromiso organizacional de docentes de la 
ENSABAP, se obtuvo que (p = 0,636). Según la significancia (bilateral) de la prueba la 
PC es p = 0.636 > a 0.05; por lo cual, aceptamos la Ho y rechazamos la Ha. Estos 
resultados nos permitieron afirmar que no existe relación entre las variables de estudio. 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

A través del proceso metodológico fundamentado en las bases teóricas y las pruebas 
estadísticas aplicadas, se ha logrado abordar el objetivo principal de la investigación, 
que busca establecer una posible relación entre la PC y CO de los docentes de la 
ENSABAP. El análisis revela que no existe una relación significativa entre la PC y el CO. 
Este hallazgo puede atribuirse a los antecedentes teórico-empíricos que se mencionan 
sobre la PC con sus variables y con el CO; considerando los procesos históricos, la falta 
de la implementación de una metodología respecto a la aplicación de los conceptos de 
ciudadanía y educación en la educación superior; sumados al impacto de la 
tercerización en el ámbito laboral, han generado bajos niveles de participación, 
ocasionando un vacío legal cuyo resultado es la desigualdad profesional, el bajo 
desarrollo de las competencias docentes y la afectación a los derechos laborales 
(Cárdenas, 2017). 

La educación desarrolla en sí misma un sentido participativo como un fin superior. En 
ese sentido, no puede resolverse técnicamente, sino que implica un carácter, ético y 
moral (Stron, 1989, citado en Bárcena et al., 1999). Berger y Luckman (1998, citados 
en Quintero, 2023), destacan el papel crucial de la socialización en la formación 
ciudadana, y el desarrollo de los docentes en diversos contextos sociales, en el ámbito 
educativo y familiar. En esta misma línea, se busca construir el ejercicio de la 
ciudadanía mediante la participación activa de todos los actores educativos (Bartolomé, 
2004; Valencia y Vivas, 2014).  

Con relación a la comparación significativa entre la PA y el CO, desarrollado en el 
primer objetivo específico, se confirma que no presentan diferencias significativas. Es 
decir, la participación de un docente en diferentes espacios del Estado, organismos 
laborales, culturales, religiosos, comunales o de instituciones educativas, no parece 
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estar vinculada directamente con los efectos organizacionales. Este resultado puede 
ser atribuido a diversos factores que influyen en esta falta de correlación. Según Adúriz 
y Ava (2006), en un estudio destinado a medir y evaluar el estado de la PA en América 
Latina, se destaca que Brasil presenta un nivel de participación, entre los más jóvenes, 
significativamente superior al de Argentina. Un factor potencial que podría influir en 
esta disparidad es la valoración de las conductas participativas y la percepción de la 
democracia. En el caso del Perú, según Tanaka (2001), el grado de PA en eventos de 
asistencia, educativos y manifestaciones tiene una valoración positiva respecto a la 
democracia. Tal conclusión se considera un nuevo aporte y antecedente que, para 
efectos de esta investigación, invita a profundizar en estos estudios para fortalecer el 
desarrollo de mejores propuestas en relación con el diseño de metodologías educativas 
que desarrollen conciencia cívica en los estudiantes. 

Asimismo, al abordar el segundo objetivo específico de la investigación y las diferencias 
entre la PP y el CO, se concluyó que no existe una relación significativa entre ellos. En 
tal sentido, la PP de un docente en movimientos políticos no guarda relación con su 
CO. Asimismo, en otro orden de ideas, la realización de propaganda o proselitismo 
político por parte de un docente en el entorno laboral podría considerarse una falta 
disciplinaria si no cuenta con la autorización necesaria según los reglamentos de 
trabajo institucionales. Por estas razones, los bajos niveles de participación pueden a 
su vez afectar la motivación, la productividad y el desempeño tanto humano como 
administrativo (Robbins y Judge, 2006). Por ello, los comportamientos 
organizacionales buscan mejorar la efectividad en el desempeño de los profesionales 
en cuestión y la toma de decisiones participativas. 

Con relación al tercer objetivo específico de la investigación, se concluye que no existe 
una relación significativa entre la PE y el CO. Ya que, al igual que la PP, un docente 
que participa en procesos electorales para la toma de decisiones ciudadanas, no se 
encuentra vinculado con el CO, dado que la institución educativa podría no permitir 
que el docente exprese sus opiniones, sugerencias y recomendaciones sobre temas de 
interés público. Por ello, es crucial abordar y resolver los conflictos, tomando acuerdos 
con las autoridades; ya que, hablar de ciudadanía abarca un proceso histórico complejo 
(Ziegler, 2020).  

Por otro lado, al analizar la información obtenida en esta investigación, nos ha 
permitido contribuir con evidencia fidedigna y original a demostrar que la mayoría de 
docentes que han alcanzado solo el grado de bachiller, en contraste con aquellos que 
han obtenido títulos profesionales y doctorados que forman parte de La minoría, 
poseen un nivel de PC mayor. 

En este contexto de profesionalización, se puede inferir, que los docentes con un nivel 
socioeconómico más alto, con una mayor formación educativa y un acceso más amplio 
a la información, tienden a participar menos que los ciudadanos de menor nivel 
socioeconómico, ya que este grupo muestra una mayor tolerancia a los valores 
autoritarios de la democracia (Tanaka, 2001). Además, Hocker y Wilmot (1985, citados 
en Pardo, 2013) señalan la percepción de intereses opuestos o imposibles de conciliar 
debido a la incompatibilidad con los de los demás. 
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Respecto al cuarto objetivo específico de la investigación, donde se determinó que no 
existe una relación significativa entre la PCIV y el CO de los docentes. Un docente con 
PCIV, ya sea como voluntario en alguna actividad o en beneficio de la comunidad, no 
presenta una conexión directa con los aspectos organizacionales. En este sentido, es 
importante tener en cuenta lo señalado por diversos autores sobre los factores que 
fortalecen y debilitan la PC, al respecto, Tanaka indica que “La participación no 
funciona cuando los líderes buscan beneficios personales, se desvinculan de los grupos 
que supuestamente representan, se convierten en pequeños caciques que imponen 
sus intereses y distorsionan las políticas sociales” (2001, p. 73). Asimismo, Barber 
(2003) compara los elementos que refuerzan la democracia, establecidos en la 
educación moral y cívica de los ciudadanos, mientras que Jauregui (1994) sostiene que 
la educación cívica debe enseñarse mediante la práctica de valores democráticos como 
la participación, la libertad e igualdad, principios fundamentales para desarrollar los 
valores de la democracia. Por ende, la PCIV y el CO implican una planificación 
institucional del proceso de enseñanza, a largo plazo, y requiere del fortalecimiento de 
la educación en los jóvenes ciudadanos para una formación democrática en la vida 
pública (Rodríguez et al., 2016; Acasandre, 2020; Stojnic, 2020; Benites, 2021).   

En consecuencia, algunos expertos proponen la noción de competencia cívica basada 
en el derecho del ciudadano para comprender las distintas obligaciones y 
responsabilidades existentes en este marco. Según Bascopé et al., (2015), señalan que 
se debe poner mayor atención en el diseño de modelos pedagógicos apropiados sobre 
educación cívica y ciudadana.  

Por ese motivo, se sugiere que las instituciones educativas examinen las evidencias 
disponibles para diseñar estrategias que fomenten espacios de capacitación abiertos a 
la inclusión de los docentes con el objetivo de fortalecer sus capacidades de PC, dado 
que se observa una debilidad en la participación de los docentes en la formación 
ciudadana para la toma de decisiones. Esta iniciativa busca contribuir en la mejora de 
la calidad de la educación en el nivel superior. En este punto es necesario reflexionar 
también sobre lo manifestado ya que se considera que los altos niveles de informalidad 
y condiciones laborales, afecta la empleabilidad y la toma de decisiones.  

En la actualidad, los desafíos de la enseñanza universitaria se centran en explorar 
nuevos enfoques que nos acerquen a un mayor desarrollo de las competencias de los 
docentes. Siguiendo las ideas de Morin (1999, citado en Salazar, 2023), el objetivo es 
formar ciudadanos globales-planetarios que respeten las diferencias culturales, 
promoviendo una conciencia cívica, solidaria y colaborativa para la toma de decisiones 
democráticas. Por ese motivo se afirma que los ciudadanos tienen una perspectiva 
global, sosteniendo un poder universal y emancipador que les permite tomar 
decisiones.  

Esta investigación pretende generar un mayor interés en torno a la PC tanto a nivel 
académico como político, explorando los mecanismos participativos en la construcción 
de ciudadanía (Llanos, 2023) y fortaleciendo las conductas organizacionales. Las 
instituciones involucradas deben potenciar la participación de los docentes, 
considerando las teorías sociocognitivista-humanista y sociocrítica. Además, es crucial 
abordar también la equidad de género como otro factor decisivo, ya que los resultados 
indican una presencia masculina predominante en la comunidad docente. Por lo tanto, 
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es importante hablar, no solo de un discurso pedagógico, sino también laboral con 
altos niveles de equidad; así como el desarrollo de actitudes propositivas, colaborativas 
e integradoras (Montenegro, 2019). Para lograr esta equidad como factor influyente, 
se propone una educación de calidad, en la que ninguna circunstancia (sexo, género, 
social, económica, laboral) sea un factor determinante para el acceso al conocimiento 
y a una democracia representativa (Echeita, 2019). Las instituciones educativas tienen 
como objetivo fomentar una mayor motivación comunitaria, promoviendo así la 
producción de conocimiento y el desarrollo humano. En este contexto, las funciones 
de los docentes no solo se centran en facilitar y orientar los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes, sino también en contribuir a su formación ciudadana, preparándolos 
para la vida y la interacción social (Padilla et al., 2011). 
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