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Resumen 

Esta  investigación contribuye al ODS 17; alianza para lograr los objetivos. El objetivo 

Determinar cómo se asocia el nivel de conciencia política con el nivel de participación 

política en el distrito de Ate, 2024. Se precisa que la conciencia política se concibe 

como un constructo de las dimensiones conocimiento político, interés por la política y 

percepción de la eficacia política. El estudio se realizó en 121 ciudadanos del distrito 

de Ate seleccionados por el método no probabilístico por conveniencia. Se empleó un 

diseño no experimental de tipo básico que se caracterizó por ser descriptivo y 

correlacional. Como resultados se reveló la asociación positiva moderada entre las 

variables conciencia política y participación política, del análisis de la correlación de 

Spearman se obtuvo rho=0.571 y  p-valor=0.000 por lo que se acepta la hipótesis 

alterna. Existe asociación significativa del nivel de conciencia política con el nivel de 

participación política de los ciudadanos en el distrito de Ate, 2024.  Por los hallazgos 

obtenidos se concluye que ha medida que aumenta la conciencia política de una 

persona, también tiende a aumentar su participación política.  

Palabras clave: Participación política, percepción, eficacia, conciencia, política. 
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Abstract 

This research contributes to SDG 17; partnership to achieve the goals. The objective 

Determine how the level of political awareness is associated with the level of political 

participation in the district of Ate, 2024. It is specified that political awareness is 

conceived as a construct of the dimensions political knowledge, interest in politics and 

perception of political efficacy. The study was carried out on 121 citizens of the district 

of Ate selected by the non-probabilistic method for convenience. A basic non-

experimental design was used that was characterized by being descriptive and 

correlational. The results revealed the moderate positive association between the 

variables political awareness and political participation, from the analysis of the 

Spearman correlation rho=0.571 and p-value=0.000 were obtained, so the alternate 

hypothesis is accepted. There is a significant association of the level of political 

awareness with the level of political participation of citizens in the district of Ate, 2024. 

From the findings obtained, it is concluded that as a person's political awareness 

increases, their political participation also tends to increase. 

Keywords: Political participation, perception, effectiveness, awareness, political. 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel global, la ausencia de la participación política puede indicar una desconexión 

entre los ciudadanos y el proceso político, lo cual socava la legitimidad y la 

representatividad. Diaz (2013) indicó que cuando los ciudadanos no se involucran en 

actividades políticas, corrían el riesgo de que las necesidades y preocupaciones de 

la comunidad no sean atendidas adecuadamente, lo que puede generar descontento 

y desconfianza hacia el sistema político en general. Eberhardt y Serrafero (2018) 

examinaron cómo la crisis que causó el chavismo ha influido en la participación 

política en Venezuela, señalaron que la centralización del poder y la represión a la 

oposición han debilitado las instituciones democráticas y obstaculizado la 

participación ciudadana efectiva. 

La participación política es una herramienta pública que esta totalmente 

subutilizada, la desconfianza y el descontento generalizado que se perciben en 

muchas sociedades con sus instituciones públicas constituye un desafío que implica 

un cambio que debe ir acompañado de una participación más activa, igualitaria e 

inclusiva, (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2021). Las manifestaciones 

ejercen presión a tal punto que las actividades de protesta se han vuelto altamente 

conflictivas. El derecho a manifestarse políticamente  sirve de base a actividades 

participativas, sin embargo los mecanismos de control no resultan del todo eficientes 

evidenciándose problemas relacionados con políticas públicas (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos [CIDH], 2023). En Colombia, Arenas (2024) analizó cómo la 

represión gubernamental y la censura de medios han afectado el compromiso cívico 

de los ciudadanos, limitando su participación activa en la política, argumentó que la 

falta de información veraz y la persecución a líderes opositores disminuyen la 

capacidad de la población para participar en procesos políticos. 

En el ámbito nacional, Meza (2018) exploró el conflicto social confrontándolo 

al nivel de participación política, concluyendo que la falta de una definida conciencia 

política, en términos sociales, puede debilitar la integridad y efectividad de un proceso 

electoral al perjudicar la participación, fomentar la desinformación, y erosionar la 

confianza en las instituciones democráticas. Según el estudio del Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE, 2020) sobre la participación electoral en el Perú (EG 2020) casi el 

40% de electores decidió y eligió a sus autoridades estando próximos al día de las 

elecciones, el 22% lo decidió en la cola ese mismo día poco antes de emitir su voto, 
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aplicando la misma encuesta, el 23.2% de electores no asistió a sufragar, mientras 

que un porcentaje mayor no participó activamente en las elecciones generales. 

Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2023) existe 

una limitada participación ciudadana en la política nacional, resaltando que las causas 

se relacionan con la prevalencia estructural de una sociedad desintegrada y desigual; 

la débil capacidad del Estado y la falta de voluntad política para garantizar la 

participación de la población. Tintaya y Cueto (2021) manifestaron que la crisis 

institucional que se vive actualmente en el Perú ha generado la desconfianza en las 

instituciones políticas y una mayor polarización entre la ciudadanía, esto sin duda ha 

impactado en la conciencia cívica generando apatía y desconfianza en el sistema 

político 

La presente investigación explora la conciencia política, los factores que la 

determinan y su asociación significativa con  la participación política, la falencia de 

ésta última tiene múltiples efectos negativos en una sociedad, por lo que su 

implicancia en asuntos políticos conlleva a una necesaria elaboración colectiva de 

políticas públicas. La participación política se considera tanto un derecho como una 

responsabilidad, además de servir como un apoyo a las formas convencionales de 

representación y control político (Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo [CLAD], 2023) 

Esta investigación contribuye al ODS 17; alianza para lograr los objetivos, y se 

propone aportar en este propósito mundial generando información veraz que sirva al 

planeamiento de políticas públicas que promueva la protección del medio ambiente, 

la inclusión social, reducir de la pobreza y que refuercen las capacidades para 

enfrentar los desafíos. Según Meza (2018) desarrollar y fortalecer la conciencia 

política redunda en una mayor participación política, este proceso implica diseñar, 

elaborar y ejecutar políticas públicas con la participación de los ciudadanos, lo que 

permitirá que adquieran valores, actitudes, conocimientos, interés y habilidades 

relacionados con la política y la participación cívica a lo largo de su vida. Torres (2016) 

indicó que es importante analizar las manifestaciones de la conciencia política de los 

ciudadanos y cómo está estructurada en nuestra actualidad. 

Formulamos el problema en base a la realidad problemática: ¿Cómo se asocia 

el nivel de conciencia política con el nivel de participación política en los ciudadanos 

del distrito de Ate, 2024?; considerando los siguientes problemas específicos: ¿Cómo 

se asocian las dimensiones, nivel de conocimiento político, nivel de interés por la 
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política y la percepción de la eficacia política con el nivel de participación política en 

los ciudadanos del distrito de Ate, 2024? 

Para la justificación teórica se exponen prácticas actuales y pertinentes al tema 

que expandirán el repositorio de datos existente. Los resultados de este estudio serán 

cruciales para orientar estudios futuros y contribuirán significativamente al 

conocimiento académico proporcionando nuevas perspectivas. En cuanto a la 

justificación metodológica, propició la elaboración de instrumentos de medición, que 

permiten garantizar resultados válidos y confiables. En la justificación práctica logró 

información valiosa al ser contrastada con teorías que permiten conocer la 

problemática existente en cuanto a las variables conciencia política y participación 

política, que permitirán la elaboración políticas públicas para elevar el nivel de 

participación política.  

El objetivo general es determinar cómo se asocia el nivel de conciencia política 

con el nivel de participación política en los ciudadanos del distrito de Ate, 2024. 

Considerando los siguientes objetivos específicos: Determinar cómo se asocian las 

dimensiones, nivel de conocimiento político, grado de interés por la política y la 

percepción de la eficacia política con el nivel de participación política en los 

ciudadanos del distrito de Ate, 2024. 

Con relación a las variables analizadas se tiene como antecedentes 

internacionales: Guardamagna y Hernández (2020) tuvieron como objetivo analizar el 

estado en el que se encontraba la conciencia política y sus principales dimensiones 

en relación a la participación pública. La investigación se dío en Pudahuel, Chile. Se 

trató de un estudio correlacional con un diseño exploratorio, que utilizó entrevistas y 

la revisión documental como instrumentos de medición. Los resultados revelaron una 

asociación positiva entre las variables. Se concluyó que la conciencia política debía 

fortalecerse, ya que esta herramienta se consideraba crucial para fomentar una 

relación más cercana entre la comunidad y el Estado, con el propósito de promover 

una mayor participación social y un impacto positivo en la relevante gestión pública. 

En su estudio Pérez (2023) planteó como objetivo explorar como influyen 

algunos factores en la conciencia política de la juventud en varios países europeos, 

utilizó un enfoque comparativo para analizar datos de encuestas y entrevistas en 

profundidad con jóvenes de diferentes contextos sociopolíticos, determinó que los 

medios de comunicación inciden críticamente en la formación de la conciencia política 

afectándola negativamente, este efecto varía según el tipo de medio y el contexto 



 
 

4 
 

nacional. Concluyó destacando la importancia de promover una educación mediática 

crítica y el acceso equitativo a fuentes de información política para mejorar el 

conocimiento y la percepción del sistema político. 

En su investigación Bedoya et al. (2021) tuvieron como objetivo examinar cómo 

la conciencia política se relaciona con la participación cívica en el contexto de la era 

digital, se empleó un enfoque longitudinal, combinando datos de encuestas y 

utilizando métodos de análisis cualitativos de entrevistas, los resultados indicaron que 

si bien la conciencia política sigue siendo un predictor importante de la participación 

electoral, la influencia de las redes sociales, las tecnologías y otras plataformas 

virtuales están ocasionando cambios en la forma en que ahora los ciudadanos se 

informan y participan en el proceso político. Las conclusiones resaltaron la necesidad 

de adaptar las estrategias de información y operacionales a las nuevas realidades 

mediáticas y tecnológicas que contribuyan a una participación más activa.  

En su estudio Robles (2020) tuvo como objetivo explorar la identidad del 

individuo y como influye en su conciencia política. Determinó para su investigación, 

que se realizó en un contexto de crisis en Colombia, un enfoque cualitativo; como 

resultado de éste manifiesto que los miembros de diferentes grupos sociales suelen 

tener actitudes políticas distintivas, su investigación mostró manifestaciones 

sustanciales basadas en características como religión, raza, género y sexualidad. Se 

encontró una asociación positiva entre la identidad y la conciencia política. Concluyó 

que la identidad no solo moldea la conciencia política de los individuos, sino que 

también influye significativamente en su participación y percepción en el ámbito 

político. 

Solís y Barrientos (2020) en su estudio valores políticos y conciencia política, 

definieron como objetivo de su estudio analizar el impacto de la educación cívica en 

la conciencia política en varios países de América Latina. Se adoptó un enfoque 

transnacional que compara datos de encuestas y estudios previos en Argentina, Brasil 

y México. Los resultados muestran que la educación cívica tiene un efecto positivo en 

la conciencia política de los ciudadanos latinoamericanos, aunque este efecto varía 

en intensidad y forma según el contexto nacional y las políticas educativas 

implementadas. Las conclusiones de su investigación subrayan la importancia de 

fortalecer la educación cívica en la región como un medio de ampliar el conocimiento 

político e impulsar una ciudadanía activa y participativa.  

Los antecedentes nacionales se toman en cuenta a Flores (2023) quien para 
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estudiar  el Parlamento Andino planteó un enfoque metodológico cuantitativo, con un 

diseño no experimental correlacional y transversal para explorar la relación entre 

conciencia social y participación. La muestra incluyó a cincuenta empleados públicos 

pertenecientes a esa organización. Se aceptó la hipótesis alterna, pues como 

resultados se obtuvo un p-valor=0.000 y Rho=0.700 que reveló una asociación 

positiva fuerte entre sus variables. Se llegó a la conclusión de que sus varibles 

conciencia social y participación están fuertemente relacionadas. 

Goñez (2022), exploró las dimensiones de conciencia política y participación. 

política entre jóvenes que participaron en protestas políticas no convencionales contra 

el fujimorismo. Empleó método semiestructurada para la entrevista considerando las 

dimensiones de conciencia política propuestas por Sandoval (2001). La observación 

de los datos obtenidos se realizó mediante un análisis narrativo de tipo tópico. Los 

resultados indicaron que estas dimensiones ayudaban a comprender el proceso de 

conciencia política experimentado por el colectivo antifujimorista. Concluyó que la 

dimensión más influyente fue el conocimiento político, seguido por la identidad 

colectiva, dada la alta vinculación de los participantes con el grupo antifujimorista. 

En su estudio, Tintaya y Cueto (2021) buscaron explorar la asociación entre 

las variables sociocognitivas (conocimiento, interés y eficacia política), actitudinales 

(cinismo y confianza) y las emociones relacionadas con la participación política no 

convencional de jóvenes de Lima. 132 jóvenes participaron en encuestas web. Se 

realizaron análisis de correlación, regresión logística y regresión múltiple; se 

descubrió que el conocimiento, interés, la eficacia y el cinismo políticos influyen en la 

participación política. 

Guanipa y Angulo (2020)  tuvieron como objetivo analizar los factores 

predominantes que restringen la participación política. Optaron por un enfoque 

exploratorio-descriptivo de nivel cualitativo, Para recopilar datos empíricos, se 

emplearon técnicas de entrevista y observación guiada, aplicadas a cuatro jóvenes 

activos en la participación política. Los resultados y conclusiones principales indicaron 

que existe asociación positiva entre las variables conocimiento e interés político y 

desconfianza en el sistema político con la participación política, que determinaron 

limitaciones significativas en la participación de los jóvenes. Concluyeron que se 

precisan estrategias colectivas a fin de ampliar el conocimiento e interés para 

contribuir a la elaboración de una identidad política que derive en confianza hacia el 

sistema político. 
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Cuenca y Urrutia (2020) el objetivo de su estudio fue analizar cómo la 

educación cívica influye en la conciencia política de los estudiantes en Perú. 

Utilizando un enfoque cuantitativo, se recolectaron datos mediante encuestas en una 

escuela secundaria. Se examinaron variables como el currículo de educación cívica, 

la participación en asuntos políticos y la percepción de la eficacia del sistema político. 

Los resultados indicaron que una educación cívica sólida se correlacionaba 

positivamente con una mayor conciencia política entre los estudiantes. Las 

conclusiones subrayaron la importancia de fortalecer la educación cívica a fin de 

mejorar el nivel cognitivo e de identidad como medio para fomentar una ciudadanía 

activa y comprometida en Perú.  

En cuanto a la base legal relacionada a la variable conciencia política, la 

Constitución Política del Perú (1993), influyendo en las actitudes y sentimientos hacia 

la política (Artículo 31), junto con la Ley de transparencia y acceso a la información 

pública (Ley N.º 27806) y la Ley de educación (Ley N.º 28044), que regula el sistema 

educativo en Perú, incluyendo la educación cívica y la formación en derechos y 

deberes ciudadanos. 

La conciencia política se refiere a la a la comprensión que tiene un individuo 

sobre el sistema político sus instituciones sus actores y sus procesos, la base legal 

promueve la conciencia política lo cual cobra relevancia pues promueve la 

participación y la identificación con el sistema político, fomentando una actitud 

proactiva y un sentido de pertenencia en los ciudadanos, permitiendo a los 

ciudadanos estar informados sobre temas políticos y administrativos, promoviendo un 

mayor entendimiento del funcionamiento del sistema político, y asegura que los 

estudiantes reciban educación sobre la estructura política y los derechos ciudadanos, 

contribuyendo al conocimiento político desde una edad temprana, contribuyendo así 

a una óptima estructuración de su conciencia política que redunde en una mayor 

participación activa. 

Para comprender mejor lo que motiva esta investigación, para la variable 1 se 

trabajó con la teoría de la socialización política propuesta por David Easton y Jack 

Dennis en 1969, que se enfoca en cómo los individuos desarrollan sus actitudes, 

creencias y comportamientos políticos a través del proceso de socialización. Este 

proceso implica la adquisición y asimilación de los valores y normas políticas de la 

sociedad, lo cual afecta la conciencia política de los individuos. Considerando para 

ello la influencia de la familia, las entidades educadoras los mecanismos de 
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comunicación y los grupos sociales desempeñan un papel importante en la formación 

de la identidad política y actitudes hacia el sistema político (Cano, 2008). 

Esta teoría destaca que las actitudes, creencias y comportamientos políticos 

de los individuos se desarrollan a través del proceso de socialización, en el cual se 

internalizan los valores y normas políticas de la sociedad. Los principales agentes de 

socialización desempeñan roles críticos al influir en la identidad política de los 

ciudadanos y en sus actitudes hacia el sistema político. Así, esta teoría subraya la 

importancia de estos agentes en la conjunción  de la conciencia política y en la 

predisposición de los ciudadanos para participar activamente en la vida política, 

brindando una base esencial para analizar cómo se forman las actitudes políticas y 

cómo estas pueden impulsar o limitar la participación política en una sociedad. 

Para ampliar la comprensión se consideró trabajar con la teoría de la identidad 

política, desarrollada por Kay Lehman Schlozman, Sidney Verba y Henry Brady en 

1995, enmarcada dentro de la teoría de la participación cívica, que examina cómo las 

identidades individuales y grupales influyen en la participación política. Según esta 

teoría, la identidad política —que abarca la afiliación a ciertos grupos y la percepción 

de intereses propios— tiene un impacto considerable en la actitud y el 

comportamiento político de los individuos. La conciencia política está condicionada 

por cómo las personas se identifican con movimientos, partidos o causas específicas, 

y cómo estas identidades afectan su nivel de participación y compromiso en el ámbito 

político (Arbulú y Shack, 2021). 

Esta teoría sugiere que la manera en que las personas se identifican con 

ciertos grupos, movimientos o partidos políticos moldea significativamente su 

percepción desde sus intereses y en consecuencia, su comportamiento político. La 

conciencia política, por tanto, no se forma en el vacío, sino que está íntimamente 

ligada a estas identidades. Las personas que se sienten representadas y alineadas 

con una causa o grupo específico tienden a mostrar un mayor compromiso y 

participación política, impulsados por un sentido de pertenencia y responsabilidad 

hacia esos colectivos. 

Para las definiciones conceptuales relevantes a la variable 1, se tiene a Campa 

(2018) quien dice que es el entendimiento de las estructuras, procesos y actores del 

sistema político, así como de las herramientas públicas y su influencia en la sociedad. 

Sugiere que a través de la educación, la experiencia y la participación política y social 
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se construye la conciencia política. Según Diaz (2017) la conciencia política es una 

competencia cognitiva asociada a experiencias políticas y socio afectivas que 

determinan el involucramiento de los ciudadanos en asuntos políticos. Considera 

como componentes emocionales y cognitivos el conocimiento, interés y niveles de 

confianza en el sistema político. Según Tintaya y Cueto (2021) es un constructo 

político con asociación socio-ideológico multidimensional que abarca como 

dimensiones el conocimiento, interés y la percepción de la eficacia política, que 

reflejan una comprensión profunda de los asuntos políticos y su capacidad para influir 

en ellos. 

La dimensión de el conocimiento político según Tintaya y Cueto (2021) 

contribuye a que los ciudadanos puedan informarse antes de decidir, así como 

participar de manera activa y evaluar críticamente la información y las políticas. 

Crespo et al. (2017) contempla la capacidad de los ciudadanos para entender las 

políticas, instituciones y procesos políticos, esto les permite tomar decisiones 

informadas y participar de manera efectiva en la vida democrática.  

La definición de la dimensión interés por la política, es el grado en que los 

individuos se preocupan y se involucran activamente en los temas y procesos 

políticos, esto incluye seguir noticias políticas, debatir sobre políticas públicas y 

participar en actividades cívicas (Tintaya y Cueto, 2021). Se fundamenta en el 

conocimiento profundo y genuino interés  por asuntos políticos con el compromiso por 

el bienestar social Montecinos (2014).  

La dimensión percepción de la eficacia política, según Tintaya y Cueto, (2021) 

significa interpretar como se percibe la capacidad del gobierno e instituciones políticas 

traducida en la confianza hacia el sistema político para lograr resultados positivos y 

satisfactorios en beneficio de la sociedad. Según López (2016) una percepción 

positiva de la eficacia política puede motivar a participar de manera activa en la vida 

política y cívica, mientras que una percepción negativa puede desincentivar la 

participación y generar desconfianza en el sistema político.  

En relación a la base legal para la variable 2, la  Ley de Participación y Control 

Ciudadano (Ley N.º 26300) establece formas de participación en el ámbito público y 

regula el ejercicio y actividades de los funcionarios públicos. 

La participación política considera que los ciudadanos pueden influir en las 

decisiones políticas, la Constitución Política del Perú establece los derechos de 
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participación política como un medio para que los ciudadanos puedan ejercer su 

voluntad política y contribuir al desarrollo del país. Se cuenta con el derecho a 

participar activamente y tomar decisiones políticas, este derecho se materializa en la 

Ley Orgánica de Elecciones, que regula los mecanismos de los procesos electorales 

para elegir autoridades y garantiza que los ciudadanos ejerzan este derecho mediante 

la emisión de su voto, se fortalece así el desarrollo democrático del país. 

Se utiliza para la variable 2 la teoría de la eficacia política de Campbell, Gurin 

y Miller (1954) introducen el concepto de eficacia política, que se refiere a la creencia 

de los individuos en su capacidad para influir en el proceso político. Una mayor 

conciencia política lleva a una mayor eficacia política, lo que a su vez aumenta la 

participación en actividades políticas (Castillo, 2017). Esta teoría sugiere que las 

personas que creen que pueden influir en el proceso político están más motivadas a 

votar, asistir a reuniones comunitarias, participar en protestas y unirse a 

organizaciones políticas o sociales. 

Para promover una mayor comprensión de nuestro estudio se tiene para la 

variable 2  la teoría de Habermas, la democracia deliberativa de 1981 que propone 

que la democracia deliberativa se sustenta en la participación activa de los 

ciudadanos en debates público y toma de decisiones colectivas. La conciencia política 

y el diálogo racional son fundamentales para que los ciudadanos participen de manera 

efectiva y constructiva en la política. Al fomentar una participación inclusiva y 

deliberativa, se fortalece la legitimidad del proceso democrático y se promueve un 

mayor compromiso y responsabilidad cívica entre los ciudadanos. (García, 2006).  

Entre las definiciones conceptuales relevantes a la variable 2 se tiene a 

Ramírez (2019) quien dice que la participación política se ve influenciada por múltiples 

aspectos de la conciencia cívica, éstos no operan de forma independiente, sino que 

interactúan entre sí para configurar las actitudes y comportamientos políticos de los 

individuos que determinan su participación activa a través de organizaciones civiles y 

políticas. Según Bernales (2006) La participación política se entiende como la práctica 

de la ciudadanía activa en el ámbito público, que incluye no solo el voto en elecciones, 

sino también la participación electoral y en organizaciones políticas y civiles, activar a 

través de debates públicos y movilización social. Sorribas y Brussino (2017) dicen que 

es la participación de los ciudadanos en los procesos políticos, elecciones y 

organizaciones civiles, activismo y movilización social y participación en redes 
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sociales y medios digitales con el fin de influir en políticas públicas. 

La dimensión participación electoral y en organizaciones civiles, según 

Sorribas y Brussino (2017) es la involucración de los ciudadanos en el proceso 

electoral a través del acto de votar y otras actividades electorales, así como en 

actividades organizadas por grupos no gubernamentales que buscan afectar las 

políticas públicas y fomentar el bienestar social, defender derechos o generar cambios 

en la comunidad. Según Cordero (2020) la participación implica el uso de mecanismos 

como el voto, información integra y oportuna, libertad para expresarse y reunirse y 

plataformas para la acción cívica; estos elementos son fundamentales para asegurar 

una participación inclusiva y efectiva en los procesos democráticos  

La dimensión Activismo y movilización social, según Sorribas y Brussino (2017) 

son las acciones y esfuerzos realizados por individuos o grupos para influir en la 

sociedad o en la política sin necesariamente estar organizados en una estructura 

formal. García (2018) dice que la movilización social es el proceso mediante el cual 

los individuos son organizados en grupos y animados a participar en acciones 

colectivas con el objetivo de lograr un cambio social, político o económico.  

En cuanto a la dimensión participación en redes sociales y medios digitales 

Sorribas y Brussino (2017) indican que participación política implica utilizar las redes 

sociales mediante plataformas digitales para interactuar, compartir información, y 

movilizarse en torno a temas sociales y políticos. Según Torres (2016) participación 

es un indicador clave del involucramiento cívico en una sociedad.  

A manera de reflexión profunda sobre la conciencia política y la participación 

política debe considerar diferentes paradigmas y enfoques epistemológicos para 

ofrecer una comprensión integral y contextualizada de la relación entre estos 

fenómenos y sus repercusiones para la democracia y la equidad social, en este 

sentido explorar desde una perspectiva positivista, considerando las variables como 

fenómenos observables y medibles, esto enfatizaría la objetividad y la replicabilidad 

de los resultados. Desde un enfoque constructivista, se podría explorar cómo se 

construye e interpreta la conciencia política a través de procesos sociales y culturales, 

al analizar en profundidad permitiría capturar la complejidad y la diversidad de las 

experiencias individuales y colectivas. Desde una perspectiva crítica, implicaría un 

análisis interdisciplinario que incorporaría teorías de la justicia social, la emancipación 

y la resistencia política. 

En términos epistemológicos, cada paradigma y enfoque tiene implicaciones 



 
 

11 
 

diferentes para la naturaleza y el   del conocimiento generado. El positivismo privilegia 

la objetividad y la neutralidad valorativa, buscando leyes generales y explicaciones 

causales. El constructivismo reconoce la subjetividad y la intersubjetividad en la 

construcción del conocimiento, valorando la diversidad de perspectivas y la 

reflexividad del investigador. La perspectiva crítica sitúa el conocimiento en contextos 

históricos y políticos específicos, reconociendo su naturaleza contingente y su 

potencial transformador. 

En este contexto se define la Hipótesis General: Existe asociación significativa 

del nivel de conciencia política con el nivel de participación política de los ciudadanos 

en el distrito de Ate, 2024. Como hipótesis especificas: Existe asociación significativa 

de las dimensiones, nivel de conocimiento político, interés por la política y percepción 

de la eficacia política con el nivel de participación política de los ciudadanos en el 

distrito de Ate, 2024. 
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II. METODOLOGÍA 

Tipo, enfoque y diseño de la investigación. Esta investigación se considera como 

básica. Hernández et al. (2018) afirmaron que la investigación básica es la que 

produce conocimientos y teorías. Se consideró de esta manera porque el enfoque de 

la investigación fue la obtención de evidencia científica en lugar de la aplicación de 

un conocimiento. El objetivo del estudio fue recopilar información (Hernández et al., 

2018).  

Se consideró el enfoque cuantitativo pues se centró en la medición y análisis 

para comprender las asociaciones de las variables, lo que es fundamental para 

entender las tendencias y patrones en el comportamiento político de una población 

específica. Según Calle (2023) la investigación cuantitativa permite obtener resultados 

objetivos y generalizables. 

Se aplicó un diseño de corte transversal, pues permitió obtener una instantánea 

de los datos de los niveles de las  variables en estudio. Según Tamayo (2003) el diseño 

de corte transversal es útil para estudiar relaciones entre variables en un momento 

específico. Tuvo además un diseño no experimental pues se estudiaron las variables 

sin alterarlas. La investigación fue de tipo correlacional. Éste se emplea para 

identificar la asociación entre las variables que se estudian (Tamayo, 2003). 

La variable 1: Conciencia política se define conceptualmente como un 

constructo político con asociación socio-ideológico multidimensional que abarca como 

dimensiones el conocimiento, interés y la percepción de la eficacia política, que 

reflejan una comprensión profunda de los asuntos políticos y su capacidad para influir 

en ellos (Tintaya y Cueto, 2021). Operacionalmente cuenta con tres dimensiones: el 

conocimiento político, interés por la política y la percepción de la eficacia política. 

La variable 2: Participación política se define conceptualmente como el 

involucramiento de los ciudadanos en los procesos políticos mediante la participación 

en elecciones y organizaciones civiles, activismo y movilización social y participación 

en redes sociales y medios digitales con el fin de influir en políticas públicas (Sorribas 

y Brussino, 2017). Operacionalmente cuenta con tres dimensiones: Participación 

electoral y en organizaciones civiles, activismo y movilización social y participación en 

redes sociales y medios digitales. 
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La población y muestra de estudio, se precisa que esta investigación: se 

circunscribió al distrito de Ate, por ende la población la conforman todos sus 

habitantes. Una muestra es una porción de la población, según Hernández et al. 

(2018) es una unidad de estudio y se determina para definir parámetros y sistematizar 

resultados. Para esta investigación, se empleó el tipo de muestreo no probabilístico 

por conveniencia, considerando este tipo por la ventaja de accesibilidad y 

disponibilidad, nos permitió seleccionar a los participantes de manera rápida y 

eficiente, además de una rápida recolección de datos. Como menciona Tamayo 

(2003) los métodos no probabilísticos son útiles cuando se necesita obtener 

resultados de manera oportuna y con recursos limitados, nos permitió además una 

rápida recolección de datos.  

Se consideró el tipo aleatorio simple, dado que cada participante tiene la 

oportunidad de ser seleccionado para formar parte del estudio, se definió una muestra 

de 121 ciudadanos considerando como criterio de inclusión todas las personas 

residente en el distrito de Ate y que sean mayores de edad. 

La encuesta fue el método de investigación utilizado para recopilar datos, y 

como instrumento de recopilación de datos se utilizaron dos cuestionarios. Este 

método según Hernandez et la. (2014) ayuda a obtener los datos mediante el envío 

de preguntas a los participantes de la muestra. Hernández et la. (2014) afirmaron que 

la hoja de respuestas del cuestionario permite obtener una respuesta directa y 

objetiva de la muestra. 

Para otorgar la validez a los cuestionarios y garantizar la confiabilidad de los 

resultados se validaron por tres jueces experto otorgándole la confiabilidad necesaria. 

Hernández et al. (2018) precisa que la validez del instrumento es adecuado si 

cuantifica lo que debe cuantificar, así mismo agregan que se logra la confiabilidad si 

el resultado de aplicar repetidamente un mismo cuestionario a una misma persona se 

obtiene resultados iguales o similares, es decir la herramienta en cuestión produce 

resultados estables. 

Con la ayuda del aplicativo Jamovi v.2.3.28 se aplicó a una muestra piloto, la 

prueba Alfa de Cronbach, el cual indica que cuando el coeficiente se aproxima al cero, 

no existe fiabilidad; si éste está próximo a 1 existe fiabilidad, en el estudio el valor 

obtenido la próximo fiabilidad de la variable conciencia política fue de fue de 0.879, 
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mientras que para la variable participación política fue de 0.816.  

Se empleó la escala de medición de Likert, que permitió el análisis de varios 

niveles de categorías mutuamente excluyentes. Los datos estadísticos se clasificaron, 

ordenaron, codificaron y tabularon con el apoyo del programa estadístico SPSS  y MS 

Excel, y Se elaboraron tablas de frecuencia que permitió el análisis descriptivo de los 

datos relacionados con las políticas de seguridad pública y tecnologías modernas. 

El análisis inferencial implicó la prueba de normalidad mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov puesto que nuestra muestra era de 121 participantes. 

Se evaluaron los coeficientes de correlación de la prueba de Spearman Rho 

para los resultados obtenidos, con el objetivo de establecer el nivel de asociación 

entre la variable Conciencia política y la Participación política. 

Según la Oficina del Vicerrectorado de Investigación, el estudio se enmarcó en 

las normas éticas, se hicieron referencia a los autores correspondientes, se 

respetaron las normas de la APA 7, se obtuvo la autorización para las encuestas y se 

aplicaron los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. 
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III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos: 

Tabla 1 

Resultados de la variable1: Conciencia política 

Niveles f % 

Escasa 60 49.6% 

Moderada 39 32.2% 

Amplia 22 18.2% 

Total 121 100.0% 

Nota: Se hizo uso del programa SPSS v.25 

Los resultados, respecto la variable conciencia política se muestra que la 

mayoría de los encuestados (81.8%) tienen niveles de conciencia política que van de 

escasa a moderada, mientras que solo una minoría (18.2%) posee una conciencia 

política amplia. Esto sugiere que hay una necesidad de implicar acciones para 

aumentar el nivel general de conciencia política en la población encuestada. 

Tabla 2 

Resultados de las dimensiones de la variable 1 

Dimensiones 
Escasa Moderada Amplia Total 

f % f % f % f % 

Conocimiento político 45 37.2% 47 38.8% 29 24.0% 121 100.0% 

Interés por la política 61 50.4% 48 39.7% 12 9.9% 121 100.0% 

Percepción de la eficacia 
política 

54 44.6% 48 39.7% 19 15.7% 121 100.0% 

Nota: Se hizo uso del programa SPSS v.25 

Los resultados de esta tabla muestra que la mayoría de los encuestados 

presentan niveles de conciencia política que varían principalmente entre escasa y 

moderada en todas las dimensiones evaluadas. La dimensión de conocimiento 

político indica que el 24.0% posee un nivel amplio. La dimensión de interés por la 

política tiene el mayor porcentaje de conciencia escasa (50.4%), mientras que la 

percepción de la eficacia política muestra el menor porcentaje de conciencia amplia 

(15.7%). Estos resultados indican que un desafío para mejorar estos resultados. 
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Tabla 3 

Resultados de la variable 2: Participación política: 

Niveles f % 

Baja 31 25.6% 

Moderada 68 56.2% 

Frecuente 22 18.2% 

Total 121 100.0% 

Nota: Se hizo uso del programa SPSS v.25 

La mayoría de los encuestados (56.2%) muestran una participación política 

moderada, lo que indica un nivel intermedio de compromiso cívico. Un cuarto de los 

encuestados (25.6%) tienen una participación política baja, sugiriendo una menor 

implicación en actividades políticas. Solo una minoría (18.2%) tiene una participación 

política frecuente, siendo los más activos y comprometidos en el ámbito político. 

Tabla 4 

Resultados de las dimensiones de la variable 2 

Dimensiones 
Baja Moderada Óptima Total 

f % f % f % f % 

Participación electoral y en 
organizaciones civiles 

60 49.6% 49 40.5% 12 9.9% 121 100.0% 

Activismo y movilización social 69 57.0% 43 35.5% 9 7.4% 121 100.0% 

Participación en redes sociales y 
medios digitales 

88 72.7% 18 14.9% 15 12.4% 121 100.0% 

Nota: Se hizo uso del programa SPSS v.25 

En los resultados se puede apreciar que los niveles de participación política en 

todas las dimensiones evaluadas son relativamente bajos. Esto puede sugerir una 

falta de compromiso político activo entre los encuestados. La dimensión participación 

en redes sociales y medios digitales, a pesar de ser la dimensión con la mayor 

proporción de participación baja, también presenta un 12.4% de participación óptima, 

que podría indicar una potencial área de desarrollo para aumentar la participación 

política. El nivel de participación óptima es particularmente baja en todas las 

dimensiones, lo que puede señalar la necesidad de estrategias para fomentar un 

mayor compromiso y activismo político. 
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Prueba de normalidad 

Tabla 5 

Prueba de normalidad  

Variables y Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Conciencia política 0.311 121 0.000 

Conocimiento político 0.241 121 0.000 

Interés por la política 0.318 121 0.000 

Percepción de la eficacia política 0.283 121 0.000 

Participación Política 0.289 121 0.000 

Participación electoral y en organizaciones civiles 0.314 121 0.000 

Activismo y movilización social 0.357 121 0.000 

Participación en redes sociales y medios digitales 0.442 121 0.000 

Nota: Se hizo uso del programa SPSS v.25 

En los resultados obtenidos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, los 

hallazgos revelan que, para la variable conciencia política, sus dimensiones, variable 

participación política y sus dimensiones, los valores obtenidos son Sig.=0.000, de lo 

que se deduce que los datos no siguen una distribución normal, con este resultado 

fué pertinente aplicar las pruebas inferenciales a los datos obtenidos. 

Verificación de la hipótesis general  

Se analizó la asociación entre conciencia política y participación política. 

H0: No existe asociación significativa de el nivel de conciencia política en el nivel de 

participación política de los ciudadanos en el distrito de Ate, 2024 

H1: Existe asociación significativa de el nivel de conciencia política en el nivel de 

participación política de los ciudadanos en el distrito de Ate, 2024 

Tabla 6 

Resultados inferenciales: hipótesis general  

 V1 y V2 

Coeficiente de correlación (Rho) 0.571 

Sig. (bilateral) 0.000 

Nota: Se hizo uso del programa SPSS v.25 

En los resultados se aprecia una correlación de Rho= 0.571 lo que revela una 

correlación moderada, que indica que existe asociación positiva entre las dos 
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variables. Se aprecia además una significancia igual a 0.000 que es menor a 0.05 

(5%), por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Verificación de la hipótesis especifica 1 

H0: No existe asociación significativa del nivel de conocimiento político con el nivel de 

participación política de los ciudadanos en el distrito de Ate, 2024 

H1: Existe asociación significativa del nivel de conocimiento político con el nivel de 

participación política de los ciudadanos en el distrito de Ate, 2024 

Tabla 7 

Resultados inferenciales: hipótesis específica 1 

 Conocimiento político y V2 

Coeficiente de correlación (Rho) 0.514 

Sig. (bilateral) 0.000 

Nota: Se hizo uso del programa SPSS v.25 

Se puede apreciaar que en los resultados entre la dimensión conocimiento 

político y la variable participación política el Rho=0.514 y tiene una significancia 

(Sgi)=0.000, de esto se desprende que existe una relación positiva entre ambas 

variables, con estos resultados se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. 

Verificación de la hipótesis especifica 2 

H0: No existe asociación significativa del nivel de interés por la política con el nivel de 

participación política de los ciudadanos en el distrito de Ate, 2024 

H1: Existe asociación significativa del nivel de interés por la política con el nivel de 

participación política de los ciudadanos en el distrito de Ate, 2024 

 

Tabla 8 

Resultados inferenciales:  hipótesis específica 2 

 Interés por la pólítica y V2 

Coeficiente de correlación (Rho) 0.478 

Sig. (bilateral) 0.000 

Nota: Se hizo uso del programa SPSS v.25 
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En los resultados que se muestran se aprecia que el coeficiente de correlación 

de Spearman entre la dimensión interés por la política y la variable participación 

política es 0.478 lo que nos indica que hay una asociación moderada entre ambas 

variables, la significancia (Sgi.)=0.000 nos indica que se acepta la hipótesis alterna y 

se rechaza la hipótesis nula. 

Verificación de la hipótesis especifica 3 

H0: No existe asociación significativa del nivel de percepción de la eficacia política 

con el nivel de participación política de los ciudadanos en el distrito de Ate, 2024. 

H1: Existe asociación significativa del nivel de percepción de la eficacia política con 

el nivel de participación política de los ciudadanos en el distrito de Ate, 2024. 

Nivel de significancia: 0.05 (5%). 

Tabla 9 

Resultados inferenciales: hipótesis específica 3 

 Percepción de la eficacia política y V2 

Coeficiente de correlación (Rho) 0.332 

Sig. (bilateral) 0.000 

Nota: Se hizo uso del programa SPSS v.25 

En estos resultados se aprecia que del análisis de Spearman el Rho=0.332 

entre la dimensión conocimiento político y la variable participación política, que indica 

que hay una asociación moderadamente positiva entre la percepción de la eficacia 

política y la participación política, La significancia (Sgi.)=0.000 nos indica que se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los hallazgos sobre la variable 1: Conciencia política y la variable 2: Participación 

política en ciudadanos de Ate, se compararon con estudios previos y teorías 

relevantes. 

El comportamiento de la variable 1 indica que casi la mitad de los encuestados 

(49.6%) tienen una conciencia política escasa, esto sugiere que una gran parte de la 

población carece de un conocimiento o comprensión significativa sobre temas 

políticos Un 32.2% de los encuestados muestra una conciencia política moderada, 

esto indica que aunque estos individuos tienen una cierta comprensión de los asuntos 

políticos, su conocimiento y compromiso no son lo suficientemente profundos como 

para involucrarse plenamente en actividades políticas. Solo un 18.2% de los 

encuestados tienen una conciencia política amplia, que sugiere que este grupo tiene 

un alto nivel de comprensión y conocimiento político. Además la mayoría de los 

encuestados (56.2%) consideran que la variable 2, tiene una participación política 

moderada, lo que indica un nivel intermedio de compromiso cívico. 

Para el objetivo general Objetivo general: Determinar cómo se asocia el nivel 

de conciencia política con el nivel de participación política en el distrito de Ate, 2024, 

Los resultados  obtenidos revelaron una asociación significativa y positiva 

(Rho=0.571, p-valor=0.000 lo que revela que existe asociación significativa de el nivel 

de conciencia política en el nivel de participación política de los ciudadanos en el 

distrito de Ate, 2024, Este resultado coincide con investigaciones previas realizadas 

por Flores (2023) quien encontró una correlación significativa en la prueba de 

Spearman, con un p-valor=0.000 y Rho=0.700, indicando una relación positiva y 

sólida entre las variables estudiadas, concluyó que existe una estrecha relación 

positiva entre las variables la participación y la conciencia social. 

Este hallazgo quiere decir que ha medida que aumenta la conciencia política 

de una persona, también tiende a aumentar su participación política, lo que refuerza 

la idea de que mejorar las características de la conciencia política implicaría una 

mayor participación política en todas sus formas, de esto se desprende que 

implementar política públicas orientados a mejorar los factores que influyen en el 

constructo de la conciencia política contribuirían a aumentar la participación política. 

Guardamagna y Hernández (2020): Su investigación en Pudahuel, Chile, 

encontró en sus resultados una relación positiva entre la conciencia política y la 
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participación pública. Concluyó que la conciencia política debía fortalecerse, ya que 

esta herramienta se consideraba crucial para lograr una relación más fuerte entre la 

comunidad y el Estado, con el propósito de fomentar una mayor participación social y 

un impacto positivo en la relevante gestión pública. Los hallazgos de este estudio que 

coincide con nuestros resultados, destaca la importancia de fortalecer la conciencia 

política para mejorar la participación social y la gestión pública. La coincidencia con 

nuestro estudio resalta la robustez del vínculo entre conciencia y participación, 

aunque nuestro estudio revela una mayor proporción de conciencia política escasa, 

constituye un desafío sobre el cual trabajar a fin de afectar políticas públicas con el 

fin de revertirlo. 

Un estudio similar, es el de Pérez (2023) quien se planteó el objetivo de 

explorar como influyen algunos factores en la conciencia política de la juventud en 

varios países europeos. Los resultados evidenciaron que los medios de comunicación 

inciden críticamente en la formación de la conciencia política afectándola 

negativamente a tal punto de distorsionar la percepción del sistema político, este 

efecto varía según el tipo de medio y el contexto nacional. 

Los hallazgos permiten revalorar la importancia de la información, en este 

sentido implementar programas educativos que enseñen a los jóvenes a analizar y 

evaluar críticamente la información mediática. Esto puede contribuir a mitigar los 

efectos adversos de la distorsión mediática de la información, otro aspecto a 

considerar es aplicar regulaciones más estrictas para asegurar que los medios 

proporcionen información precisa y equilibrada. Esto puede incluir medidas para 

controlar la difusión de noticias falsas y promover la transparencia en la presentación 

de información política. 

Otro estudio que coincide con el nuestro es el de Bedoya et al. (2021) quienes 

tuvieron como objetivo examinar cómo la conciencia política se relaciona con la 

participación electoral en el contexto de la era digital, Los resultados indicaron que la 

asociación de las redes sociales, las tecnologías y otras plataformas virtuales están 

ocasionando cambios en la forma en que ahora los ciudadanos se informan y 

participan en el proceso político. Las conclusiones resaltaron la necesidad de adaptar 

las estrategias de información y operacionales a las nuevas realidades mediáticas y 

tecnológicas que contribuyan a una participación más activa.  

Los hallazgos de este estudio permite resaltar la importancia de adaptar las 

estrategias de información y operacionales a las nuevas realidades mediáticas y 
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tecnológicas. Esto implica que las instituciones y los actores políticos deben integrar 

las redes sociales y otras plataformas digitales en sus estrategias de comunicación 

para captar mejor la atención de los ciudadanos y fomentar una participación más 

activa, en este sentido se precisan elaborar normas legales para regularlo. Se 

precisas demás adoptar medidas para fomentar el usos de las tecnologías a fin de 

que los ciudadanos participen de manera más activa en el entorno informativo digital, 

discerniendo entre información fiable y no fiable. 

Así también se tiene La Teoría de la Socialización de David Easton y Jack 

Dennis (1969) que resalta cómo los individuos desarrollan sus actitudes, creencias y 

comportamientos políticos a través del proceso de socialización. Este proceso implica 

la adquisición y asimilación de los valores y normas políticas de la sociedad, lo cual 

afecta la conciencia política de los individuos, por lo que los resultados en los 

ciudadanos de Ate sugieren generar las políticas necesarias a fin de mejorar los 

factores que se implican en el constructo de la conciencia política que redunde en una 

mayor participación. 

En lo que respecta al primer objetivo específico: Determinar cómo se asocia el 

nivel de conocimiento político con el nivel de participación política en el distrito de Ate, 

2024, los resultados revelaron una correlación significativa (r=0.514, p-valor=0.000), 

lo que indica que a medida que aumenta el nivel de conocimiento político de los 

individuos, también lo hace su nivel de participación política. El estudio realizado por 

Goñez (2022) explora cómo las dimensiones de conciencia política, incluyendo el 

conocimiento político, impacta en la participación política entre jóvenes. Es relevante 

porque directamente analiza la dimensión del conocimiento político y su vínculo con 

la participación política.  

Tintaya y Cueto (2021) analizan la asociación entre el conocimiento político y 

la participación política entre jóvenes en Lima. Este estudio es relevante porque 

incluye el conocimiento político como una variable relevante en el análisis de la 

participación política. Cuenca y Urrutia (2020): Aunque el enfoque principal es la 

educación cívica, este estudio muestra cómo la educación cívica, que incluye el 

conocimiento político, influye en la conciencia política de los estudiantes en Perú. Los 

resultados muestran que la educación cívica tiene un efecto positivo en la conciencia 

política de los ciudadanos latinoamericanos, aunque este efecto varía en intensidad 

y forma según el contexto nacional y las políticas educativas implementadas. destacó 

la asociación positiva de la educación cívica en la conciencia política, encontrando 
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que un mayor conocimiento cívico puede fomentar una ciudadanía más activa y 

comprometida. 

La Teoría de la Socialización Política de David Easton y Jack Dennis (1969), 

es relevante porque el conocimiento político se desarrolla a través de los mecanismos 

de socialización que esta teoría describe. Según Easton y Dennis, el conocimiento 

político que los individuos adquieren a través de estos agentes influye en cómo 

entienden y participan en el sistema político. Así, la socialización política contribuye 

directamente a la formación del conocimiento político, que a su vez afecta la 

participación política. 

En cuanto al segundo objetivo específico: Determinar cómo se asocia el grado 

de interés por la política con el nivel de participación política en el distrito de Ate, 2024 

los resultados  muestran una correlación significativa, se obtuvo Rho=0.478 y un 

(Sig.)=0.000, lo cual significa que a medida que aumenta el interés de una persona 

por la política, tiende a aumentar también su nivel de participación política ya que el 

nivel de interés de una persona en la política esta asociado con su nivel de 

participación activa en actividades políticas. 

Este hallazgo corrobora estudios previos como el de Tintaya y Cueto (2021) en 

su estudio sobre jóvenes en Lima, encontraron que el interés en política, junto con el 

conocimiento y la eficacia política influyen en la participación activa. Sus resultados 

son consistentes con los nuestros, ya que también hallaron una asociación 

significativa entre el interés por la política y la participación. Esto apoya nuestro 

hallazgo de que el interés por la política es un factor importante de la participación 

política.  

Guanipa y Angulo (2020) en su estudio analizaron los factores que restringen 

la participación política y encontraron una vinculación positiva entre el conocimiento, 

interés y la participación política. A través de un enfoque cualitativo, descubrieron que 

el interés en la política, junto con el conocimiento y la confianza en el sistema, influyen 

en la participación de los jóvenes. Esto es consistente con nuestros resultados, que 

muestran una correlación significativa entre el interés por la política y la participación 

política. El estudio de Guanipa y Angulo refuerza la idea de que el interés es un factor 

clave que puede influir en la participación política. 

Estos resultados apoyan la Teoría de la socialización política de David Easton 

y Jack Dennis de 1969 que postula que el interés por la política se forma a través de 
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la socialización y afecta los comportamientos políticos. El hallazgo de una correlación 

positiva entre el interés por la política y la participación está alineado con esta teoría, 

ya que sugiere que el interés desarrollado durante el proceso de socialización impacta 

en la participación.  

Se tiene, además, la Teoría de la identidad política desarrollada por Sidney 

Verba, Kay Lehman Schlozman y Henry E. Brady en 1995 que examina cómo las 

identidades políticas influyen en la participación. El interés por la política, como parte 

de la identidad política, también está relacionado con la participación política. 

Nuestros resultados indican que un mayor interés por la política puede estar asociado 

con un mayor nivel de participación, apoyando la relevancia de esta teoría. 

En cuanto al tercer objetivo específico: Determinar cómo se asocia el nivel de 

percepción por la eficacia política con el nivel de participación política en el distrito de 

Ate, 2024, los resultados indican que están correlacionadas positivamente con los 

niveles de participación política y en organizaciones civiles puesto que se obtuvo rho 

de Spearman=0.478, p-valor=0.000, lo cual significa que ha medida que aumenta la 

percepción de eficacia política, también lo hace la participación política de los 

ciudadanos.  

Se encontró similitud con el estudio de Pérez (2023) quien destaca que los 

medios de comunicación afectan críticamente en la formación de la conciencia política 

de los jóvenes en varios países europeos, afectando negativamente. La importancia 

de una educación mediática crítica para mejorar el conocimiento y la percepción del 

sistema político coincide con nuestros resultados, donde una mayor conciencia 

política se asocia con una mayor participación política. Estos hallazgos sobre la 

percepción de eficacia política es crucial, ya que los jóvenes con una mejor percepción 

de su capacidad para influir en el sistema político son más propensos a participar 

activamente. 

Robles (2020) en su estudio en Colombia, determinó que la identidad de los 

individuos influye significativamente en su conciencia política y, por ende, en su 

participación política. La identidad, moldeada por factores como religión, raza, género 

y sexualidad, se relaciona positivamente con la conciencia política y la participación 

política. Este hallazgo coincide con nuestros resultados en Ate, donde una identidad 

política fuerte, reflejada en un mayor interés por la política, está asociada con mayores 

niveles de participación política. La percepción de eficacia política también juega un 
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papel aquí, ya que aquellos con una identidad política más clara pueden sentir una 

mayor capacidad para influir en el sistema político. 

Cuenca y Urrutia (2020) encontraron que una educación cívica sólida se 

correlaciona positivamente con una mayor conciencia política entre los estudiantes 

en Perú. Esto sugiere que fortalecer la educación cívica puede ser una estrategia 

efectiva para aumentar la participación política. La percepción de eficacia política 

también es importante, ya que una mejor educación cívica puede mejorar la 

percepción de los estudiantes sobre su capacidad para influir en el sistema político, 

lo que a su vez fomenta una mayor participación política. 

La Teoría de la socialización política de David Easton y Jack Dennis en 1969, 

enfatiza cómo la familia, la educación y los medios de comunicación, como agentes 

de socialización, tienen un rol importante en la formación de la conciencia política, 

que a su vez influye en la participación política. Nuestros hallazgos de una correlación 

positiva entre el interés por la política y la participación política se alinean con esta 

teoría. La percepción de eficacia política es un componente clave aquí, ya que una 

socialización política efectiva puede mejorar esta percepción y, por ende, la 

participación política. 

La Teoría de la identidad política de Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman y 

Henry E. Brady en 1995 sostiene que las identidades políticas individuales y grupales 

influyen significativamente en la participación política. Esto es consistente con 

nuestros hallazgos, donde un mayor interés por la política, reflejando una identidad 

política más fuerte, está asociado con una mayor participación política. La percepción 

de eficacia política también es relevante, ya que aquellos con una identidad política 

más clara pueden sentir una mayor capacidad para influir en el sistema político. 
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V. CONCLUSIONES 

La investigación contribuye al entendimiento del papel crucial de la asociación del 

nivel de la conciencia política con el nivel de la participación política. Se concluye que 

fortalecer el constructo de la conciencia política implica crecer positivamente sobre el 

nivel de conocimiento político, grado de interés por la política y la percepción de la 

eficacia política de los ciudadanos promoviendo así una activa participación política 

con una comunidad más involucrada y comprometida. Se ha revelado asociación 

significativa entre las variables conciencia política y participación política, lo que indica 

que ha medida que aumenta el nivel de conciencia política entre los ciudadanos de 

Ate, también lo hace su participación política. Este resultado subraya la importancia 

del fortalecimiento de la formación política para incrementar el conocimiento e interés 

sobre el sistema político como impulsores esenciales de la participación política 

democrática en la comunidad. 

El análisis entre el conocimiento político y la participación política, reveló una 

asociación positiva moderada entre ellos. Estos hallazgos indican que los individuos 

que muestran mayor conocimiento político tienen más probabilidades de participar 

activamente en todas sus formas en actividades políticas. Esto sugiere que 

incrementar el conocimiento político es una vía efectiva para fomentar una mayor 

participación política, de esto se desprende que implementar estrategias y programas 

de formación política desde temprana edad, mediante políticas públicas contribuye a 

aumentar el conocimiento político de los ciudadanos de Ate, resultando en una mayor 

participación política. 

El análisis entre el interés por la política y la participación política, reveló una 

asociación positiva moderada entre ellos. Estos hallazgos indican que los individuos 

que muestran mayor interés por la política tienen más probabilidades de participar 

políticamente en el distrito de Ate. Esto sugiere que para ampliar el interés por la 

política se debe fomentar mecanismos públicos que combinen estrategias que 

faciliten el acceso a la información política y fortalezcan las redes de participación que 

involucren a la ciudadanía desde temprana edad, contribuyendo a una ciudadanía 

más informada y comprometida con su participación política. 

El análisis entre la percepción de la eficacia política y la participación política, 

reveló una asociación positiva moderada entre ellos. Estos hallazgos han 
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determinado que los individuos que muestran mayor grado de percepción de la 

eficacia política tienen más probabilidades de participar activamente en asuntos 

políticos. Se subraya la importancia de la percepción de eficacia política como un 

factor determinante en la participación política. La comprensión de este vínculo 

proporciona una base sólida para el desarrollo de estrategias destinadas a fomentar 

el compromiso de ejecutar los procesos y acciones implicando cohesión social, 

legitimidad, responsabilidad y transparencia de manera que se logre incrementar la 

confianza ciudadana en el sistema político para lograr una participación política más 

activa y comprometida. 

  



 
 

28 
 

VI. RECOMENDACIONES 

Para mejorar la asociación entre la conciencia política y participación política en los 

ciudadanos de Ate, es esencial que las políticas públicas se orienten a fortalecer la 

conciencia política de la población. Se recomienda a los órganos e instituciones 

rectoras (ONPE, JNE y otros relevantes), a la Municipalidad de Ate diseñar e 

implementar programas integrales que promuevan la educación cívica y el 

conocimiento político. Estos programas deben incluir actividades educativas, 

campañas informativas y talleres sobre temas políticos, con el objetivo de aumentar 

la conciencia política de los ciudadanos. La evidencia muestra que una mayor cultura 

política impulsa una mayor participación (Guardamagna y Hernández, 2020). Se debe 

fomentar la creación de espacios para el debate y la discusión política dentro de la 

comunidad, lo cual permitirá a los ciudadanos involucrarse activamente en el proceso 

político y contribuir de manera significativa a la vida democrática del distrito. 

Mejorar la asociación entre el conocimiento político y la participación política 

en los ciudadanos de Ate, para ello es crucial implementar estrategias que fortalezcan 

el conocimiento político de los ciudadanos de Ate. Se debe comprometer a los 

organismos rectores (ONPE, JNE y otros) a desarrollar y promover programas 

educativos centrados en el conocimiento político, tales como talleres, seminarios y 

campañas de sensibilización. Estas iniciativas deben orientarse a mejorar la 

comprensión del sistema político y de los derechos cívicos, basándose en estudios 

previos que indican que el incremento del conocimiento político puede fomentar una 

mayor participación (Guanipa y Angulo, 2022). Las escuelas y universidades también 

deberían integrar estos temas en sus currículos para asegurar una educación cívica 

efectiva desde una edad temprana. 

Para mejorar la asociación entre el interés por la política y participación política  

en los ciudadanos de Ate, se recomienda que la entidad administradora local, 

desarrolle y facilite mecanismos que estimulen el interés político entre sus 

ciudadanos. Esto puede incluir la organización de foros comunitarios, debates 

públicos y eventos de participación ciudadana. Además, es importante establecer 

plataformas que permitan a los ciudadanos expresar sus opiniones y participar en el 

proceso político local. Las actividades comunitarias que promuevan el diálogo y la 

discusión sobre temas políticos pueden elevar el interés y la participación, como 
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evidencian los resultados de la investigación y estudios relacionados (Tintaya y Cueto, 

2021). 

Para mejorar la asociación entre la percepción de eficacia política y la 

participación política en los ciudadanos de Ate, se recomienda a la entidad 

administradora local  y a otras instituciones relevantes fortalecer la transparencia y la 

rendición de cuentas en su gestión. Implementar procesos participativos en la toma 

de decisiones y asegurar que los ciudadanos vean el impacto de su participación en 

las políticas locales puede mejorar la percepción de eficacia política. Esta medida es 

clave para fomentar una mayor participación política, como sugieren los hallazgos de 

la investigación y estudios previos (Robles, 2020). Crear mecanismos que permitan a 

los ciudadanos sentir que sus acciones tienen un impacto real en el sistema político 

contribuirá a fortalecer su confianza y compromiso. 
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Anexo 01: Tabla de operacionalización de variables. 

Operacionalización de la Variable 1: Conciencia Política 

Variables 
de Estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicadores 
Escala de 
medición 

Niveles y 
Rangos 

Conciencia 
Política 

Es un constructo 
político con 
asociación 
socio-ideológico 
multidimensional 
que abarca 
como 
dimensiones el 
conocimiento, 
interés y la 
percepción de la 
eficacia política, 
que reflejan una 
comprensión 
profunda de los 
asuntos políticos 
y su capacidad 
para influir en 
ellos (Tintaya y 
Cueto, 2021) 

Operacional-
mente cuenta 
con tres 
dimensiones: 
el 
conocimiento 
político, el 
interés por la 
política y la 
percepción de 
la eficacia 
política. 

D1: 
Conocimiento 
político 
 
 
 
 
 
 
D2 
Interés por la 
política 
 
 
 
 
D3: 
Percepción de la 
eficacia política 

 Nivel de conocimiento de la 
organización política del 
Estado 

 Grado de comprensión de 
funciones políticas de las 
instituciones del gobierno. 

 Nivel de conocimiento sobre 
procesos electorales. 

 
 Frecuencia de seguimiento 

de noticias sobre política 
 Nivel de participación en 

discusiones políticas 

 Frecuencia de asistencia a 
eventos políticos 

 
 Nivel de confianza del 

sistema político 
 Porcentaje de ciudadanos 

que considera que puede 
influir en decisiones 
políticas 

 Grado de confianza en que 
su voto y participación 
puede generar cambios 
políticos 

El cuestionario está 
compuesto por 24 

preguntas de 
opción múltiple, 

cada una tiene un 
puntaje: 

 
 
 

Nada=1 

Poco=2 

Moderadamente=3 

Bastante=4 

Completamente=5 
 

 
 
 
 
 
 

Escasa: 
De 39 a 57 

 
 

Moderada 
De 58 a 76 

 
 

Amplia 
De 77 a 94 

  



 
 

 

Anexo 01: Tabla de operacionalización de variables. 

Operacionalización de la Variable 1: Participación Política 

Variables de 
Estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicadores 
Escala de 
medición 

Niveles y 
Rangos 

Participación 
Política 

Es el 
involucramiento 
de los 
ciudadanos en 
los procesos 
políticos 
mediante la 
participación en 
elecciones y 
organizaciones 
civiles, 
activismo y 
movilización 
social y 
participación en 
redes sociales y 
medios digitales 
con el fin de 
influir en 
políticas 
públicas 
Sorribas y 
Brussino (2017). 

Operacional-
mente cuenta 
con tres 
dimensiones: 
Participación 
electoral y en 
organizaciones 
civiles, 
activismo y 
movilización 
social y 
participación 
en redes 
sociales y 
medios 
digitales 

D1: 
Participación 
electoral y en 
organizaciones 
civiles  
 
 
 
 
 
 
 
 
D2: 
Activismo y 
Movilización 
Social 
 
 
 
 
D3:  
Participación 
en Redes 
Sociales y 
Medios 
Digitales 

 Tasa de votación en elecciones 
locales y nacionales 

 Participación en encuestas o 
estudios sobre temas de interés 
público. 

 Proporción de ciudadanos que son 
miembros activos de 
organizaciones comunitarias o 
políticas 

 Frecuencia de asistencia a 
reuniones de asociaciones 
vecinales o grupos de interés. 

 

 Participación en protestas, marchas 
o manifestaciones 

 Iniciación o firma de peticiones 
para cambios en políticas públicas. 

 Presentación de quejas, 
sugerencias o denuncias a 
autoridades locales o nacionales. 

 
 Actividad en redes sociales 

relacionadas con temas políticos. 
 Participación en debates y foros 

sociales en internet sobre asuntos 
políticos y sociales. 

 Uso de plataformas digitales para 
organizar o participar en 
movilizaciones políticas. 

El cuestionario 
está 

compuesto por 
24 preguntas 

de opción 
múltiple, cada 
una tiene un 

puntaje: 
 
 
 

Nunca=1 

Raramente=2 

A veces=3 

Frecuente-

mente=4 

Siempre=5 
 

 
 
 
 
 
 

Baja: 
De 30 a 49 

 
 

Moderada 
De 50 a 69 

 
 

Óptima 
De 70 a 88 

 



 
 

 

Anexo 02 

Instrumento de recolección de datos 
 

Ficha técnica del cuestionario de V1: Conciencia Política 
 

AUTOR : Vicente Atilio Cairampoma Vigo 

ADAPTADO POR : ----- 

MONITOREO : Monitoreado por un profesionales con grado de maestría en gestión 
pública. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN : El cuestionario se aplicará a individuos de ambos sexos, 
mayores de 18 años, residentes en el distrito de Ate, con y sin estudios. 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN : Administración individual en formato digital, con una 
duración estimada de 20 minutos. 
 
Esta ficha técnica proporciona una descripción clara y completa de los aspectos clave 
del instrumento, facilitando su comprensión y uso adecuado en diferentes contextos. 
 
 
 

CUESTIONARIO CONCIENCIA POLÍTICA 
 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás enunciados sobre conciencia política. Lee cada una 
con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una X según corresponda. 
Recuerda, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Contesta todas las preguntas con la verdad. 
 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
 

Nada 
(N) 

Poco 
(P) 

Moderadamente 
(M) 

Bastante 
(B) 

Completamente 
(C) 

1 2 3 4 5 

 

Dimensión Indicador 1 2 3 4 5 Pregunta del Cuestionario 

Conocimiento 
político 

Nivel de 
conocimiento de la 
organización 
política del Estado 

    
 ¿Cuánto conocimiento tienes sobre la 

estructura política del país? 

    
 ¿Cuánto sabes sobre la división de 

poderes en el país? 

    
 ¿Qué tan familiarizado estás con el 

sistema electoral del país? 

Grado de 
comprensión de 
funciones políticas 
de las instituciones 
del gobierno 

    
 ¿Cuánto entiendes las funciones del 

Poder Ejecutivo en el país? 

    
 ¿Cuánto comprendes sobre el papel del 

Poder Legislativo en el país? 

    
 ¿Cuánto comprendes las funciones del 

Poder Judicial en el país? 

Nivel de 
conocimiento 
sobre procesos 
electorales 

    
 ¿Qué tan informado estás sobre los 

procesos electorales en el país? 

    

 ¿Cuánto sabes sobre los mecanismos 
de fiscalización y transparencia en los 
procesos electorales? 



 
 

 

    
 ¿Qué tanto comprendes el proceso de 

votación y escrutinio en las elecciones?  

Interés por la 
política 

Frecuencia de 
seguimiento de 
noticias sobre 
política 

    
 ¿Cuánto sigues las noticias políticas en 

los medios de comunicación? 

    

 ¿Qué tan interesado estás en 
mantenerte al tanto de la actualidad 
política del país? 

Nivel de 
participación en 
discusiones 
políticas 

    
 ¿Cuánto participas en discusiones sobre 

política con otras personas? 

    

 ¿Qué tan dispuesto estás a participar en 
debates políticos sobre temas 
importantes para el país? 

    

 ¿Qué tan abierto estás a escuchar y 
considerar puntos de vista políticos 
diferentes al tuyo?  

Frecuencia de 
asistencia a 
eventos políticos 

    
 ¿Cuánto asistes a eventos políticos 

relacionados con la política? 

    

 ¿Cuánto valoras la asistencia a eventos 
políticos como una forma de 
participación ciudadana? 

Percepción de la 
eficacia política 

Nivel de confianza 
del sistema político 

    
 ¿Cuánto consideras que el sistema 

político del país es confiable? 

    

 ¿Cuánto crees que las instituciones 
políticas del país actúan en beneficio de 
la ciudadanía? 

    

 ¿Cuánto confías en que el gobierno 
tomará decisiones acertadas para el 
bienestar de la sociedad?  

Porcentaje de 
ciudadanos que 
considera que 
puede influir en 
decisiones 
políticas 

    

 ¿Cuánto crees que los ciudadanos 
tienen la capacidad de influir en las 
decisiones políticas del país? 

    
 ¿Cuánto consideras que la voz de los 

ciudadanos es tomada en cuenta por los 
líderes políticos?  

    

 ¿Cuánto impacto crees que tienen las 
acciones colectivas de los ciudadanos 
en la política del país? 

Grado de 
confianza en que 
su voto y 
participación 
puede generar 
cambios políticos 

    

 ¿Cuánta confianza tienes en que tu voto 
puede generar cambios significativos en 
la política del país? 

    

 ¿Cuánto crees que tu participación 
activa en la política puede influir en la 
toma de decisiones del gobierno? 

 
 
 
  



 
 

 

Ficha técnica del cuestionario de V2: Participación Política 

AUTOR : Vicente Atilio Cairampoma Vigo 

ADAPTADO POR : ----- 

MONITOREO : Monitoreado por un profesionales con grado de maestría en gestión 
pública. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN : El cuestionario se aplicará a individuos de ambos sexos, 
mayores de 18 años, residentes en el distrito de Ate, con y sin estudios. 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN : Administración individual en formato digital, con una 
duración estimada de 20 minutos. 
 
Esta ficha técnica proporciona una descripción clara y completa de los aspectos clave 
del instrumento, facilitando su comprensión y uso adecuado en diferentes contextos. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás enunciados sobre participación 
política. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te 
describe con una X según corresponda. Recuerda, no hay respuestas correctas ni 
incorrectas. Contesta todas las preguntas con la verdad. 
 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
 

Nunca 
(N) 

Raramente 
(R) 

A Veces 
(AV) 

Frecuentemente 
(F) 

Siempre 
(S) 

1 2 3 4 5 

 

Dimensión Indicador 1 2 3 4 5 Pregunta del Cuestionario 

Participación 
electoral y en 
organizaciones 
civiles  

Tasa de votación 
en elecciones 
locales y 
nacionales 

    
 ¿Con qué frecuencia has votado en 

elecciones locales y nacionales en los 
últimos años? 

    
 ¿Te interesas en participar en las 

elecciones locales y nacionales?  

    
 ¿Consideras importante el acto de votar 

en elecciones locales y nacionales para 
la salud de la democracia? 

Participación en 
encuestas o 
estudios sobre 
temas de interés 
público 

    
 ¿Con qué frecuencia has participado en 

encuestas o estudios sobre temas de 
interés público? 

    

 ¿Consideras importante tu participación 
en encuestas o estudios sobre temas de 
interés público para la toma de 
decisiones en tu comunidad? 

Proporción de 
ciudadanos que 
son miembros 
activos de 
organizaciones 
comunitarias o 
políticas 

    
 ¿Quieres o quisiste ser miembro de 

alguna organización comunitaria o 
política? 

    

 ¿Si participas o participaras en alguna 
organización comunitaria o colectiva, te 
comprometerías con participar 
activamente? 

Frecuencia de 
asistencia a 
reuniones de 
asociaciones 
vecinales o grupos 
de interés 

    
 ¿Con qué frecuencia asistes a reuniones 

de asociaciones vecinales o grupos de 
interés en tu comunidad? 

    
 ¿Consideras importante asistir a 

reuniones para el desarrollo de tu 
comunidad? 



 
 

 

Activismo y 
Movilización Social 

Participación en 
protestas, marchas 
o manifestaciones 

    
 ¿Con qué frecuencia ha participado en 

protestas, marchas o manifestaciones? 

    
 ¿Cuándo hay manifestaciones públicas, 

suele unirse a ellas? 

Iniciación o firma 
de peticiones para 
cambios en 
políticas públicas 

    
 ¿Ha iniciado o firmado peticiones para 

promover cambios en políticas públicas? 

    

 ¿Cuándo se le presenta la oportunidad 
de firmar peticiones, con la idea de influir 
en una decisión política, lo hace sin 
vacilar? 

    

 ¿Con qué frecuencia ha participado en 
iniciativas de recolección de firmas para 
apoyar causas políticas? 

Presentación de 
quejas, 
sugerencias o 
denuncias a 
autoridades 
locales o 
nacionales 

    

 ¿Se ha comunicado con autoridades 
para expresar sus preocupaciones sobre 
asuntos políticos? 

    

 
¿Ha utilizado los mecanismos formales 
para denunciar irregularidades políticas? 

Participación en 
Redes Sociales y 
Medios Digitales 

Actividad en redes 
sociales 
relacionadas con 
temas políticos 

    

 ¿Con qué frecuencia publicas contenido 
o participas en conversaciones sobre 
temas políticos en redes sociales? 

    

 ¿Consideras frecuente la influencia que 
las redes sociales ejercen en la 
formación de tu opinión política? 

    
 ¿Confías en la información política que 

encuentras en las redes sociales? 

Participación en 
debates y foros 
sociales en 
internet sobre 
asuntos políticos y 
sociales 

    

 ¿Con qué frecuencia participas en 
debates o foros en línea sobre temas 
políticos o sociales? 

    
 ¿Consideras interesante los debates y 

foros en línea sobre temas políticos o 
sociales? 

    

 ¿Consideras que los participantes 
guardan el respeto debido en los debates 
y foros en línea sobre temas políticos o 
sociales? 

Uso de 
plataformas 
digitales para 
organizar o 
participar en 
movilizaciones 
políticas 

    

 ¿Has utilizado plataformas digitales para 
organizar o participar o inducir a que 
otros lo hagan en movilizaciones políticas 
o actividades de activismo social? 

    

 ¿Consideras efectivas las plataformas 
digitales para generar cambios políticos o 
sociales? 

 
 
  



 
 

 

Anexo 03 

Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 

 
1° Requerimiento de validación y confiablidad de instrumentos: 

Para efectos de la validación de Juicio por expertos, a cada uno se le entregó los siguientes 

formatos: 



 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
  



 
 

 

2° Validaciones de Juicio por expertos: 

A) Variable: Conciencia Política 

1° Dr. Freddy Gamaniel Romaní Allende 



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

2° Mag. Alberto Eduardo Guzmán Camarena 



 
 

 



 
 

 

 
  



 
 

 

 
3. Mag. Miguel Ángel Ninamango Guevara 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
  



 
 

 

B) Variable: Participación Política 

1° Freddy Gamaniel Romaní Allende 



 
 

 



 
 

 

 
  



 
 

 

2. Mag. Alberto Eduardo Guzmán Camarena 



 
 

 



 
 

 

 
  



 
 

 

 
3. Miguel Angel Ninamango Guevara 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
  



 
 

 

Anexo 04 

Resultados del análisis de consistencia interna 

 
Variable: Conciencia Política 
 

Resumen de procesamiento de casos 
 

  N° % 

Casos Validos 24 100,00 

 Excluidos 0 0,00 

 Total 24 100,00 

 
La eliminación por lista se basa en todas las variables  
del procedimiento 
 

 
  



 
 

 

Variable: participación política 
 

Resumen de procesamiento de casos 
 

  N° % 

Casos Validos 24 100,00 

 Excluidos 0 0,00 

 Total 24 100,00 

 
La eliminación por lista se basa en todas las variables  
del procedimiento 
 
 

 
 
  



 
 

 

Anexo 05 

Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
  



 
 

 

Anexo 06 

Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación 

 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, Vicente Atilio Cairampoma Vigo, estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO 

del programa de MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO SAC -LIMA ATE, declaro bajo juramento que por la naturaleza de mi 

investigación titulada: “Conciencia política y participación política en los ciudadanos 

del distrito de Ate, 2024”, y teniendo en cuenta que: 

- El área de estudio está comprendido por los habitantes del distrito 

- Los participantes acceden voluntariamente a serlo 

Por lo tanto: 

- No se requiere solicitar autorización alguna para su desarrollo 

En tal sentido dentro del marco establecido elaboro esta Declaración Jurada y me 

someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César 

Vallejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos del estudiante Firma 

Vicente Atilio Cairampoma Vigo 

DNI: 20019368 

ORCID: 0009-0004-8608-0351 

 

 

Código documento Trilce: _________________ 
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