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Resumen 

 

La reciente investigación, tuvo el objetivo de realizar la validez y confiabilidad 

del instrumento denominado Cuestionario de Actitudes hacia la Política, en la 

provincia de Trujillo. Tuvo como muestra un total de 306 adultos (43.5% 

hombres y 56.5% mujeres), seleccionados bajo un muestreo no probabilístico 

de bola de nieve, para luego someter las respuestas a un procesamiento de 

datos, con la finalidad de filtrar, y realizar los análisis estadísticos 

correspondientes. Se obtuvo como resultado que, en el AFC, la validez y la 

estructura interna de los índices de ajustes fueron puntajes mayores a .90 con 

cargas factoriales superiores a .40 y correlación entre escalas menor a .70., en 

cuanto a los índices de confiabilidad se alcanzó en el primer factor de 

Gobernabilidad el índice omega de .73 y el segundo factor de Participación 

Política de .65. Finalmente, esta investigación será útil para continuar estudios 

donde se analicen las evidencias psicométricas en diferentes regiones. 

 

Palabras clave: Actitudes hacia la política, validez, confiabilidad. 
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Abstract 

The recent investigation had the objective of carrying out the validity and reliability 

of the instrument called the Questionnaire of Attitudes towards Politics, in the 

province of Trujillo. It had as a sample a total of 306 adults (43.5% men and 56.5% 

women), selected under a non-probabilistic snowball sampling, to then submit the 

responses to data processing, in order to filter, and perform the analyzes 

corresponding statistics. It was obtained as a result that, in the CFA, the validity and 

internal structure of the adjustment indices were scores greater than .90 with factor 

loads greater than .40 and correlation between scales less than .70., in terms of the 

indices of reliability was reached in the first factor of Governance the omega index 

of .73 and the second factor of Political Participation of .65. Finally, this research will 

be useful to continue studies where psychometric evidence is analyzed in different 

regions. 

 

Keywords: Attitudes towards politics, validity, reliability. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Durante varios años, el estudio de la psicología política ha sido 

conformada por varias teorías y procedimientos científicos, amplificados y 

difundidos por diversas agrupaciones normativas o investigadoras, con la 

finalidad de detallar e interpretar las actitudes políticas de las personas (Dávila 

et al., 1998; Jost y Sidanius, 2004). Esta área surge durante los primeros 

decenios del centenario pasado dentro del ámbito de la psicología universal, y 

ya siendo más específicos, en el campo de la psicología social (Salgado, 2006). 

Dentro de América Latina se dio inicio a este campo alrededor de los 70’s y 80’s 

cuando investigadores sociales mostraron interés por dilemas políticas 

(Montero, 1987; 1991). 

 

Dentro del Perú, la psicología política ha evolucionado en diferentes 

etapas; comenzando por la implícita o inconsciente, la cual se recuerda más 

por su escasa elaboración investigadora, aunque no quiere decir que no se 

hayan realizado estudios académicos de forma general desde las ciencias 

sociales con fines naturalmente políticos. Luego en la etapa explícita o 

consciente es asociada con la fomentación y progreso que hubo en ciencias 

sociales mientras ocurría el periodo de gobierno militar en el país de Juan 

Velasco Alvarado (1968-1975), donde se van iniciando los pasos estructurados 

para el entendimiento y afrontamiento de anormalidades políticas y sociales en 

el país (Espinosa et al. 2012). Dentro de ese ambiente, hubo dos 

especialidades que aportaron de forma singular dichas anormalidades: una fue 

la sociología, que comenzó a asociar la política junto con el entorno colectivo; 

y la otra fue la antropología que consideraba la proximidad de la ciencia a 

sistemas, desarrollos y delegaciones políticas en poblaciones primitivas 

(Zárate, 2006). En otra parte, la situación de las publicaciones investigativas en 

el área de la Psicología se trasladó de un acercamiento elementalmente teórico 

y particular a una posición más práctica o aplicable, resultado de un 

favorecimiento ascendente de las dificultades de interés gubernamental 

(Alarcón, 2000). 
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Es ahí donde va tomando forma el estudio sobre actitudes hacia la 

política, el cual se haya conformado por factores cognitivos, emocionales y 

comportamentales; que, a su vez, se hayan dentro de componentes 

psicológicos y sociales. Un caso sería que, dentro de lo cognitivo, se haya que 

tanto las creencias como los intereses son fundamentales para las actitudes. 

Sin embargo, Crano (1994) encontró en un estudio que la estabilidad de actitud-

conducta no depende tanto del interés del individuo. Por otra parte, la creencia 

religiosa se considera una parte fundamental dentro de lo cognitivo en actitudes 

hacia la política, ya sea en lo teórico como en lo práctica (Rodríguez, 2014), 

aunque se debe considerar que la parte religiosa de la persona tiene poca 

significancia en la decisión ideológica política del adolescente o persona de 

menor edad (Rodríguez et al., 1996). 

 

La ONPE (2020) publicó sobre la dispersión que existe en la legislación 

electoral y también sobre la desconfianza del ciudadano hacia las 

organizaciones de régimen político, junto con la impresión que representan 

estas últimas y los gobernantes de legitimidad demócrata, no componen un 

inconveniente o anormalidad nueva dentro del país. Más bien, es más probable 

que esto derive válidamente en una constante. Es por esta razón, que, durante 

muchos años, dentro de las instituciones electorales, tanto los ciudadanos 

como el mismo Congreso de la República, a través de diversos periodos que 

han existido anteriormente, se han ido promoviendo diversas iniciativas hacia 

las reformas electorales y también políticas que incluyan no solo reformas en 

la actual Constitución Política sino, además, un código a nivel electoral. 

 

Un claro ejemplo fue lo ocurrido en el Congreso de la República que se disolvió 

a finales de septiembre de 2019, puesto que, no fue la exclusión a dicho ánimo 

reformista, ni de manera voluntaria o teniendo iniciativas legislativas 

organizadas por el Ejecutivo y además de diversos cuestionamientos de 

confianza, trayendo como resultado, la validación de reformas constitucionales 

como legítimos. Pero el Código o Ley Electoral se mantuvo como un afán o 

ambición no concretado todavía (ONPE, 2020). 
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En la actualidad, la pandemia existente no es unidimensional, o está 

enfocada únicamente a la salud, es decir no solo afecta a ese sector, sino 

también al económico y social, puesto que la COVID-19, no se extinguirá 

enseguida. Teniendo un enfoque crítico, podemos afirmar que a nivel político 

se ve afectada la gobernabilidad en 3 dimensiones, las malas decisiones 

políticas sumadas a las disputas de partidos políticos, la poca inversión en la 

salud pública, por último, las reglas de patrocinio, donde se dividen entre ricos 

y pobres, derecha e izquierda. Es por ello que la gobernabilidad está debilitada 

en el país (Acuña, 2020). 

 

Morales et al. (2020) encontró dentro de lo que es la gobernabilidad, 

tanto a nivel regional como local, que el 43% de los ciudadanos peruanos 

percibe que su gobierno central ejecutó una gestión aceptable durante el 

periodo de pandemia entre la primera mitad del año 2020. Asimismo, en lo que 

respecta a sólo gobiernos regionales, se encontró que los ciudadanos 

satisfechos con la gestión llegan al 24.2%, algo parecido se puede observar en 

los gobiernos provinciales y distritales, cuyos resultados son de 26.6% y 30.8% 

respectivamente, quienes están conformes con la gobernabilidad realizada. 

 

Según la Defensoría del Pueblo (2021) habiendo ya diversos avances 

en la parte normativa dentro de la práctica, en las dos últimas décadas, las 

mujeres aún no llegan a desempeñar grados de elección popular, no pasa  el 

28% en lo que refiere dentro del Congreso de la República, algo similar ocurre 

en otros cargos, como el 4% a nivel de gobernación regional, 5% dentro del 

rango de alcaldía regional, estando a la par con la distrital; asimismo en lo que 

concierne a regidurías tanto provincial como distritales, la cantidad abarca entre 

un 24% y 31%. 

 

Se entiende a la participación política como un derecho indispensable 

que concede que los ciudadanos intervengan en elecciones, pero en lo que 

respecta a las comunidades indígenas y demás pueblos o tribus vulnerables, el 

cumplimento de su participación está sometida a las condiciones que coloque 

el estado, debido a su características culturales y sociodemográficas. 
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Durante los Censos Nacionales de 2017, en Perú, se calcula que un total 

de 3’ 209,261 ciudadanos padecen de una discapacidad. De las cuales el 9.4% 

se halla afiliada dentro del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 

haciendo notar una abertura de 90.6% como encabezamiento. Dando a 

entender que, el Estado Peruano tiene problemas preocupantes para poder 

reconocer a la gente con alguna discapacidad y lograr ceder servicios de 

calidad (Defensoría del Pueblo, 2021). 

 

Por otro lado, la comunidad LGTBIQ la conforman un total de 1.7 

millones de ciudadanos lo que equivale a 8% del total. Las personas LGTBIQ 

se consideran vulnerables por estigmas, estereotipos y/o perjuicios, debido a 

cómo manifiestan su orientación sexual, expresión de género e identidad. Por 

consiguiente, su participación en política se ve discriminada, hasta el punto de 

ser víctimas de homofobia, lo que atenta contra su salud física y mental 

(Defensoría del Pueblo, 2021). 

 

En el contexto del COVID-19, la población adulta tiene un riesgo alto en 

la participación en la política, en este caso en las elecciones presidenciales, 

congresales, y parlamentarias, lo que podría ocasionar una baja participación 

de esta población (Defensoría del Pueblo, 2021). 

 

También es relevante el tema de corruptela, que causa diversas 

secuelas para la gestión pública, ya que obstruye y debilita la credibilidad de 

los cumplimientos que tiene por objetivo dichos órganos institucionales. Es por 

ello que dificulta el ingreso de servicios y bienes primordiales, y dificulta, la vida, 

salud, y derechos de los ciudadanos, sobre todo los que están en una condición 

pobre y de pobreza extrema, lo cual los hace más vulnerables a enfermedades, 

como el COVID-19 (Valerio y Ramirez, 2020). 

Acorde al Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) y el 

Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project: Perú 

viene a ser un territorio preocupante, por la corruptela, ya que a nivel regional 

el 36 % poblacional, lo muestra como primordial problema, es más, incluso la 

colocan por encima de la economía, la inestabilidad política, entre otros. 



 

12 
 

 

Con respecto a las instituciones públicas, como el poder judicial, se 

encontró que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) tanto 

desde el mes octubre de 2019 hasta marzo de 2020, el 73.1 % afirmó desconfiar 

en el Ministerio Público, un 83.3 % muestra desconfianza hacia el Poder 

Judicial, otro 72.1 % asegura tener desconfianza hacia la Procuraduría 

Anticorrupción y por último el 66.6 % refiere dudar en la Comisión de Elevado 

Grado Anticorrupción. A comparación con el lapso de julio- diciembre 2019, que 

arrojó lo siguiente: el 73% de las personas encuestadas indicaron nula 

confianza hacia el Ministerio Público, el 82.5 % desconfiar en el Poder Judicial, 

el 71.2 % afirma dudar hacia la procuraduría Anticorrupción y por último el 

67.4%, no se fía de la Comisión de Elevado Grado Anticorrupción. 

 

Según Proética (2019) un 26.3 % de la población afirma haber sido 

víctima de corrupción, también se pudo evidenciar una tasa de 91% de pedido 

de coimas que fueron no denunciadas, con esto se concluye que existe una 

carencia de credibilidad de las autoridades, ya que no hace efectivo su trabajo.  

 

Es por ello el interés en abarcar esta temática, que engloba una parte de 

la psicología social. 

La realidad sobre las investigaciones en Latinoamérica en el campo de 

la psicología política, es reducida, por ejemplo, Laca et al. (2011) en México 

utilizó la Escala de Actitudes hacia la Democracia, como también la Escala de 

Impotencia Política. Por su parte, Chacón y Alvarado (2007) en Venezuela 

realizaron la evaluación mediante el Cuestionario Citizenship de la Internacional 

Social Survey Program. En otra parte, dentro de Europa se desarrollaron las 

investigaciones de Fernández y Rojas (2003) quienes realizaron una valoración 

psicométrica para la Escala de Acción Política Convencional en España, 

obteniendo como resultado una consistencia interna α= .761. Asimismo, existe 

una Escala de actitudes hacia la democracia, la cual contiene una cantidad de 

ítems de 47 y que fueron validados en 869 alumnos universitarios. 
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Al tener como antecedentes lo ya mencionado, se llega como conclusión 

que dentro del Perú existen pocas investigaciones dentro de lo que compete a 

la psicología política, como estudios psicométricos validados, creados o 

adaptados, específicamente en Trujillo- Perú, ya que no existe prueba alguna 

que mida actitudes políticas. 

 

Además, otro de los puntos a tener en cuenta son las elecciones 

municipales, regiones y presidenciales, que se realizan, dependiendo de la 

elección cada 4 a 5 años, tiempo en el cual se encuentra vigente el tema político 

en el país y los electores muestran una predisposición a tener actitudes y 

posturas políticas, un ejemplo claro son las elecciones presidenciales del 2021 

en Perú y a la actualidad, 2022, sigue siendo un tema coyuntural, parte cual 

hace aún más fundamental tener un instrumento validado y adaptado a nuestro 

propio contexto, por ello es primordial contar con dicho cuestionario que mida 

las actitudes políticas con objetividad, para poder evaluar y tener resultados 

óptimos con respecto a la valoración que tiene cada ciudadano, al momento de 

elegir una autoridad. 

Es por ello que en esta investigación se formula la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las evidencias de validez y confiabilidad del cuestionario de 

Actitudes Hacia la Política? Asimismo, se considera que este trabajo de 

investigación tenga doble trascendencia, debido que, en el campo de la 

psicometría, llevará a que varios investigadores muestren interés a esta 

herramienta novedosa existente en el país para las áreas sociales y de la 

misma psicología política; y dentro del campo teórico, que sirva como iniciativa 

en los futuros estudios políticos que se darán en las diferentes zonas del 

territorio peruano. Por ende, se plantea en lo respecto al objetivo general, 

determinar las propiedades psicométricas del cuestionario, y como objetivos 

específicos analizar su estructura interna y verificar la confiabilidad del 

instrumento. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En relación a estudios previos, se encontró el cuestionario creado por 

Arias et al. (2017) titulado “Cuestionario de Actitudes hacia la Política”, el cual 

inició con doce reactivos, se efectuó un trabajo usando como muestra 875 

individuos (47.5% hombres y 52.5% mujeres) con edades entre 18 a 92 (M=38), 

quienes habitaban en la ciudad de Arequipa y sus 11 distritos. En el proceso de 

depuración de ítems, se eliminó el reactivo número 8, al concluir dicho proceso 

el cuestionario se conformó de 11 ítems, de correlación ítem-test, < .427, con 

una estructura bifactorial, Gobernabilidad y Participación Política, con una 

varianza de 41.714%, además de presentar índices de confiabilidad 

adecuados, para cada factor (α= .745 y α= .7309) respectivamente. Obteniendo 

como resultado los percentiles de la prueba, dando validez y confiabilidad a la 

creación del instrumento para los propósitos de investigación dentro del área 

correspondiente a la psicología política.  

 

La psicología política viene a ser una de las ramas que se encuentran 

en la psicología social, la cual busca comprender la sociedad desde un punto 

de vista social, cultural e histórico, teniendo como objeto de estudio hechos 

políticos (Molina, 2019). 

Las actitudes van acompañadas con nuestros distintos 

comportamientos, son conductas aprendidas, pueden ser estables, que van 

incidiendo de forma directa en los comportamientos de carácter político 

(Chacón y Alvarado, 2007), por eso las actitudes van direccionando a distintos 

fines políticos y se manifiestan acorde a la intensidad de cada ser humano.  

 

Anduiza y Bosch (2004) clasificaron a las actitudes teniendo como 

referencia lo anterior mencionado en diferentes agrupaciones: afectivas, 

valorativas y cognitivas. Además, para determinar las actitudes políticas, se 

hace el siguiente resumen de los componentes (Chacón y Alvarado, 2007): 

“Implicación política”, que básicamente se refiere a que tanto se vinculan 

las personas con la participación política, esta variable es relevante ya que 

cuando existen estímulos políticos, esta podría ser una actitud principal. Otro 
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factor importante es “el deber cívico”, que busca determinar el sentimiento que 

siente el ciudadano al tener un rol político, que son cualidades democráticas 

propias de cada uno. La “politización” es otro factor importante, ya que busca 

determinar qué intereses existen, basados en la percepción que se tiene hacia 

emblemas o personas. Como último factor tenemos a la “Satisfacción política” 

que tiene que ver con la predisposición que se tiene al dar un valor o juicio hacia 

la política, independientemente si es democracia la mejor forma de gobernar, 

por ejemplo. 

 

Chacón y Alvarado (2007) nos plantean que las actitudes van ligadas a 

la forma en cómo nos comportamos, las posiciones que vamos obteniendo en 

lo largo de nuestras vidas, las cuales son condicionalmente fijas, chocan 

claramente con las conductas políticas, es por eso que las actitudes se guían a 

diversos elementos políticos y se van manifestando con diferente magnitud, la 

cual varía en cada persona. 

 

Como se ha venido mencionando, las actitudes vienen a ser 

fundamentales dentro de toda participación política, teniendo en cuenta que 

éstas son pretensiones, ya sean legítimas o no, expuestas tanto en individuos 

como en grupos con la finalidad de defender o discutir a cualquiera de los 

diferentes componentes que constituyen el entorno gubernamental (Sabucedo, 

1996, citado por Sabucedo y Fernández, 2001). Entonces, a pesar de que la 

participación política, se encuentra englobada a una variedad o complejidad de 

demostraciones, tales como, el ejercer el derecho al voto electoral, tener 

información sobre los sucesos políticos, participar en debates políticos, tener 

algún vínculo con un partido político o ser candidato, etc.; se ha venido 

disminuyendo en un simple hábito de sufragio (Rodríguez, 2004). Sucede que, 

en otro aspecto, el conocimiento nacional, en el cual la educación y la 

implicación política, como los principales factores (Pasquino, 2001), se percibe 

de forma dividida o fraccionaria. Igualmente, este desinterés en la participación 

política, algo que es completamente normal en regiones y países como Perú, 

se ve relacionado con la carencia de aspectos o problemas políticos, la apatía 

por el gobierno, la sensación que en política solo es la necesidad de expertos, 
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la deficiencia frente a la resolución de los dilemas colectivos y perspectiva 

desfavorable a los mandatarios (Rodríguez et al, 1996). 

 

En otra parte, encontramos qué actitudes determinan la participación 

política, las cuales son la intervención política, responsabilidad ciudadana, el 

politizar y el regocijar político (Chacón y Alvarado, 2007). Por eso, la 

comodidad, ya sea en lo corporal, psíquico o comunitario, es una gran manera 

de vaticinar el participar político (Rodríguez et al, 1996), de igual modo la 

identificación patriótica (Espinosa y Tapia, 2011; Espinosa et al, 2015; Espinosa 

et al., 2016); entretanto, la desfachatez o hipocresía está vinculado de un modo 

que perjudica notoriamente la implicación política (Franco, 1980). Otro factor 

fundamental para predecir las actitudes y prioridades sociopolíticas es el 

autoritarismo-dogmatismo (Temkin y Flores, 2011). En Perú se halló que los 

alumnos más asociados en temas de política tienden a ser menos arbitrarios, 

doctrinales, cautelosos, pesimistas y mentirosos (Franco, 1980). 

Establecer a la apreciación ciudadana como señal del ingenio o aptitud 

de los civiles en dirección a la política es desarrollar una postura epistemológica 

para valorar la inteligencia y discernimiento limitados mediante los mismos 

sentidos. Lo cual no desmiente la compostura transformable que singulariza el 

entendimiento procedente en base a la percepción, salvo que, más allá de 

manejarse como un conocimiento ilógico, plantea acoplarse a la lógica que 

recogen los sentimientos, emociones y pasiones en relación a los sucesos y 

coyunturas, que permiten conseguir a estar más palpables o inteligibles a raíz 

de la comprensión según el entorno que experimentan los individuos (Elster, 

1994). 

 

Los estudios señalan que la parte afectiva tiene un rol fundamental al 

momento de valorar las ideas políticas de los individuos. Lo cual sucede de ese 

modo, debido a que el comportamiento social en relación a los sentimientos 

influye para identificar la convicción de la gente hacia temas políticos, pudiendo 

justificar lo referido a percepciones no sólo en base a criterios objetivos, sino 

además desde elementos de raíz emocional que participan en el atrevimiento 

de la gente como el aumento de las anécdotas individuales, las costumbres de 
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familia, la identificación cultural, lo que se encuentra dentro de los medios de 

comunicación y demás elementos. Por esa razón, entendemos por emociones 

como un complemento indispensable de todo tipo de actitud, de igual forma que 

lo cognitivo, además de ser vistos como predecesores de las conductas. Del 

mismo modo, el arraigo colectivo se va conformando mediante sus 

vinculaciones hacia representativos de carácter social, puesto que, las 

actitudes muy probablemente se consideran como piezas examinadoras hacia 

representaciones colectivas (Parales-Quenza y Vizcaíno-Gutiérrez, 2007). Por 

esa razón se consideran dentro de las actitudes lo siguiente: la convicción por 

dentro del individuo, están las desfavorables o favorables, la conformación de 

lo sentimental, temperamental y cognitivo y, por último, la determinación de 

actuar de una forma definida. 

 

En el contexto actual, al igual que varios países latinoamericanos, una 

razón muy habitual, es que se disminuye la participación política a sólo el plano 

electoral (Rodríguez, 2004), haciéndonos dar cuenta de la insuficiente y 

limitada conciencia política que existe en los ciudadanos (conciliada por 

componentes educativos, psicológicos y sociales), de igual manera el tener una 

democracia endeblemente instaurada y de numerosos desaciertos sistemáticos 

en las autoridades y gobernación (Ganoza y Stiglitch, 2015). 

Por otra parte, vemos que una actitud política no solo se debe definir al 

voto, aunque sí es algo fundamental cuando se llevan a cabo cualquier tipo de 

elecciones democráticas. Por ende, hay distintas formas de analizar fenómenos 

electorales. Es así cuando Goertzel (1993) muestra un análisis más sugestivo 

sobre las diferentes teorías o creencias políticas, psicosociales y también socio-

económicas que fundamentan la ruta en un estado liberal a uno más 

conservador en Estados Unidos. Este autor explica la parte teórica y 

metodológica de muchísimos autores, tales como: Los Schelsingers, Sorokin, 

Klingberg, Howe, Lasswell, Cover, entre otros; y llega a la conclusión que, del 

mismo modo a la economía, en el ambiente político se darán etapas cortas y 

largas donde algunos partidos políticos pueden intercambiarse unos a otros (ya 

sea conservador y liberal o de derechas e izquierdas). En el ámbito peruano, 

encontramos que la historia nos muestra un intercambio entre políticas 
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conservadoras y liberales, las cuales se manifiestan según las constituciones 

por las que se rigen, por ejemplo, en nuestra actualidad nos vemos regidos 

mediante una predominancia apegada a lo liberal, ya sea en lo político como 

en lo económico. 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Esta investigación fue un estudio psicométrico de diseño cuantitativo no 

experimental transversal. 

  Analiza propiedades psicométricas de instrumentos que miden una 

variable en psicología, tanto para la creación, como para la validación del 

instrumento a trabajar Ato et al. (2013). 

El estudio realizado es de tipo instrumental, ya que conlleva dar una 

valoración a las propiedades psicométricas del cuestionario y de enseñar los 

baremos validados para que sea posible su utilización y aplicabilidad dentro del 

área de psicología política y demás ciencias políticas en general (León y 

Montero, 2015). 

 

3.2. Variables y Operacionalización 

Definición Conceptual: Para este estudio se utilizó como variable 

Actitudes hacia la Política, la cual se define como posturas que se van 

adquiriendo, de forma relativamente constante, que van chocando de forma 

directa con la conducta política; además de estar conformados por factores de 

nivel cognitivo, conductual y afectivo, que se van relacionado a componentes 

psicológicos y de carácter social (Chacón y Alvarado, 2007). 

Definición Operacional: Estará dada por las definiciones del 

“Cuestionario de Actitudes Hacia la Política”. 

Factores:  Como primer factor tenemos el de Gobernabilidad, la cual nos 

indica la importancia de un gobierno en relación a gestiones de autoridades 

públicas, ya sean las municipales, regionales y del mismo Estado, que es de 

donde salen las órdenes y evidencia la fuerza o poder político. (Bobbio, 2010). 

Como segundo factor vemos el de Participación Política, que refiere de las 
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diferentes maneras y formas en las que la población injiere o actúa de forma 

política, teniendo en cuenta desde las opiniones políticas hasta la elección de 

ejercer sufragio (Rodríguez, 2004; Sabucedo y Fernández, 2001). 

 

Escala de Medición: Se utilizó la escala nominal, que consta de 5 

opciones para responder, las cuales van desde Nada (1) hasta Todo (5). De 

esta forma se busca establecer una clasificación de manera ordenada entre los 

factores y tener posiciones jerarquizadas. 

 

3.3. Población, Muestra Y Muestreo 

El reciente trabajo consideró como población a los adultos residentes de 

la provincia de Trujillo. Según INEI (2020) En la provincia de Trujillo, 

conformado por sus 11 distritos, suma un total de 1 118 724 pobladores.  

Según Ato et al. (2013) el tamaño de muestra que se necesita para 

realizar análisis psicométricos, dependerá únicamente del análisis. Por lo 

general un tamaño de 200 sujetos, es suficiente, en caso el test a validar cuenta 

con pocos ítems, otro punto importante es la realización de AFC donde el 

tamaño muestral estará sujeto a las comunalidades de la variable a estudiar.  

Por ello se consideró 306 participantes para la muestra, de la cual el 56.5 

% fueron mujeres y el 43.5 % varones; la edad mínima fue de 18 años y la edad 

máxima de 70 años, la edad promedio fue de 29 años; en relacion a su estado 

civil, 73.9 % eran solteros, 14.7 % casados, 8.8 % convivientes, 2 % divorciado 

y el 0.7 % viudos; la ocupación mayoritaria de la muestra  es de estudiantes  

41.5 %, siguiéndole la categoría de oficios que fue un total de 16.3 %, luego 

personal de Salud  9.8 %; también fueron parte de la muestra   1 abogado, 1  

agricultor, 1 diseñador, 1 arquitecto,  1 Gerente, 1 Jubilado y 1 deportista, 2 

administradores, 2 artistas, 2 asistentes, 2 comunicadores sociales, 3 

contadores, 3 cocineros, 4  asesores, 5 estudiantes que trabajan, 6 ingenieros,  

7 operarios,  14 docentes, 18 vendedores,  23 comerciantes; con respecto a los 

distritos de Trujillo donde residen: el 43.1 % eran de Trujillo, 18.3 % de Víctor 

Larco Herrera, 14.1 % de la Esperanza, 8.5 % de Moche, 6.9 % del Porvenir, 

3.9 % de Huanchaco, 2.9 % de Florencia de Mora, 1.3 % de Laredo, 0.7 % de 

Salaverry, y 0.3 de Simbal; otro dato que se tuvo presente fueron los ingresos 
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mensuales, el 35.3 % no percibieron ingresos mensuales, 25.2 % percibieron 

ingresos de S/ 440 a S/ 930 soles, 20.6 % percibieron ingresos mensuales  de 

S/ 930 a S/ 1.500, 13.4 % percibieron ingresos mensuales  de S/1.500 a S/ 

3.000 y el 5.6 % percibieron ingresos  < a S/ 3.000 mil soles; y por último se 

consideró la ideología política de cada participante, 60.1 % afirmo que no tiene 

postura política, 13.7 % se consideró de Centro, 13.1 % se consideró de 

Derecha, 6.9 % de izquierda y 6.2 % se consideraron  libertarios. 

Toda la muestra cumplió los siguientes criterios de inclusión: personas 

adultas con edades entre los 18 a 80 años y además de haber tenido 

participación política activa, así como personas con discapacidad o habilidades 

diferentes, residentes en la provincia de Trujillo del sexo masculino y femenino, 

y como criterio de exclusión, adultos que pertenecen a la provincia de Trujillo, 

pero no residen allí. 

Por otro lado, como preguntas que sumen y aporten a los resultados, 

consideramos las siguientes: si pertenecen a alguna afiliación política, si 

participan de forma directa o indirecta, y su percepción con las elecciones 

anteriores. 

Se empleó un muestreo no probabilístico “BOLA DE NIEVE” (Flint & 

Atkinson 2001) la cual es una técnica que sirve para hallar al objeto de la 

investigación, y este dará al investigador a otro sujeto, que a su vez dará el 

nombre de otro tercero, así hasta llegar a la muestra requerida. 

Se empezó a compartir el cuestionario a los participantes, y ellos lo 

condujeron a otros, así sucesivamente, hasta que se logró la muestra 

requerida. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Como técnica se optó por utilizar la encuesta de modalidad online, y 

como instrumento el Cuestionario de Actitudes hacia la Política el cual para su 

creación contó con la muestra total de 875 adultos, tanto varones como 

mujeres, todos pertenecientes a la ciudad de Arequipa pertenecientes a sus 11 

distritos, en el proceso se depuró el ítem 8, concluyendo 11 reactivos con una 

correlación ítem-test < .427, en la estructura interna del primer factor 24.992 % 

de varianza y el segundo factor 16.721 %, y un índice de confiabilidad Alfa de 
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Cronbach en las dimensiones Gobernabilidad y Participación Política de α= 

.745 y α= .730 respectivamente. Concluyendo con la correcta creación para la 

posterior aplicación del instrumento (Arias et al.,2017). 

Rodríguez (2008) nos menciona que las técnicas sirven para recolectar 

datos e información, dentro de ellas está la observación, el cuestionario, 

entrevistas y encuestas. 

 

3.5. Procedimientos  

 

Debido a la muestra amplia, de un muestreo no probabilístico, no se optó 

por una organización, sino por toda la provincia de Trujillo. 

Se registró los ítems mediante la herramienta gratuita de Google, 

formularios online, seguidamente se envió el cuestionario a los participantes 

con el consentimiento informado, para la confidencialidad de sus datos, 

mediante redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram) y correos, donde 

se explicó quiénes somos, los objetivos de la aplicación del cuestionario, como 

también la instrucción, la importancia y la sinceridad de las respuestas a los 

participantes. Se les mencionó que nos podían pedir ayuda, en caso algún ítem 

o instrucción no se logre entender, también se les dio la opción de poder 

compartir el cuestionario con sus amigos, familiares y colegas de su localidad, 

es decir residentes en la ciudad de Trujillo, así sucesivamente, seguiríamos 

compartiendo el cuestionario, hasta que se logró la muestra esperada. Una vez 

completada la muestra, se procedió a realizar una sábana de datos, para su 

tratamiento. 

Para la toma de datos, se envió el cuestionario vía online a todos los 

participantes y se procedió a explicarle el correcto llenado. No hubo tiempo 

límite para el llenado del cuestionario. 

Se creó una nueva base de datos usando el programa Microsoft Excel, 

con el fin de ordenar los datos, aplicar filtros a la base completa, con la finalidad 

de darle un valor numérico, a los datos generales, preguntas y respuestas, 

antes de ingresar al siguiente programa estadístico R Studio versión 4.1.1; 

Posteriormente se realizó los análisis estadísticos correspondientes para 

obtener los resultados, primero se verificó el nivel de confiabilidad del 
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instrumento, luego se comenzó a desarrollar el análisis factorial confirmatorio y 

así revisar la consistencia interna de los ítems, mediante el programa 

estadístico, el cual es recomendable para trabajar con el coeficiente de Omega 

al ofrecer una estima más próxima al valor (Frías-Navarro, 2021).  

Con los resultados obtenidos se corroboro con los objetivos del trabajo 

de investigación para determinar el cumplimiento de estos, y se concluyó 

realizando las tablas en formato APA, resultados, discusión, conclusiones y 

recomendaciones, todo ello usando el mismo formato APA. 

 

3.6. Método de Análisis de Datos 

 

En lo que respecta al tratamiento de datos: Una vez terminada y filtrada 

la base de datos en Microsoft Excel, prosiguió pasarlo dentro del programa 

Rstudio versión 4.1.1, para ya tener el tratamiento final de estos. Primero se 

llevó a cabo el análisis de confiabilidad con el coeficiente de Omega, para hallar 

la consistencia interna, George y Mallery (2003), nos mencionan las escalas 

para determinar el nivel del coeficiente de omega: >.9 a 95 excelente, >.7 

aceptable, > .6 cuestionable y > .5 pobre. 

 

Y por último se realizó el análisis de Factorial Confirmatorio (Morata et 

al. 2015). El AFC precisa determinar la validez, de cómo se estima un 

instrumento, basándonos en el método de Mínimos Cuadrados Ponderados 

Robustos (WLSM), porque se adaptan cuando existen variables concluyentes, 

ya que es común usar este método cuando se presentan datos que tienen una 

adecuada distribución asimétrica, en estudios de connotación social o de 

ciencias sociales (Manzano y Zamora. 2009). 

Con una escala bifactorial, los cuales se contrastan con postulados 

teóricos, que determinan la relación entre variables de un constructo, lo que 

garantiza la firmeza de los resultados. 

Es por ello que determinamos la evidencia de validez basada en la 

estructura interna del instrumento, donde se corroboró si era necesario eliminar 

un ítem o dimensión según las cargas factoriales que nos arrojó. Concluido el 

análisis de datos, se continuó con el desarrollo de la discusión y las 
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conclusiones de nuestro trabajo, donde se evidenció el cumplimiento de 

nuestros objetivos iniciales. 

 

3.7. Aspectos Éticos 

 

De acuerdo al artículo 45º, sobre la ética del psicólogo nos afirma que: 

el profesional de psicología, debe seguir los procedimientos y técnicas 

científicas, para concluir el desarrollo de la validez y estandarización de 

instrumentos, en materia de investigación, por lo que toda investigación tiene 

procedimientos a seguir y nuestro trabajo se basa en aplicaciones científicas y 

técnicas para una mayor validez, teniendo en cuenta los criterios de ética sin 

afectar a la población, además según el Colegio de psicólogos del Perú (2017) 

se debe hacer llegar a cada participante un consentimiento informado antes de 

su participación, lo cual se realizó adjuntándolo en el mismo cuestionario online 

para que la persona decida continuar o no con el formulario. 

8.10 Informes de los resultados de investigación (a), nos afirma que los 

profesionales en psicología no pueden inventar datos, prueba de ello es la 

filtración de respuestas que se hizo acorde a los datos generales de cada 

individuo de la muestra. 

Norma 5.01 a. Evitar declaraciones falsas o engañosas (American 

Psychological Association, 2003), por ende, se mandó un mensaje previo al 

enlace del cuestionario donde se explicó en qué consistía la participación sobre 

el estudio realizado. 

Artículo n.14 de la publicación de las investigaciones: Nos afirma que el 

publicar y difundir resultados los resultados de alguna investigación, se deberán 

publicar solamente al concluir el trabajo de investigación, previo a ello los 

coautores y/o autores deberán dar el consentimiento por escrito para su 

posterior publicación (Código de Ética de la Universidad César Vallejo, 2017), 

es así que, se mandó un mensaje a cada autor para informarles sobre la 

adaptación de su cuestionario, además de obtener una respuesta positiva de 

su parte. 
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IV.RESULTADOS 

 

En la tabla 1 se evidencian los índices de ajuste obtenidos. Donde 

tenemos el valor de X2 (Chi Cuadrado) = 154.77 / df (Grado de Libertad) = 43 

se observa de radio de verosimilitud supera el límite 3.59 > 3, el SRMR 

(Residual cuadrático medio estandarizado de la raíz) = .084 “< .08”, por otro 

lado, el criterio RMSEA (Error cuadrático de aproximación medio) =.092 “>.08”, 

un CFI (Índice de ajuste comparativo) = .944 “< .95” y el TLI (Índice de Tucker 

Lewis) = .928 “< .95”  

 

Tabla 1 

Índice de ajuste del cuestionario Actitudes Hacia la Política 

Modelo 2 factores (11 ítems) 

X2 154.770 

df 43 

SRMR .084 

RMSEA .092 

CFI .944 

TLI .928 
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En la tabla 2 se presentan los siguientes resultados, mediante la 

aplicación del análisis factorial confirmatorio en el programa R Studio, siendo la 

carga mínima .481 de la pregunta 7 correspondiente a la dimensión de 

Participación Política, por otro lado, la carga máxima fue de .797 la cual 

pertenece a la pregunta 9 de la dimensión de Gobernabilidad. Por otro lado, 

observamos que la correlación entre escalas es de un valor igual a .69 

 

Tabla 2 

Cargas Factoriales del Análisis Confirmatorio 

Dimensión ítems Cargas Factoriales 

Gobernabilidad G2 .483 

G3 .501 

G6 .548 

G8 .723 

G9 .797 

G10 .519 

G11 

 

.579 

 

Participación 

Política 

PP1 .542 

PP4 .705 

PP5 .542 

PP7 .481 

Correlación entre escalas  .69 
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En la tabla 3 correspondiente a la evidencia de confiabilidad por índice 

de Omega, se dieron resultados de: en la dimensión Gobernabilidad un puntaje 

de .73 arrojando un resultado aceptable, mientras que, en la dimensión de 

Participación Política se obtuvo un valor de .65 lo cual nos señala también un 

puntaje aceptable. 

 

Tabla 3 

Evidencia de Confiabilidad por Índice de Omega 

ω omega2 

Gobernabilidad .73 

Participación Política .65 
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V. DISCUSIÓN 

 

El trabajo realizado por los autores tuvo como objetivo, determinar las 

propiedades psicométricas del cuestionario Actitudes Hacia la Política, la cual 

originalmente fue creada en la provincia de Arequipa. El instrumento a adaptar 

consta de 11 ítems, organizados en dos factores: Gobernabilidad y 

Participación Política. Por ese motivo, en el presente estudio se buscó obtener 

las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad. 

 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la población que se utilizó, 

siendo al final una muestra de 306 participantes. Por otra parte, se debe 

considerar que ésta vendría a ser la primera vez en que se revisan las 

propiedades psicométricas del cuestionario desde su creación en 2017, 

además de usar otro contexto demográfico social distinto a su antecesora, 

puesto que, en este caso se llevó la aplicación tanto en jóvenes como adultos, 

comprendidos entre las edades de 18 y 80 años de edad en la provincia de 

Trujillo, Perú. 

 

Dentro del procedimiento para la validez de los ítems se decidió omitir la 

calificación por criterio de jueces, puesto que, al ser una prueba creada en el 

mismo país, no se vio necesario hacer este proceso, además de que la 

formulación de cada ítem o pregunta está redactada de manera clara y precisa, 

sin utilizar términos ambiguos o que se puedan interpretar de forma desviada a 

su significado o propósito. La única modificación que se realizó en el 

cuestionario fue en el ítem 9, perteneciente al criterio de Gobernabilidad, pero 

fue por motivos del cambio del lugar donde se aplicó la prueba, ya que 

originalmente la pregunta formulada es “¿Las autoridades regionales 

promueven el desarrollo de Arequipa?”, entonces se omitió el término 

“Arequipa” por la palabra “Trujillo”, lo cual no modifica en nada el significado o 

propósito que plantea el ítem. 

 

En relación a las evidencias de validez de estructura interna, se utilizó el 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), basándonos en el método de Mínimos 
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Cuadrados Ponderados Robustos (WLSM), porque se adaptan cuando existen 

variables concluyentes, ya que es común usar este método cuando se 

presentan datos que tienen una adecuada distribución asimétrica, en estudios 

de connotación social o de ciencias sociales (Manzano y Zamora. 2009). 

 

Los resultados obtenidos, mostraron un valor X2 (Chi cuadrado) = 154.77 

y un grado de libertad de = 43, ambos en un radio de verosimilitud de 3.59 > 3, 

superando el límite < 3, (Abad et al., 2011). Un SRMR (Residual Cuadrático 

medio estandarizado a la raíz) = .084 <.08, por otro lado, el RMSEA (error 

cuadrático de aproximación medio) = .092 > .08. Abad et al. (2011). Un CFI 

(Índice de ajuste comparativo) = .944 y por último un TLI (Índice de Tucker 

Lewis) = .928 < .95 (Hu y Betler, 1999).  

 

A diferencia de la prueba original, donde el autor utilizó un análisis 

factorial exploratorio, ya que recién se había creado, usando como método el 

de componentes rotados con un porcentaje de varianza acumulada del 41.714, 

indicando lo que se puede medir de la variable a analizar. 

 

Posteriormente se obtuvieron las cargas factoriales de cada ítem, donde 

la dimensión de Gobernabilidad presentó en sus índices valores entre .483 y 

.797, el cual es el factor que más ítems comprende en el cuestionario, siendo 

un total de siete (2, 3, 6, 8, 9, 10 y 11). Por otra parte, el factor de Participación 

Política arrojó en sus resultados índices entre .481 y .705, siendo éste el que 

menos ítems tiene, un total de cuatro (1, 4, 5 y 7). Esto indica que todos los 

ítems contribuyen adecuadamente a medir las dimensiones y la variable, ya 

que los resultados en las cargas factoriales son aceptables debido a que se 

hallaron puntajes sobre el 0.4, (Stevens, 2002, citado en Field, 2009). Así 

mismo el creador del cuestionario obtuvo puntuaciones de cargas factoriales 

similares, las cuales dentro del factor de Gobernabilidad oscilaron entre .479 y 

.753, mientras que, en el segundo factor de Participación Política, sus 

resultados comprendían entre .448 y .720 (Arias, 2017). 

Por otra parte, se encontró que la correlación de escalas es de .69, lo 

cual nos da entender que existe una correlación alta entre ambos factores, 
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puesto que, supera el 0.50 que expresa un tamaño de efecto grande (Cohen, 

1992), pero sin llegar a ser más elevado de lo sugerido, observando ausencia 

de colinealidad, lo que refleja que aun cuando están asociadas ambas 

subescalas, cada una mide un aspecto diferente y complementario de la 

variable. 

 

En relación al segundo objetivo, encontramos que, en el cuestionario 

original, se utilizó el método de consistencia interna mediante la prueba índice 

Alfa, dando como resultados en la dimensión de Gobernabilidad el índice de 

0.745 y en la dimensión de Participación Política un índice de 0.73, señalando 

de esta forma, una adecuada aceptación en las puntuaciones obtenidas. Sin 

embargo, para este modelo se utilizó otro método de consistencia interna, el 

cual fue el coeficiente de omega, puesto que, es recomendable por no 

depender tanto de la cantidad de ítems empleados en el instrumento de 

medición, también es considerado una adecuada medida para la confiabilidad 

(McDonald, 1999). Además de que suele utilizarse más en los campos de 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales, en este caso, el coeficiente de 

Omega, el cual se viene aplicando cada vez más por los profesionales de esas 

ramas, para tratar de disminuir el mal uso que a veces suele darse con el índice 

Alfa (Frías-Navarro, 2021). Incluso es más preferible de usarlo en este 

cuestionario cuya escala es ordinal (Zumbo, Gadermann, y Zeisser, 2007) y ser 

un estudio perteneciente al entorno de la Psicología (Peters, 2014). Por otra 

parte, es recomendable también utilizarlo cuando las alternativas de respuesta 

no sobrepasan las 6 opciones (Frías-Navarro, 2021).  

Se obtuvieron como resultados, el valor de 0.73 en la dimensión de 

Gobernabilidad y un índice de 0.65 en la dimensión de Participación Política, 

considerando de esta forma a los resultados se encuentran en un rango de 

valoración aceptable, puesto que, el primer factor se encuentra entre el 0.70 y 

la unidad (Campo-Arias y Oviedo, 2008) y el segundo factor también es un 

índice aceptable al superar el 0.65 (Katz, 2006). 

Lo aceptable con respecto al coeficiente Omega, es 0.7 ya que nos 

indica resultados fiables, como se obtuvo en la primera dimensión 

Gobernabilidad, sin embargo, en la segunda dimensión Participación Política 
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obtuvimos .65, esta puntuación en nuestra investigación es aceptable (Frias, 

2021; Nunnally y Bernstein, 1994). Los estudios que presentan variables poco 

estudiadas o investigaciones recientes, justifican un coeficiente de Omega de 

0.65. 

Posterior a ello nuestro modelo propuesto funciona en ambos contextos, 

tanto en La ciudad de Arequipa, como en la de Trujillo, teniendo resultados 

adecuados. 

Nuestra variable estudiada es “actitudes hacia la política”, un tema 

reciente de investigación en psicometría, que si bien es cierto ha sido abordado 

por otras investigaciones, como estudios descriptivos, o teóricos en la rama del 

Derecho y las ciencias políticas, sin embargo, investigaciones psicológicas o 

estudios psicométricos, en nuestro país, aún no se han estudiado a mayor 

magnitud. Las pocas investigaciones de nuestra variable, limitaron el poder 

explorar resultados en otras partes de nuestra localidad, sin embargo, se 

cumplió con los objetivos planteados.  

Las limitaciones que se presentaron en el estudio fueron principalmente 

el acceso a la población trujillana, ya que en el cuestionario original, la toma de 

datos fue de manera presencial, en nuestra investigación lo hicimos todo el 

proceso de recolección de datos virtual, debido a las restricciones  y la 

pandemia originada por el COVID-19, si bien es cierto fue una limitante, la 

virtualidad abre otros canales de comunicación, como llegar a todos los distritos 

de Trujillo, algo que de manera presencial nos tomaría, más inversión de tiempo 

y dinero. 

También se tuvo la observación del programa estadístico para el 

tratamiento de datos, ya que la prueba original uso el programa SPSS versión 

21 para realizar sus análisis, sin embargo, para nuestros análisis dicho 

programa no cuentas con las herramientas necesarias (AFC, índice omega) por 

ello optamos por un programa mejor en el proceso de análisis de datos R studio 

4.1.1, donde se cumplió con los objetivos propuestos. 

El presente estudio sirve como antecedente para futuras 

investigaciones, donde se podrá analizar en otro contexto, las propiedades 

psicométricas del cuestionario, y otro aporte valioso a la psicología es el poder 

tener un instrumento con validez y confiabilidad, para poder aplicarlo 
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correctamente, en la rama de ciencias o estudios sociales, y psicología política 

de la provincia de Trujillo. 

 

VI.CONCLUSIONES 

 

- Se lograron analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario de 

Actitudes hacia la Política en 306 jóvenes y adultos trujillanos. 

 

- Mediante el proceso del análisis factorial confirmatorio se pudieron 

establecer las evidencias de validez apoyándose en su estructura 

interna, en donde encontramos dentro de los índices de ajuste puntajes 

mayores a .90 con cargas factoriales superiores a .40 y correlación entre 

escalas menor a .70. 

 

- Se obtuvieron unos índices de confiabilidad aceptables, donde el factor 

de Gobernabilidad obtuvo un índice omega de 0.73 y el factor de 

Participación Política consiguió un índice omega de 0.65. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Se resalta el hecho de continuar con estudios donde se analicen las 

evidencias psicométricas del Cuestionario de Actitudes hacia la Política 

en distintas regiones del pueblo peruano para posteriormente hacerlo de 

manera general o total dentro del país. 

 

- Invitar a que se desarrollen estudios cualitativos para conocer en 

profundidad la variable “Actitudes hacia la Política” y sus características 

o manifestaciones de acuerdo al contexto sociodemográfico y tiempo en 

el que nos encontramos. 

 

- Se sugiere incluir en futuros estudios otras variables asociadas a las 

Actitudes hacia la Políticas para obtener un mayor análisis y 

comprensión en el tema, como actitudes hacia la democracia, actitudes 

hacia un determinado gobierno. Esto con la finalidad de complementar 

las actitudes de distintos gobiernos, municipales, regionales y 

nacionales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Matriz de operacionalización de variables. 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores 

 

Escala 

Actitudes 

hacia la 

política 

Posturas que se 

van adquiriendo, 

de forma 

relativamente 

constante, que 

van chocando de 

forma directa con 

la conducta 

política; además 

de estar 

conformados por 

factores de nivel 

cognitivo, 

conductual y 

afectivo, que se 

van relacionado a 

componentes 

psicológicos y de 

carácter social 

(Chacón y 

Alvarado, 2007) 

Estará dada 

por las 

definiciones 

del 

Cuestionario 

Actitudes 

hacia la 

política. 

Gobernabilidad: Indica la 

importancia de un gobierno 

en relación a gestiones de 

autoridades públicas, ya 

sean las municipales, 

regionales y del mismo 

Estado, que es de donde 

salen las órdenes y se 

presencia el poder (Bobbio, 

2010). 

Item: 

2, 3, 6, 9, 10, 11 

 

Participación Política: se 

refiere a las diferentes 

maneras en que la 

población injiere o actúa de 

forma política, teniendo en 

cuenta desde las opiniones 

políticas hasta la elección 

de ejercer sufragio 

(Rodríguez, 2004; 

Sabucedo y Fernández, 

2001). 

Item:  

1, 4, 5, 7 

Nominal 

 

Nada (1), 

Poco (2), 

Algo (3), 

Mucho (4)  

Todo    (5). 
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ANEXO 2: Instrumento utilizado para la recolección de datos. 

Cuestionario de Actitudes hacia la Política  

 Instrucciones:  La siguiente es una escala breve de once preguntas que nos permitirá saber cuál 
es su actitud frente a la política en el país. Por favor sea sincero en sus respuestas, puede marcar 
según la escala, donde: Nada, Poco, Algo, Mucho, Todo 

 

PREGUNTAS 

Alternativas 

Nada Poco Algo Mucho Todo 

1. ¿Qué tan importante considera usted que es votar 
en las elecciones nacionales? 

     

2. ¿Considera que el poder judicial imparte justicia 
adecuadamente? 

     

3. ¿Considera Usted que los políticos son personas 
honestas en su gestión? 

     

4. ¿Considera Usted que los partidos políticos son 
necesarios para el país? 

     

5. ¿Estaría dispuesto en participar en política para 
solucionar los problemas de su comunidad? 

     

6. ¿Considera que el gobierno llegará a solucionar 
sus problemas algún día? 

     

7. ¿Considera Usted que con un gobernante capaz se 
podrían hacer los cambios que la sociedad 
necesita? 

     

8. ¿Las autoridades locales hacen una labor eficiente 
en la gestión edil? 

     

9. ¿Las autoridades regionales promueven el 
desarrollo de Trujillo? 

     

10. ¿Cree que algún día la corrupción deje de existir 
en nuestro país? 

     

11. ¿Considera que las leyes que se aprueban en el 
Congreso son útiles para el país? 
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ANEXO 3: Recolección de datos del instrumento. 

Tabla de consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO CANTIDAD TOTAL 

SÍ 306 
306 

NO 0 

Tabla de edades 

EDAD 

MODA 22 

MEDIA 29 

MEDIANA 25 

MINIMA 18 

MAXIMA 70 

PROMEDIO 29 

DESVIACIÓN ESTANDAR 11.5 

 

Tabla de sexo 

SEXO CANTIDAD TOTAL 

Mujer 173 
306 

Hombre 133 

Tabla de estado civil 

ESTADO CIVIL CANTIDAD TOTAL 

Casado 45 

306 

Soltero 227 

Viudo 2 

Divorciado 6 

Conviviente 26 
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Tabla de los distritos encuestados 

DISTRITO CANTIDAD TOTAL 

Trujillo 

132 

306 

Moche 

26 

Huanchaco 

11 

Laredo 

4 

El Porvenir 

21 

Florencia 

9 

La Esperanza 

43 

Poroto 

0 

Salaverry 

2 

Simbal 

1 

Victor Larco 

57 
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Tabla de las ocupaciones que respondieron a la encuesta. 

OCUPACIÓN CANTIDAD TOTAL 

Abogado 1 

306 

Administrador 2 

Agricultor 1 

Operario 7 

Diseñador 1 

Arquitecto/a 1 

Artista 2 

Asesor 4 

Contador 3 

Gerente 1 

Personal de salud 30 

Oficios 50 

Asistente 2 

Ingeniero 6 

Estudiante 127 

Estudiante/Trabajador 5 

Cosmiatra 1 

Jubilado 1 

Cocinero 3 

Docente 14 

Comerciante/empresario 23 

Comunicador Social 2 

Deportista 1 

Vendedor 18 
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Tabla de ingresos mensuales de los encuestados. 

INGRESO MENSUAL CANTIDAD TOTAL 

S/. 450 a S/. 930 
77 

306 

S/. 930 a S/. 1500 
63 

S/. 1500 a S/. 3000 
41 

S/. 3000 a más. 
17 

No percibo ingresos. 
108 

Tabla de ideología política 

IDEOLOGÍA POLITICA CANTIDAD TOTAL 

Izquierda 
22 

306 

Centro 
42 

Derecha 
40 

Libertaria 
19 

No tengo postura política 
183 
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ANEXO 4: Consentimiento informado. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

Saludos cordiales, somos estudiantes de XI ciclo de la carrera de Psicología 

de la Universidad César Vallejo. Nos gustaría invitarle a formar parte de una 

investigación que estamos realizando para la obtención de nuestro título profesional 

de Psicología. Debido al contexto que se vive actualmente, nos encontramos 

utilizando esta herramienta remota para poder llegar hacia ustedes.  

Por ende, quisiéramos contar con su apoyo en esta investigación. El proceso 

consiste en responder una serie de preguntas con el fin de lograr el objetivo del 

proyecto ya mencionado anteriormente. Para su participación se requiere su 

consentimiento. Es importante mencionarle que los datos recogidos serán tratados 

confidencialmente, no se comunicarán a terceras personas y se utilizarán 

únicamente para propósitos de este estudio científico. 

De aceptar participar, debe marcar “SÍ” en la siguiente casilla. 

Luego de haber leído el consentimiento, ¿Está de acuerdo con su participación? 

o Sí 

o No 

 

 


