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RESUMEN 

La presente investigación buscó determinar las propiedades psicométricas del 

Instrumento para Medir el Empoderamiento de las Mujeres que fue creado por Hernández 

y García (2008), en una muestra conformada por 346 mujeres del Centro Poblado Alto 

Trujillo cuyas edades fluctuaban entre 18 y 50 años; donde se utilizó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Se obtuvo el índice de homogeneidad mediante la 

correlación ítem escala corregida, donde 15 ítems no guardarían homogeneidad con los 

demás ítems y al establecer la correlación ítem total corregida, 16 ítems se encuentran por 

debajo de .20; indicando que no son homogéneos con el total de la escala. Se realizó el 

análisis factorial exploratorio, quedando una nueva estructura factorial de 5 dimensiones 

obtenida mediante el método de máxima verosimilitud, rotación promin y, que explica el 

42.44% de varianza. En la confiabilidad por consistencia interna, los resultados arrojaron 

un índice mediante el coeficiente de Omega obteniendo resultados que fluctúan entre .65 

a .70, lo que indica un nivel adecuado de confiabilidad. Por último, se establecieron las 

normas percentil del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las Mujeres, 

elaborando una sola tabla de baremos por edad y tres tablas de baremos según el grado de 

instrucción por encontrarse diferencias estadísticas. 

PALABRAS CLAVE: Empoderamiento en mujeres, propiedades psicométricas, validez, 

confiabilidad, baremos. 
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ABSTRACT 

The present investigation sought to determine the psychometric properties of the 

Instrument to Measure the Empowerment of Women that was created by Hernández and 

García (2008), in a sample made up of 346 women from the Centro Alto Trujillo whose 

ages ranged between 18 and 50 years; where non-probabilistic sampling was used for 

convenience. The homogeneity index was obtained by means of correlation corrected 

scale item, where 14 items would not be homogeneous with the other items and when 

establishing the corrected total item correlation, 15 items are below .20; indicating that 

they are not homogeneous with the full scale. The exploratory factorial analysis was 

carried out, leaving a new factorial structure of 5 dimensions obtained by the method of 

maximum likelihood, prominent rotation and, which explains the 42.44% of variance. In 

the reliability for internal consistency, the results showed an index by means of the 

coefficient of Omega obtaining results that fluctuate between .65 to .70, which indicates 

an adequate level of reliability. Finally, the percentile norms of the Instrument to Measure 

the Empowerment of Women were established, elaborating a single table of scales by age 

and three tables of scales according to the degree of instruction because of statistical 

differences. 

KEY WORDS: Empowerment in women, psychometric properties, validity, reliability, 

scales.



13 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Hoy en día, a nivel mundial el empoderamiento en mujeres requiere superar ciertos 

obstáculos relacionados con estereotipos generados por la misma sociedad, que van 

relegándolas   e incapacitándolas para poder pensar, actuar y sentir por sí mismas; más 

allá de las necesidades de supervivencia diaria. Según el informe sobre Desarrollo 

Humano brindado por el Primer Ministro de Suecia; muestra un estudio realizado entre 

los años 1995 y 2015, donde la falta de empoderamiento que se presenta en mujeres no le 

permite mejorar su situación socioeconómica ya que poseen menos oportunidades en 

diversas facetas de su vida a diferencia de los varones y que esta situación sigue siendo 

un problema urgente de trabajar. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

reporta que, 7 de cada 10 mujeres en el mundo experimentan violencia física y/o sexual 

en algún momento de su vida; así mismo, menos del 20% de los propietarios de tierras 

del mundo son mujeres; y, por último, el 22.85% de parlamentarios a nivel mundial son 

mujeres; reconociendo alrededor del mundo que ellas enfrentan este tipo de   situaciones 

en común, y que al no poseer algún tipo de empoderamiento como parte de la  solución 

ante sus dificultades, éste se ha convertido en un tema relevante a nivel mundial (PUND, 

2016). 

En la actualidad, la conceptualización de empoderamiento en la mujer está cobrando 

fuerza, ya que se ha visto como una  estrategia para  desarrollar en ellas la confianza y la 

seguridad en sí misma, en sus capacidades, en su potencial y en la importancia de sus 

acciones y decisiones para enfrentar su vida de manera positiva; puesto que las muestras 

convenientes para el proceso de empoderamiento tienen que ver con el sentido de 

seguridad y visión del futuro, la capacidad de la mujer para ganarse la vida, capacidad de 

actuar en la esfera pública, tener mayor poder para tomar decisiones en su hogar, 

participar en grupos sociales y usarlos como recursos de información y de apoyo; 

finalmente tener movilidad y visibilidad dentro de su comunidad (Malhotra, Schuler & 

Boender, 2002). 
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Al generar en las mujeres conductas asertivas, éstas ayudarán a mejorar su actuar 

dentro de la sociedad, y que además de conocer sus derechos como ciudadanas, también 

es relevante identificar cuáles son las limitaciones que impiden el cambio hacia una 

actitud positiva frente a situaciones adversas; por lo que se debe enfatizar la importancia 

de poder reflexionar de manera crítica para lograr una disposición dinámica hacia el 

cambio. Shuler (1997, citado por Hernández y García, 2008). 

 

Como lo menciona Schuler (1997, citado por Hernández y García, 2008), el 

empoderamiento permite en las mujeres; a través de un proceso de cambios acoplar su 

vida a situaciones nuevas, por lo cual enfatiza la importancia de reflexionar sobre las 

dificultades tanto socioemocionales como económicas que no le faciliten empoderarse de 

manera adecuada. 

 

Para Morgan y Coombes (2013), el empoderamiento viene a ser un proceso que 

involucra herramientas dirigidas a obtener una meta a través de acciones reflexivas. Así 

mismo implica situaciones vividas que son controladas a través de la experiencia de uno 

mismo y que las transforma en metas establecidas.  

 

Schuler (1997, citado por Hernández y García, 2008), refiere que el empoderamiento 

es un proceso mediante el cual las mujeres incrementan su capacidad de moldear sus 

propias vidas en el entorno donde se desenvuelven y sensibilizarlas sobre ellas mismas, 

mejorando su eficiencia en las relaciones sociales.  

 

Según incidencias estadísticas a nivel internacional encontramos una publicación por 

la OCDE (2017), donde éste analiza el impacto de los marcos legales sobre el 

empoderamiento económico de las mujeres en Argelia, Egipto, Jordania, Libia, 

Marruecos y Túnez. En la región MENA, conformada por los países antes mencionados, 

las mujeres que poseen un mayor nivel educativo y aspiran a un papel más dinámico en la 

economía de sus países; son las que simbolizan más de la mitad de la fuerza laboral apta.  

Sin embargo, las tasas para contribuir de manera laboral mantienen los niveles más bajos 

del mundo. 
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A nivel nacional utilizando los datos de la Encuesta Demográfica de Salud Familiar 

ENDES 2014, para moldear decisiones estratégicas conductuales en mujeres del 

Programa Juntos. En este caso, el nivel de educación de la madre tiene un efecto negativo 

de 1,74% sobre la posibilidad de que pueda participar en decidir las compras para el 

hogar; en cuanto a la posibilidad de que la mujer contribuya a determinar sobre el ingreso 

de su pareja, es de 0,75.  De esta manera la educación en la mujer genera un mejor 

empoderamiento. Por tanto, a través del Programa Juntos, que exige la asistencia a las 

escuelas, y que a su vez se puede estar promoviendo el empoderamiento de la mujer 

desde etapas iniciales de desarrollo para la siguiente generación. 

 

Sin embargo, aún no existen cifras estadísticas que refieran sobre estudios realizados 

en cuanto al instrumento en cuestión, y que al determinar sus propiedades psicométricas 

de validez y confiabilidad sirva para medir el nivel de empoderamiento en mujeres sobre 

realidades locales. 

En la búsqueda de instrumentos que puedan medir el empoderamiento en mujeres se 

encontró el IMEM, Escala de Agencia Personal y Empoderamiento y finalmente la Escala 

de Percepción del Empoderamiento Comunitario. De todos estos instrumentos se ha 

escogido el IMEM porque es un cuestionario diseñado para  obtener el nivel de 

empoderamiento en las mujeres; además contiene mejores bondades psicométricas y sus 

indicadores  engloban todas las manifestaciones de empoderamiento de forma completa; 

pues se adaptan a cualquier contexto social, así mismo permite trabajar con poblaciones 

cuyo rango de edades fluctúan entre 18 y 50 años y en sus resultados muestra que este 

instrumento es altamente confiable, pues el  Alfa de Cronbach es de  .863 (Hernández & 

García, 2008).  

Al tener en cuenta la validez de este instrumento, autores como Hernández, Fernández 

y Baptista (2014), refieren que el instrumento para ser considerado válido, tiene que 

medir realmente lo que quiere medir en cuestión a la variable en estudio y cuyas 

conclusiones deben ser objetivas. Así mismo, refieren que la confiabilidad del 

instrumento al ser aplicado de forma reiterada ante un mismo sujeto u objeto de estudio; 

debe de obtenerse resultados iguales, que a su vez sean consistentes y coherentes dentro 
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de una categoría adecuada; que se obtiene a través de diferentes métodos estadísticos; 

siendo uno de los principales el Alfa de Cronbach. 

 

La presente investigación permitirá a través del instrumento IMEN, determinar su 

validez y confiabilidad en contextos vulnerables en relación con las mujeres, donde la 

pobreza, la falta de educación, de trabajo y de habilidades sociales; son factores 

determinantes que impiden mejorar su situación de mujer dentro de una sociedad clasista 

y machista, como lo es nuestro país. Es por ello que surge la necesidad de poder 

determinar el nivel de empoderamiento que manejan las participantes del Centro Poblado 

Alto Trujillo y que a su vez pueda garantizar la obtención de datos fiables que sirvan 

como apoyo para brindar información nueva sobre la variable a medir.  

 

1.2. TRABAJOS PREVIOS 

Hernández y García (2008) en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco realizaron 

un estudio con el fin de diseñar un instrumento para poder evaluar el grado de   

empoderamiento en mujeres mexicanas, denominado IMEN. La muestra se determinó 

utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el 

censo general de la población y vivienda del año 2000; obteniendo un total de 496 

mujeres a nivel nacional cuyas edades fluctuaban entre 15 a 73 años. Dicho cuestionario 

reportó 7 factores cuya varianza total fue de 54.72% y los pesos factoriales fluctúan entre 

.401 a .808. Este instrumento contó con dos partes, la primera para obtener información 

sociodemográfica y la segunda se relaciona con el poder medir el empoderamiento en 

mujeres. El análisis de confiabilidad utilizando el criterio de consistencia interna, 

calculado a través del alfa de Cronbach dio una alfa de.863, para 34 reactivos, lo cual es 

indicativo de que la escala es confiable. 

 

1.3.  TEORÍAS RELACIONADAS CON EL TEMA 

                            1.3.1 Revisión histórica del concepto de Empoderamiento 

El origen del empoderamiento como término, se origina durante   la década de los 

60 con una perspectiva que es proporcionada por la educación popular de Freire, 
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donde se pone en manifiesto la necesidad de darle a la sociedad una educación que 

conlleve responsabilidad sobre ellos mismo y que estimule la reflexión sobre su 

propio aprendizaje, desarrollando sus potencialidades; con la finalidad poder tener 

opciones en la vida que le permitan un mejor desarrollo (Freire, 1993). 

En un principio, el término estaba ligado exclusivamente al ámbito legal, como 

sinónimo de “apoderar”, de dar poder a otra persona para que la represente en un 

juicio o fuera de él. Esto nos indica que empoderar y empoderamiento no son 

términos nuevos, ni “anglicismos”, sino que ya aparecen en textos del siglo XVII en 

lengua castellana (León, 2001). 

Según la Comisión Europea (1998), la palabra inglesa empowerment, traducida al 

español y utilizada actualmente, es definida como un proceso donde se puede acceder 

a los conocimientos relevantes y mejora de las capacidades de cada persona; para 

lograr su participación de manera activa, con el propósito de moldear su vida dentro 

de una comunidad, donde el factor económico, políticos y social determinan el 

desarrollo de la persona. 

1.3.2. Definiciones de Empoderamiento 

El término empoderamiento está vinculado a términos como fortalecer, potenciar 

y apoderar, introduciendo de esta manera la idea de poder en el ámbito psicológico, 

como una variable importante de reforzar. Esta variable representa un valor 

significativo relacionado con la manera de mejorar y/o cambiar el aspecto cultural de 

una sociedad (Sánchez, 2013). 

El empoderamiento viene a ser un proceso a través del cual personas, organismos 

y sociedades; logran dominar sus propios problemas. Aquí las personas, organismos 

o grupos vulnerables, toman conciencia de la función que tiene el poder en relación 

con sus vidas, por ello logran desarrollar destrezas específicas y aptitudes para 

mejorar el control sobre ellas mismas; sin menoscabar los derechos de los demás. De 

igual manera, esto implica cambios conductuales relacionados con su identidad y su 

autopercepción. Al empoderarse, ya sea persona o grupo, la comunidad es un factor 

de apoyo importante para generar cambios según sus carencias y anhelos (Montero, 

2005). 
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Para Christens (2012), el empoderamiento es un proceso de interacción entre 

personas, dando como resultado un cambio que genera el principio de una nueva 

etapa en el desarrollo de sus vidas y que se da de forma activa. Por consiguiente, el 

entorno promueve e influye en el empoderamiento como una variable que necesita 

del contexto para su desarrollo y sostenimiento en el tiempo. 

La teoría del empoderamiento, contempla el poder acoplar las características 

personales junto con las capacidades, con la finalidad de aumentar el nivel de poder; 

teniendo resultados significativos para el desarrollo del empoderamiento. La 

colaboración de la sociedad aporta hacia un empoderamiento intrapersonal, 

relacionado con las emociones en grupos con diferentes ingresos económicos, que el 

grupo con bajos ingresos económicos, se interrelacionan a través de la participación 

social y el componente cognitivo. Por tanto, se muestra a través de ello, resultados 

distintos en relación al empoderamiento (Speer et al., 2013). 

1.3.3. El objeto del empoderamiento 

Para Keys et al. (2017), propone tres aspectos fundamentales como objetos del 

empoderamiento: 

Como primer aspecto tenemos a la persona, teniendo en cuenta su nivel de 

autoestima y la alta eficacia, de manera subjetiva y objetiva para lograr 

efectivamente alcanzar objetivos valorados por la persona misma. Así mismo 

tenemos como segundo aspecto las relaciones personales que se relacionan con la 

forma de interacción dentro de la sociedad orientada a un logro en común; a través de 

vínculos afectivos, donde se fomenta la cooperación. Y por último se considera a la 

colectividad social que va a moldear conductas, fortaleciendo la participación de 

todos los miembros involucrados dentro de una sociedad activa. 

1.3.4. Características de Empoderamiento 

Para Alles (2005), las características principales del empoderamiento son: 

1. Orgullo, asociado al desarrollo del individuo en el aspecto personal, familiar y 

social; resaltando la motivación, el bienestar y la satisfacción. 
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2. Voluntad, donde se resalta la participación, donde el aspecto mental y emocional 

van a favorecer la realización de metas personales. 

3. Autoeficacia, a través del control de pensamientos, sentimientos y acciones se va a 

lograr de manera efectiva de auto regular la capacidad manipular el entorno para 

optimizar el avance personal.  

4. Autodeterminación, la autonomía juega un papel fundamental, así como el poder 

emitir juicios acerca de situaciones que requieran pronta solución en la vida del 

individuo. 

5. Asertividad, ayuda a obtener el respeto y el sentido de la vida a través de la 

sinceridad y expresividad, logrando la confianza en ellas mismas. 

6. Control sobre las conductas, la capacidad de poder dominarse por sí mismo a 

través de la inteligencia emocional, donde el actuar con tranquilidad y prudencia; 

mejorando así las relaciones personales. 

7. Pensamiento Independiente, es pensar por sí mismo de acuerdo a las experiencias 

significativas de cada individuo, le va a permitir crear nuevas y diferentes 

soluciones frente a los problemas. 

8. Reconocimiento de mi aprendizaje, la autoevaluación permite a la persona el poder 

analizarse, reflexionar y hacer una autocrítica constructiva; acerca de lo que se tiene 

que mejorar para alcanzar las metas establecidas en su vida. 

9. Control sobre mi entorno, el poder conducir las acciones en el medio donde se 

desenvuelve la persona, a través de la autonomía y responsabilidad, teniendo en 

cuenta los valores. 

1.3.5. Niveles del empoderamiento 

 

Según Zimmerman (1990), menciona tres niveles en el empoderamiento: 

 

 Nivel individual: el individuo debe manifestar un control consigo mismo, de igual 

manera en su modo de actuar dentro de la sociedad a través de habilidades que le 
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permitan desenvolverse como un ser activo, promoviendo su aprendizaje con ayuda 

de los demás a través de la interacción y tomando decisiones que puedan influir de 

manera efectiva en el medio donde se desenvuelve. 

 Nivel organizacional: aquí la persona deberá fortalecer lazos de cordialidad con 

los demás, con el propósito de logras cumplir metas dentro de un ambiente 

organizado, manifestando liderazgo, así mismo manteniendo una comunicación 

efectiva, resaltando su responsabilidad dentro de un grupo y mostrando capacidad 

para crear lugares donde le permita desenvolverse en todas sus dimensiones. 

 Nivel comunitario: gracias a la cooperación que la persona realiza dentro de una 

comunidad a través de la acción social y promoviendo la participación para lograr un 

objetivo en común con el propósito de mejorar su calidad de vida, realizando un 

trabajo en conjunto y desarrollando capacidades que generen más participación. 

 

1.3.6. Definiciones de Empoderamiento en Mujeres 

Mosedale (2003), construyó una definición de empoderamiento de las mujeres, 

partiendo del hecho de integrar un grupo social, donde se establece algunos límites 

relacionados con la libertad que tienen las personas, y que éstas a través de la 

sociedad son elaboradas y variables, cuyo objetivo es modificar de manera radical los 

vínculos que domina a este género; restringiendo su libertad de elección. 

Sin embargo, para Malhotra (2002), lo que distingue al concepto de 

empoderamiento, es que las mismas mujeres deberían ser las principales 

protagonistas para lograr un cambio significativo en sus vidas y esto se debe dar de   

forma activa. 

Es importante que las mujeres en un principio, logren desarrollar su poder interior, 

a través de su fortaleza espiritual y la particularidad que radica dentro de cada una de 

ellas y que las hace más humanas. Apropiarse de esta fortaleza es un proceso   

individual e implícito, que se origina tomando conciencia sobre la propia situación y 

sus posibles causan; lo cual conlleva a un crecimiento de la autoestima y confianza, 

otorgando a las mujeres una interpretación adecuada de cómo controlar sus propias 

vidas (CCIC, 1994). 
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Continuando con la explicación, tenemos al empoderamiento femenino visto 

como un proceso que abarca diferentes dimensiones y que a su vez cubren áreas y 

factores que están en desarrollo; siendo específico con el contexto y población, 

entendida como, que para todas las personas y lugares específicos no significa lo 

mismo (Junta Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre 

los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer, 2011).  

Y por último nos referimos al empoderamiento de las mujeres como un proceso, 

en donde ellas que se encuentran en desventaja por los varones; se apropian de sus 

potencialidades, desde el aspecto personal hasta el aspecto social para vivir de 

manera autónoma en igual condiciones que el sexo opuesto sin limitaciones (Tribuna 

Feminista, 2017). 

Por tanto, el empoderamiento viene a ser una actitud positiva y crítica que las 

mujeres adoptan con la finalidad de fortalecer conductas frente a situaciones adversas 

e impulsar cambios que beneficien su condición de mujer dentro de la sociedad. 

1.3.7. Factores de Empoderamiento en mujeres 

Diversos autores explican que el empoderamiento en mujeres presenta diferentes 

factores tales como: 

 

- El empoderamiento participativo, se muestra a la mujer con una percepción de 

liderazgo, activa, participativa, emprendedora y autosuficiente. Donde es 

importante su aportación para el trabajo y potenciar de esta manera la sinergia 

y la solidaridad para poder construir relaciones más equitativas (Cruz, 2012). 

- La temeridad, evalúa el grado de valentía en la mujer, donde piensa con 

fundamento y sensatez, sin temor alguno a tomar las decisiones adecuadas y 

manifestar seguridad en sus acciones, dejando de lado su inseguridad y miedo; 

logrando hacer frente a los peligros con valor y entereza (Hernández y García, 

2008). 
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- Las influencias externas, se mide el liderazgo, que está supedita en gran 

medida de la misma persona y no a hechos ajenos a ella, con una adecuada 

percepción de los acontecimientos que se experimentan durante su desarrollo 

dentro de una sociedad (Hernández y García, 2008). 

- La independencia, aquí se mide la independencia de la mujer, así como tomar 

decisiones por sí misma, sin la intervención de los demás. Donde se rige en 

base a sus propias reglas, siendo la independencia una oportunidad para 

ejercerla de manera productiva (Hernández y García, 2008). 

- La igualdad, se evalúa con un enfoque de igualdad para ambos géneros, 

permitiendo a la mujer disputar y pugnar por mejores posiciones, sin 

limitaciones. Es importante que se reconozca a la mujer dentro de una 

sociedad con iguales condiciones ante la ley y de esta manera poder disfrutar 

de todos sus derechos incondicionalmente, sin discriminación alguna; ya sea 

por raza, género, idioma, religión u otra condición (Hernández y García, 

2008). 

- La satisfacción social, relacionada a cómo la persona se ve reflejada dentro de 

su contexto social.  Tener acceso a entornos sociales que favorezcan su 

desenvolvimiento en ella y que se sientan satisfechas de pertenecer a ese 

lugar; así como campañas locales contra la violencia hacia las mujeres 

(Malhotra y Schuler, 2005). 

- La seguridad, evalúa la convicción que presenta la mujer en relación a mejorar 

su posición dentro de cualquier contexto social; mostrando una percepción 

generalizada y, que al ser empoderada tiene menos posibilidad de sufrir algún 

tipo de violencia; ya que puede defender sus derechos o exigir su 

cumplimiento (Hernández y García, 2008). 

1.3.8. El empoderamiento desde el Enfoque Humanista 

Se puede mencionar que este instrumento se enfoca desde una perspectiva 

humanista, porque busca fortalecer el pensamiento reflexivo en las mujeres y nuevas 

respuestas sobre el sentido de la vida y cómo afrontarla, así mismo pretende usar sus 
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experiencias previas para manipular su entorno y que pueda desarrollarse de manera 

libre y asumir responsabilidades dentro de su entorno social. Por tanto, este enfoque 

está centrada en la persona, valorando sus experiencias significativas y dando valor 

único a cada ser humano en el desarrollo pleno de sus capacidades; desde el plano 

personal hasta el plano social (Martorell & Prieto ,2002).  

Para Sánchez (2016), el desarrollo humano relacionado con el empoderamiento 

dentro del análisis humanista, viene a ser la capacidad de poder percibirse como 

principal agente de su propia vida, de sus acciones y ser el constructor de sí mismo y 

que a través de sus capacidades y potencialidades personales que se irán 

desarrollando de manera progresiva, logrará enfrentar los problemas dentro de un 

contexto social de manera exitosa, asumiéndolos con responsabilidad. Así mismo 

escoger un estilo de vida adecuado, donde pueda satisfacer sus necesidades básicas y 

fomentando valores. Lo importante de este análisis es que la persona elabore su 

proyecto de vida, teniendo en cuenta las interacciones personales, logrando que su 

desarrollo sea sostenible en el tiempo y espacio. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por lo tanto, esta investigación conlleva a realizarse la siguiente pregunta:  

¿Cuáles son las propiedades psicométricas del instrumento para medir el empoderamiento 

de las mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se justifica a nivel metodológico, pues sirve como un aporte al campo 

de la psicometría al ser un instrumento válido y confiable, buscando demostrar las 

propiedades psicométricas del Instrumento para Medir Empoderamiento en Mujeres 

IMEM, facilitando futuras investigaciones en el Centro Poblado Alto Trujillo. 

A nivel teórico, se hizo con el propósito de proveer conocimientos relevantes sobre la 

conceptualización del empoderamiento en la mujer y cuáles son sus principales 
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manifestaciones, que al ser investigadas pos las ciencias sociales pueda ser un 

instrumento de cambio en la libertad de elección y acción en las mujeres. 

 

A nivel práctico, el presente estudio permite determinar la validez y confiabilidad de este 

instrumento de acuerdo a nuestro contexto, siendo aplicable en poblaciones similares; ya 

que no existe hasta el momento un instrumento que mida esta variable en mujeres a nivel 

local. 

 

A su vez, tiene una relevancia social, lo cual permitirá a las autoridades y otros agentes 

sociales tomar acciones pertinentes en mejora de la condición de la mujer dentro de la 

sociedad. 

 

 

1.6.  OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

 Determinar las propiedades psicométricas del Instrumento para Medir el 

Empoderamiento de las mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la validez mediante el análisis ítem-test del Instrumento para Medir el 

Empoderamiento de las mujeres, del Centro Poblado Alto Trujillo.     

 Establecer las evidencias de validez basadas en la estructura interna mediante el 

análisis factorial exploratorio del Instrumento para Medir el Empoderamiento de 

las mujeres, del Centro Poblado Alto Trujillo. 

 Describir la confiabilidad mediante el Coeficiente de Omega de McDonald del 

Instrumento para Medir el Empoderamiento de las mujeres del Centro Poblado 

Alto Trujillo.  

 Valorar baremos del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las mujeres 

del Centro Poblado Alto Trujillo, según edad. 

 Valorar baremos del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las mujeres 

del Centro Poblado Alto Trujillo, según el grado de instrucción primaria. 
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 Valorar baremos del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las mujeres 

del Centro Poblado Alto Trujillo, según el grado de instrucción secundaria. 

 Valorar baremos del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las mujeres 

del Centro Poblado Alto Trujillo, según el grado de instrucción universitario o 

técnico. 

 

II.     MÉTODO 

2.1. Diseño de investigación 

Para el presente estudio se aplicará el instrumento de tipo Instrumental, puesto que este 

estudio tiene como finalidad analizar las propiedades psicométricas de los instrumentos 

psicológicos (Ato, López y Benavente, 2013). 

 

2.2.  Variables, Operacionalización 

 

2.2.1. Variable  

                  Empoderamiento en mujeres. 

2.2.2.  Operacionalización de variables 
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Tabla A 

Operacionalización de la variable Empoderamiento en mujeres 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Factores 

Escala de 

medición 

Instrumento para 

Medir el  

Empoderamiento 

en mujeres. 

El 

empoderamiento 

en mujeres es un 

proceso por 

medio del cual 

las mujeres 

incrementan su 

capacidad de 

moldear sus 

propias vidas en 

el entorno donde 

se desenvuelven  

y a la vez 

sensibilizarlas 

sobre ellas 

mismas, 

mejorando su 

eficiencia en las 

relaciones 

sociales. Schuler 

(1997,  citado 

por  Hernández 

& García, 

2008). 

Se empleará el 

Instrumento para 

Medir 

Empoderamiento 

en Mujeres 

IMEM de  

Hernández y 

García. 

Empoderamiento 

participativo. 

Consta de 7 ítems: 

8, 9, 10, 20, 32, 

33 y 34. 

Temeridad.   

Consta de 5 ítems: 

4, 5, 11, 18 y 19. 

Influencias 

externas.  

Consta de 6 ítems: 

6, 7, 12, 13, 16 y 

17. 

Independencia. 

Consta de 4 ítems: 

1, 2, 15 y 29. 

Igualdad.  

Consta de ítems: 

3, 14, 28 y 30. 

Satisfacción 

social.   

Consta de 4 ítems: 

23, 26, 27 y 31. 

Seguridad.  

Consta de ítems: 

21, 22, 24 y 25. 

 

Rango 

 

Empoderamiento 

Alto 

 

Empoderamiento 

Medio 

 

Empoderamiento 

Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Población y muestra: 

 

2.2.2. Población. 

La presente investigación tuvo como población a las mujeres del Centro Poblado 

Alto Trujillo, conformada por un total de 3455; cuyas edades oscilan entre 18 a 50 

años. En cuanto a su nivel de estudios, abarca desde estudiantes técnicos y/o 

universitarios, amas de casa y profesionales. Así mismo de cualquier tipo de 

estado civil, como: soltera, casada, conviviente, divorciada y viuda. 

2.2.3. Muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de la siguiente fórmula de 

poblaciones infinitas: 

 

Dónde: 

Nivel de Confiabilidad             : z : 1.96 

Proporción de P              : p : 0.5 

Proporción de Q   : q : 0.5 

Tamaño poblacional              : N : 3455 

Error de Muestreo         : e : 0.05 

Tamaño de la Muestra  : 346  

 

Por tanto, el tamaño de la muestra fue de 346 mujeres del Centro Poblado Alto 

Trujillo. 

 

2.3.2. Muestreo. 

Esta investigación aplicó el tipo de muestreo no probabilístico, donde la elección 

de los elementos obedecía a ciertas características según la unidad de análisis 

para esta investigación (Hernández, Fernández y Baptista 2014). Este tipo de 

muestreo fue importante para el estudio, donde las opiniones de las participantes 
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generaron una impresión de manera general en la medida en que cierta variable 

es adoptada dentro de una población (Varkevisser et al., 1993). 

Estos autores, refieren que el tipo de muestreo es por conveniencia, 

caracterizado porque la persona a cargo de la investigación seleccionó la muestra 

siguiendo algunos criterios para los fines de estudio; en este caso las 

participantes se determinaron por características específicas, según la variable en 

estudio. 

 

2.2.4. Criterios de Selección. 

Criterios de inclusión: 

 Mujeres con edades de 18 a 45 años. 

 Que vivan dentro del Centro Poblado Alto Trujillo. 

 Mujeres de cualquier estado civil. 

Criterios de exclusión: 

 Que no acepten ser evaluadas voluntariamente. 

 Personas analfabetas. 

 Protocolos inválidos o con ítems no resueltos. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

2.3.1. Técnica: 

La técnica a empleada fue la encuesta, que se da a través de entrevistas hacia un 

número previamente caracterizado de personas, utilizando un cuestionario 

prediseñado y/o estructurado para obtener información de alguna variable en 

específico (Malhotra, 2008). 

2.3.2. Instrumento: 

El instrumento fue creado por Julita Elemí Hernández Sánchez y Renán García 

Falconí en el año 2008 en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; su forma 

de aplicación es individual y colectiva con un tiempo aproximado de 20 minutos, 

se aplica a mujeres entre 15 y 73 años. El objetivo es poder determinar el nivel de 

empoderamiento que manejan las mujeres. 
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Este instrumento consta de 34 reactivos de tipo Likert, con 4 opciones de 

respuesta, desde total acuerdo hasta total desacuerdo; dicho cuestionario cuenta 

con dos partes, la primera para obtener información sociodemográfica y la 

segunda se relaciona es para medir el empoderamiento en mujeres; los cuales 

están repartidos en 7 factores como: Empoderamiento participativo que evalúa 

a la mujer con una percepción de liderazgo, activa, participativa, emprendedora y 

autosuficiente. Temeridad, en este factor se evalúa el grado de valentía en la 

mujer, sin a tomar decisiones y seguridad en sus acciones. Influencias externas, 

mide el liderazgo, que depende en gran medida de la persona misma y no a hechos 

ajenos a ella, probablemente con un locus de control interno. Independencia, este 

factor mide la independencia de la mujer, cuya capacidad de tomar decisiones y 

decidir por sí misma, sin la intervención de otras personas. Igualdad, se evalúa 

con una perspectiva de equidad entre ambos sexos, lo que le permite a la mujer 

competir y luchar por mejores posiciones, sin limitaciones. Satisfacción social, 

este reactivo se refiere a cómo se percibe la persona con respecto a su entorno 

social. Seguridad, este factor evalúa la seguridad de la mujer, la confianza para 

realizar acciones y buscar mejores posiciones en cualquier ámbito (Hernández y 

García, 2008). 

Para determinar la validez de este instrumento los autores usaron el criterio ítem-

test y a través del análisis factorial cuyos valores de los reactivos fluctúan entre 

.401 y .808, contribuyeron a medir de manera exacta lo que deseaba. En cuanto a 

la confiabilidad se utilizó el criterio de consistencia interna, calculado a través del 

alfa de Cronbach con un resultado de .863, lo cual indica que es confiable en 

relación a las propiedades psicométricas. 

 

2.4.  Métodos de análisis de datos: 

Para el desarrollo de esta investigación, se asignó un número de manera secuencial   a las 

pruebas, luego de esto se procederá a tabular los datos en una matriz de Excel; con la 

finalidad de darle un orden y organizar la información obtenida. Se utilizó el software 

estadístico SPSS 25 en español, las cuales se presentarán de forma detallada en tablas, 

según los objetivos establecidos para este estudio.  Se realizó una estadística de forma 
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descriptiva para la presentación de los resultados. En este análisis se usó un nivel de 

significancia de 0.05; a través de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, la cual sirvió para 

referir si las distribuciones de los factores de este instrumento eran o no paramétricos y de 

acuerdo a ello usar estadísticos como Pearson, Spearman; según correspondía. Así mismo 

se analizó la validez del constructo a través del ítem-test corregido. De igual manera para 

hallar la confiablidad se tuvo en cuenta el método de consistencia interna a través del 

Coeficiente de Omega de McDonald. 

2.5.  Aspectos éticos: 

Antes de la aplicación, se procedió a explicar las instrucciones a cada participante en 

relación a cómo tiene que llenar el cuestionario. 

Con la finalidad de preservar la información y la privacidad de las participantes. Este 

estudio respetó los criterios a tener en cuenta para el consentimiento informado, haciendo 

uso de una carta que se le entregará a cada participante para que sea firmada. Para la 

aplicación del cuestionario, los datos recolectados se hicieron en colegios, centro de 

salud, mercados y comedores populares; solicitando la autorización en algunos de ellos. 

 

III.    RESULTADOS 

3.1. Índices de Homogeneidad 

Tabla 1 

Índices de homogeneidad ítem escala e ítem total del Instrumento para Medir el 

Empoderamiento de las mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo. 

Escala Ítems 
Correlación ítem 

escala corregida 

Correlación ítem 

total corregida 

Independencia 

in1 .44 .18 

in2 .43 .18 

in15 .42 -.08 

in29 .11 .31 

Igualdad 

ig3 .46 .29 

ig14 .58 .28 

ig28 .46 -.44 

ig30 .65 .37 

Temeridad 
te4 .17 -.20 

te5 .14 .24 
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te11 .08 -.03 

te18 .23 -.13 

te19 .19 -.16 

Seguridad 

se21 .37 -.02 

se22 .21 .19 

se24 .32 .36 

se25 .01 .26 

Influencias externas 

ie6 -.11 -.02 

ie7 -.21 .29 

ie12 .01 .25 

ie13 .18 -.13 

ie16 -.29 .08 

ie17 .15 .21 

Empoderamiento 

participativo 

ep8 .34 -.02 

ep9 .10 .28 

ep10 .21 .29 

ep20 .11 .36 

ep32 .33 .25 

ep33 .27 .10 

ep34 .33 .11 

Satisfacción social 

ss26 .10 .33 

ss23 .32 .28 

ss27 .24 .18 

ss31 .02 .22 

En la tabla 1 se observa que, en cuanto a la correlación ítem escala corregida, 14 ítems 

no alcanzaron el mínimo requerido, lo que indica que no guardarían homogeneidad con 

los demás ítems. Por otra parte, al establecer la correlación ítem total corregida, se 

observa que 15 ítems se encuentran por debajo de .20; esto indicaría que no son 

homogéneos con el total de la escala. Ello sugirió la necesidad de explorar la estructura 

interna del instrumento mediante el análisis factorial exploratorio. 
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3.2. Análisis Factorial Exploratorio 

Tabla 2 

Estructura factorial exploratoria del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las 

mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo 

 

Ítem F   1 F   2 F   3 F   4 F   5 h2 

28 -.70 

    

.61 

29 .49 

    

.32 

20 .46 

    

.27 

12 .45 

    

.30 

18 -.44 

    

.29 

11 -.36 

    

.16 

34 .24 

    

.24 

14 

 

.74 

   

.62 

3 

 

.70 

   

.56 

30 

 

.53 

   

.67 

33 

 

.26 

   

.28 

2 

  

.77 

  

.62 

15 

  

.56 

  

.41 

9 

  

.49 

  

.30 

17 

  

-.45 

  

.21 

1 

  

.40 

  

.49 

13 

  

-.39 

  

.18 

4 

  

.32 

  

.29 

19 

  

.27 

  

.09 

5 

  

.25 

  

.18 

23 

   

.72 

 

.53 

22 

   

.67 

 

.45 

27 

   

.56 

 

.37 

6 

   

.43 

 

.18 

21 

   

.35 

 

.30 

32 

   

.33 

 

.23 

24 

   

-.32 

 

.29 

7 

    

.77 .59 

10 

    

.57 .30 

16 

    

.57 .33 

26 

    

.45 .21 

8 

    

.36 .32 

31 

    

.05 .01 

% var. 13.76 8.96 7.84 6.50 5.37 42.44 
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En la tabla 2 se aprecia la propuesta de una nueva estructura factorial de 5 factores 

obtenida mediante el método de máxima verosimilitud, rotación promin y, que explica el 

42.44% de varianza. En esta nueva estructura se ha reducido el número total de factores y 

se sugiere retirar 5 ítems que no cumplen con un peso factorial adecuado, haciendo un 

total de 29 reactivos en el para el Instrumento para Medir el Empoderamiento de las 

mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo. Así también se sugiere re nombrar las nuevas 

dimensiones resultantes, ello teniendo en cuenta la propuesta inicial, por lo que quedaría 

conformado de la siguiente manera: F1 = Temeridad; F2 = Igualdad; F3 = Independencia; 

F4 = Satisfacción y seguridad; F5 = Influencias externas. Además, entre los 29 ítems 

restantes se observa que 6 son negativos, lo que indicaría que se trata de ítems inversos. 
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3.3. Confiabilidad 

Tabla 3 

 

Índices de consistencia interna del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las 

mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo. 

 

Modelo Dimensión ω N° de ítems 

5 factores, 29 

ítems 

Temeridad .65 6 

Igualdad .70 3 

Independencia .69 7 

Satisfacción y seguridad .69 7 

Influencias externas .68 5 

Nota: ω = índice Omega. 

 

En la tabla 3 se muestra que, los índices de fiabilidad obtenidos mediante el coeficiente 

Omega para las 5 dimensiones del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las 

mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo se encuentran por encima de .65, lo que indica 

un nivel adecuado de confiabilidad. 
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3.4. Baremos  

 

       3.4.1. Baremos según Edad 

 

Tabla 4 

 

Baremos percentiles del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las mujeres 

del Centro Poblado Alto Trujillo, edades 18 a 50 años. 

 

Pc F1  F2  F3 F4  F5 Total Pc 

100 23 16 27 28 17 102 100 

95 19 16 25 28 17 98 95 

90 18 15 24 28 16 96 90 

85 17 15 24 28 16 93 85 

80 17 14 23 28 16 92 80 

75 17 14 23 27 16 91 75 

70 17 14 22 27 15 91 70 

65 16 14 22 26 15 90 65 

60 16 13 22 26 15 90 60 

55 16 13 21 25 15 89 55 

50 15 13 21 25 15 88 50 

45 15 13 21 24 15 88 45 

40 15 12 20 24 14 87 40 

35 15 12 20 24 14 86 35 

30 15 12 20 23 14 85 30 

25 15 11 20 23 14 84 25 

20 14 10 19 22 13 83 20 

15 14 9 18 21 13 82 15 

10 14 8 18 21 12 81 10 

5 13 7 16 20 12 79 5 

1 10 6 15 20 9 76 1 

N 346 346 346 346 346 346 N 

Media 15.63 12.23 21 24.75 14.53 88.15 Media 

Mediana 15 13 21 25 15 88 Mediana 

Moda 15 14 20 28 15 90 Moda 

DE 1.7 2.5 2.49 2.5 1.6 5.47 DE 

Mínimo 10 6 15 20 9 76 Mínimo 

Máximo 23 16 27 28 17 102 Máximo 

Nota: F1 = Temeridad; F2 = Igualdad; F3 = Independencia; F4 = Satisfacción y 

seguridad; F5 = Influencias externas; DE = Desviación estándar. 
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En la tabla 4 se muestran los baremos del Instrumento para Medir el 

Empoderamiento para las mujeres con edades entre 18 a 50 años de Alto Trujillo, se 

trabajó un baremo general por edad al no encontrarse diferencias entre las edades de 

las participantes. Así también se observan los estadísticos descriptivos para cada 

dimensión y el puntaje total. 
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                  3.4.2. Baremos según Grado de Instrucción Primaria 

Tabla 5 

 

Baremos percentiles del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las 

mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo, grado de instrucción primaria. 

 

Pc F1  F2  F3 F4  F5 Total Pc 

100 20 16 27 28 17 102 100 

95 19 16 25 28 17 94 95 

90 17 15 24 28 16 92 90 

85 17 15 24 28 16 91 85 

80 17 14 23 27 16 91 80 

75 17 14 22 27 16 90 75 

70 16 14 22 26 15 90 70 

65 16 14 21 26 15 89 65 

60 16 14 21 25 15 89 60 

55 15 13 21 25 15 89 55 

50 15 13 20 25 15 88 50 

45 15 13 20 24 14 87 45 

40 15 13 20 24 14 87 40 

35 15 12 20 24 14 86 35 

30 14 12 19 23 14 85 30 

25 14 11 19 23 14 85 25 

20 14 10 19 22 13 84 20 

15 14 9 18 22 13 82 15 

10 13 7 17 21 12 81 10 

5 12 7 16 20 12 81 5 

1 11 6 15 20 9 76 1 

N 112 112 112 112 112 112 N 

Media 15.41 12.31 20.61 24.62 14.46 87.40 Media 

Mediana 15 13 20 25 15 88 Mediana 

Moda 15 14 20 24 15 90 Moda 

DE 1.79 2.65 2.61 2.38 1.62 4.54 DE 

Mínimo 11 6 15 20 9 76 Mínimo 

Máximo 20 16 27 28 17 102 Máximo 

Nota: F1 = Temeridad; F2 = Igualdad; F3 = Independencia; F4 = Satisfacción y 

seguridad; F5 = Influencias externas; DE = Desviación estándar. 

 

En la tabla 5 se presentan los baremos para las mujeres con grado de instrucción de 

nivel primaria de Alto Trujillo. Así también, se refleja una leve asimetría negativa 

en el factor Igualdad, Satisfacción y seguridad, Influencias externas y el puntaje 

total o empoderamiento en estas participantes, ello se evidenció al contrastar los 

datos de media y moda. 
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                  3.4.3. Baremos según Grado de Instrucción Secundaria 

Tabla 6 

 

Baremos percentiles del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las 

mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo, grado de instrucción secundaria. 

 

Pc F1  F2  F3 F4  F5 Total Pc 

100 20 16 27 28 17 102 100 

95 19 15 25 28 17 97 95 

90 18 15 24 28 17 93 90 

85 17 14 23 28 16 93 85 

80 17 14 23 27 16 92 80 

75 17 14 22 27 15 91 75 

70 16 14 22 27 15 90 70 

65 16 14 22 26 15 90 65 

60 16 13 22 26 15 89 60 

55 16 13 21 25 15 89 55 

50 15 13 21 24 15 88 50 

45 15 12 21 24 14 87 45 

40 15 12 20 24 14 86 40 

35 15 12 20 23 14 85 35 

30 15 11 20 23 14 85 30 

25 15 10 20 22 13 83 25 

20 14 10 19 22 13 82 20 

15 14 9 19 21 13 82 15 

10 14 7 18 21 12 81 10 

5 13 7 17 20 11 79 5 

1 12 6 15 20 10 77 1 

N 151 151 151 151 151 151 N 

Media 15.65 12.05 20.98 24.50 14.41 87.58 Media 

Mediana 15 13 21 24 15 88 Mediana 

Moda 15 14 20 28 15 88a Moda 

DE 1.63 2.62 2.34 2.62 1.62 5.23 DE 

Mínimo 12 6 15 20 10 77 Mínimo 

Máximo 20 16 27 28 17 102 Máximo 

Nota: F1 = Temeridad; F2 = Igualdad; F3 = Independencia; F4 = Satisfacción y 

seguridad; F5 = Influencias externas; DE = Desviación estándar. 

 

En la tabla 6 se indican los percentiles para el grupo de mujeres con grado de 

instrucción secundaria de Alto Trujillo; por otra parte, se presentan los estadísticos 

descriptivos que permiten conocer, en mayor detalle, las tendencias de respuesta de 

las evaluadas. 
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                  3.4.3. Baremos según Grado de Instrucción Universitario y Técnico 

Tabla 7 

Baremos percentiles del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las 

mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo, grado de instrucción superior 

(universitario y no universitario) 

 

Pc F1  F2  F3 F4  F5 Total Pc 

100 23 16 27 28 17 100 100 

95 19 16 25 28 17 99 95 

90 17 15 25 28 17 99 90 

85 17 15 24 28 16 98 85 

80 17 14 24 28 16 98 80 

75 17 14 23 28 16 97 75 

70 17 14 23 28 16 95 70 

65 17 14 23 27 16 93 65 

60 17 13 22 27 16 92 60 

55 17 13 22 27 15 90 55 

50 16 13 22 26 15 90 50 

45 16 13 21 26 15 89 45 

40 15 13 21 25 15 88 40 

35 15 12 21 25 14 87 35 

30 15 12 21 24 14 87 30 

25 15 11 20 24 14 85 25 

20 15 11 20 23 14 84 20 

15 14 9 19 22 14 83 15 

10 14 8 18 21 12 81 10 

5 12 7 17 20 12 78 5 

1 10 7 16 20 10 77 1 

N 83 83 83 83 83 83 N 

Media 15.88 12.46 21.59 25.41 14.84 90.18 Media 

Mediana 16 13 22 26 15 90 Mediana 

Moda 17 13 21 28 16 98 Moda 

DE 1.88 2.39 2.52 2.65 1.58 6.54 DE 

Mínimo 10 7 16 20 10 77 Mínimo 

Máximo 23 16 27 28 17 100 Máximo 

Nota: F1 = Temeridad; F2 = Igualdad; F3 = Independencia; F4 = Satisfacción y 

seguridad; F5 = Influencias externas; DE = Desviación estándar. 

 

En la tabla 7 se muestran los baremos para el Instrumento para medir el 

Empoderamiento en las mujeres de Alto Trujillo con grado de instrucción superior. 

Se aprecia, también, los estadísticos descriptivos para esto percentiles. Los puntajes 

de la moda y la media reflejan presencia de asimetría negativa en estas evaluadas. 
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IV. DISCUSIÓN 

La presente investigación, de diseño instrumental, se orientó a determinar las propiedades 

psicométricas del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las mujeres del centro 

poblado Alto Trujillo. Es por ello que se trazaron como objetivos el análisis de la 

homogeneidad mediante la correlación ítem test; también analizar la estructura interna 

por el análisis factorial exploratorio, obtener la consistencia interna mediante el índice 

omega y elaborar baremos por edad y nivel de estudios. 

El instrumento elegido fue elaborado por Hernández y García (2008) en México y consta 

de 34 ítems que se dividen en 7 factores que son el empoderamiento participativo, 

temeridad, influencias externas, independencia, igualdad, satisfacción social y seguridad; 

su tiempo de aplicación aproximado de 20 minutos y se dirige a mujeres entre 15 a 73 

años. En este caso se dirigió a 346 mujeres de 18 a 45 años que aceptaron ser parte de la 

investigación. 

Cabe indicar que el empoderamiento se trata de un proceso para fortalecer sus 

capacidades y sensibilizarse sobre los diversos aspectos de su vida para mejorar sus 

relaciones con los demás (Schuler, 1997, citado por Hernández y García, 2008). Su 

estudio se origina en la década de los 60s con el propósito de estimular reflexiones sobre 

los propios aprendizajes (Freire, 1993) para incrementar una participación activa en el 

entorno social (Comisión Europea, 1998). Aunque sus inicios estaban dirigidos al aspecto 

legal (León, 1997), se ha incrementado su importancia en el ámbito psicológico por 

cuanto contribuye a generar cambios en la sociedad (Sánchez, 2013).  

En el caso de las mujeres, el empoderamiento se produce en la interacción cooperativa 

con el entorno para mejorar su eficacia personal e incrementar sus vínculos afectivos 

(Keys et al., 2017). Es importante por cuanto contribuye a mejorar la asertividad, 

autodeterminación, la voluntad, el pensamiento independiente, el reconocimiento del 

propio aprendizaje y el control sobre las conductas y el entorno (Alles, 2005). Se debe 

producir cuando las mujeres se constituyan en las protagonistas principales del cambio en 

sus vidas (Malhotra, 2002); esto cobra especial importancia en el entorno actual, donde se 

aprecia que la falta de empoderamiento impide una mejor situación económica para las 

mujeres y se convierte en un problema urgente para ser abordado (PNUD, 2016).  
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Los factores contemplados por Hernández y García (2008) que caracterizan al 

empoderamiento en mujeres son: el empoderamiento participativo que contempla la 

percepción de liderazgo participativo; la temeridad o el grado de valentía y la 

independencia en la toma de decisiones; la aceptación de decisiones con base en las 

influencias externas; la percepción de igualdad entre ambos sexos, así como la 

satisfacción por su seguridad y posición dentro del contexto social. 

Con respecto al primer objetivo específico indicado en la Tabla 1, se realizó el análisis de 

la homogeneidad mediante la correlación ítems – test corregido; en este sentido, se 

desarrolló tanto a nivel de escalas, así como con el puntaje total. En el primer caso, se 

observa que los puntajes van desde -.11 hasta .58; de los 34 ítems del instrumento, 14 se 

encuentran por debajo del mínimo sugerido de acuerdo a Kline (2005), lo que indica que 

no estarían midiendo lo que se espera para la subescala a la cual pertenecen; es decir 

estarían midiendo un aspecto diferente a lo que se espera de la dimensión elegida. 

Respecto a los índices de discriminación ítem total, los puntajes oscilan entre -.20 hasta 

.44 y, son 15 los ítems con índices menores a .20 de acuerdo a Kline (2005); esto refleja 

que no son consistentes con la variable empoderamiento en las mujeres de Alto Trujillo. 

Sin embargo, se observó que en el test original los valores resultaron ser aceptables; por 

lo que se indica que los ítems tienen una buena homogeneidad o capacidad de 

discriminación. 

Frente a estos resultados y, para evitar la eliminación de ítems, se estableció el siguiente 

objetivo de proponer una nueva estructura interna para el instrumento como lo señala en 

la tabla 2, ello debido al carácter cultural de la variable; en otras palabras, a la influencia 

que se obtiene del entorno (Sánchez, 2013). Para tal propósito, se llevó a cabo el análisis 

descriptivo de los reactivos del instrumento que se observa en la Tabla C de anexos; se 

obtuvieron promedios entre 1.5 a 3.77, con márgenes de desviación estándar desde 0.18 a 

1.26, lo que refleja relativamente baja variabilidad en las respuestas. Así también se 

observa leve presencia de asimetría negativa en los ítems, lo que indica que las evaluadas 

tendieron a dar respuestas elevadas; también se observó una distribución mesocúrtica en 

la mayoría de reactivos. Estos resultados sugieren la existencia de normalidad univariante 

en las respuestas de las mujeres evaluadas. Por lo que se debería trabajar con 

procedimientos de tipo paramétrico. 
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Es así que en la tabla 2 se efectuó el análisis factorial exploratorio bajo el método de 

máxima verosimilitud y rotación promin, por tratarse de dimensiones interrelacionadas 

entre sí. El análisis paralelo de Horn (1965) sugirió la existencia de 5 factores. Por tanto, 

una vez cumplidos los supuestos de parsimonia en interpretabilidad, se observó que el 

índice de KMO fue de .67, lo que avaló el uso de esta técnica. Los resultados mostraron 

una varianza total explicada de 42.44% para este modelo de 5 factores; además 29 de los 

34 ítems obtuvieron cargas factoriales por encima de .30 pues se considera que aportan al 

análisis (Gorsuch, 1983; Hair et al., 2009; Pett, Lackey, Sullivan, 2003), por lo que se 

puede afirmar que contribuyen de manera adecuada a medir el factor hacia el cual 

migraron. A modo de sugerencia y, manteniendo la propuesta de los autores del 

instrumento, se considera mantener los nombres de las subescalas de la siguiente manera: 

F1 = Temeridad; F2 = Igualdad; F3 = Independencia; F4 = Satisfacción y seguridad; F5 = 

Influencias externas. Estos resultados difieren de los hallazgos de Hernández y García 

(2008), quienes obtuvieron una solución de 7 factores que explicaban el 54.72% de 

varianza; cabe indicar que ellos desarrollaron el AFE empleando la rotación varimax, la 

misma que no es recomendada pues maximiza la varianza entre los factores y puede 

llevar a resultados inestables (Ferrando, y Anguiano-Carrasco, 2010). Frente a ello se 

optó por un método de factorización cuya ventaja radica en la posibilidad de contrastar el 

ajuste del modelo a los datos presentados; así también, el método de rotación promin, 

propuesto por Lorenzo-Seva (1999) es más “refinado” en cuanto a sus procedimientos y 

criterios y, por lo tanto, más recomendable.  

Una vez fundamentada la decisión de efectuar el análisis factorial exploratorio, se tiene 

que la solución de 5 factores refleja que, las mujeres de Alto Trujillo perciben el 

empoderamiento en función de las mismas denominaciones propuestas en México por lo 

creadores del instrumento, más lo vivencian de forma diferente (ello explicado por la 

reagrupación de los ítems). Esto se reafirma en la propuesta de PNUD (2016) de señalar 

que las mujeres en el mundo enfrentan una situación semejante respecto al manejo del 

empoderamiento con base en acciones reflexivas y desarrolladas a través de la 

experiencia (Morgan y Coombes, 2013); un vistazo a la realidad sociocultural de Perú y 

México permitiría un contraste más preciso de sus semejanzas respecto a patrones de 

comportamiento, en especial de las mujeres. Otra posible explicación a este resultado 

radica en que, para Morgan y Coombes (2013), el empoderamiento incluye acciones 
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obtenidas en la experiencia de vida para orientarse a alcanzar una meta; en el caso de las 

mujeres de Alto Trujillo, sus experiencias les orientarían a concebir el empoderamiento 

como el resultado de la interacción de estas 5 dimensiones. 

El siguiente objetivo consistió en el análisis de la consistencia interna, detallada en la 

Tabla 3; este fue desarrollado mediante el índice Omega de McDonald (1999) a las 5 

nuevas dimensiones propuestas por la autora de la presente investigación. Los resultados 

muestran puntajes entre .65 (para la dimensión Temeridad) y .70 (en las dimensiones 

Igualdad e Independencia). De acuerdo a Hertz, se considera oportuno el tener índices a 

partir de .65 para evidenciar un adecuado nivel de precisión en la medida del constructo. 

Cabe indicar que los resultados de Hernández y García (2008) hacen referencia a un 

índice alfa de .86 para la escala general de 34 ítem.  

Al respecto es pertinente aclarar que no se optó por el índice Alfa para evidenciar la 

fiabilidad porque no se demostró la tal equivalencia, referida a que los ítems midan el 

mismo rasgo con el mismo grado de precisión (Cho, 2016) o la unidimensionalidad de la 

variable (Elosua y Zumbo, 2008); esta razón orientó la decisión de no presentar un índice 

Omega para el total de reactivos. Los puntajes favorables de fiabilidad indicarían que las 

puntuaciones obtenidas tras la aplicación del instrumento, guardan la precisión suficiente 

para permitir una medición más certera. En otras palabras, el empoderamiento, surgido en 

la década de los 60s, posteriormente estructurado en la propuesta de Hernández y García 

(2008) y la prepuesta efectuada en esta investigación, indican que la necesidad de orientar 

la educación hacia la responsabilidad sobre sí mismos y reflexionar sobre los 

aprendizajes (Freire, 19993), se mantiene vigente en las realidades de México y Perú, 

concretamente Alto Trujillo. 

Esto indicaría que el proceso para mejorar las capacidades propias a través de 

conocimientos relevantes (Comisión Europea, 1998), resulta ser un concepto que es 

vivenciado en las mujeres participantes del estudio; por lo que se podría orientar acciones 

dirigidas a modificar el aspecto cultural de la sociedad (Sánchez, 2013), ya que ello podrá 

generar cambios en sus aspiraciones (Montero, 2005). El punto de partida sería la 

obtención de resultados empíricos que reflejen los niveles de presencia de 

empoderamiento en las mujeres y, a partir de ello, desplegar acciones para su mejora en 

futuras investigaciones, ya que, de acuerdo a lo manifestado por Christens (2012), el 
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empoderamiento requiere del entorno para que se desarrolle de manera sostenible a lo 

largo del tiempo. 

Con respecto a la obtención de baremos, se observa en la Tabla 4 que las interpretaciones 

de estas puntuaciones se infieren de las respuestas de los evaluados con el propósito de 

brindar un modelo de comportamiento que funja de nexo entre la puntuación de la 

persona y el grupo normativo. En el caso específico de los percentiles, se asigna la 

puntuación de acuerdo a la posición que ocupa la persona con respecto a la muestra 

evaluada (Meneses et al., 2013) y son ampliamente utilizados por su simplicidad 

conceptual. Para dar cumplimiento a este objetivo, se efectuó la prueba ANOVA para 3 

grupos de edad previamente establecidos (18 a 28 años, 29 a 39 años y 40 a 50 años) y se 

comprobó que no existían diferencias entre los mismos. Es por ello que se procedió a 

presentar una tabla de percentiles general por edad de las 5 dimensiones propuestas en el 

análisis factorial exploratorio. Estos resultados reflejan que las mujeres evaluadas 

mantienen una similitud en cuanto a su percepción del empoderamiento y que su edad no 

reflejaría cambios con respecto al nivel de presencia de esta variable; al respecto, no se 

han encontrado estudios que hagan hincapié en diferencias relacionadas con la edad, por 

lo que se podría afirmar que el desarrollo del empoderamiento puede producirse en igual 

medida a cualquier edad (considerando el rango evaluado de 18 a 50 años edad) y que no 

se deberían presentar limitaciones con respecto a su incremento para las mujeres de 

mayor edad con respecto a las más jóvenes. 

El siguiente objetivo, también de elaboración de baremos, estuvo orientado por el grado 

de instrucción; de manera similar al procedimiento por edad, se hizo la prueba ANOVA 

para los grupos de primaria, secundaria y educación superior. En esta oportunidad sí se 

observó diferencias significativas, por lo que presentaron y podemos observar 3 Tablas 5, 

6 y 7 de baremos percentiles, una por cada grupo. Los estadísticos descriptivos muestran 

puntajes más elevados en el grupo de educación superior (tanto tecnológica como 

universitaria), lo que significa que el tener un mayor nivel de formación académica 

permitiría más desarrollo del empoderamiento; ello, quizá suscitado, porque esta variable 

se asocia a la capacidad de reflexión sobre sus dificultades (Schuler, 1997, citado por 

Hernández y García, 2008) y hacerles frente a través de la experiencia al transformarlas 

en metas (Morgan y Coombes, 2013), lo que es consistente con una formación 
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profesional. También se tiene que las mujeres que tienen un mayor nivel educativo 

representan a la fuerza laboral apta que contribuye a la economía de sus países (OCDE, 

2017), por lo que la educación genera un mayor nivel de empoderamiento (ENDES, 

2014); por tal motivo, iniciativas como el Programa Juntos, exige la asistencia a las 

escuelas como parte de su propuesta de fortalecimiento del empoderamiento. Además, 

para Keys (2017) el empoderamiento incluye como objetos a la persona y su eficacia, sus 

relaciones con los demás y el entorno social; en el caso de las mujeres con un mayor nivel 

de instrucción, se observa que presentarían estos 3 elementos se ven enriquecidos, 

producto, no solo de la formación académica, sino del desarrollo de competencias 

blandas asociadas al perfil profesional correspondiente a la carrera que eligieron estudiar; 

esto incluye características como el pensamiento independiente, el control sobre el 

entorno, reconocimiento del aprendizaje y control sobre las conductas (Alles, 2015), que 

resultarían ligados y potenciados por el estudio de una carrera técnica o universitaria. 

Cabe indicar que toda investigación presenta ciertas limitaciones, al respecto se tiene que 

fue dirigida a las mujeres de un sector poblacional específico como es el centro poblado 

Alto Trujillo, por tanto, futuros estudios podrían ampliar el campo de cobertura a otros 

distritos y zonas del país; así también se podría tomar muestra de las diferentes regiones 

de Perú a fin de buscar la estandarización del instrumento. Otra limitación radicó en que, 

al ser de elaboración reciente, los aspectos psicométricos del instrumento no han sido 

investigados y ello se manifestó con la falta de antecedentes que permitan una 

contrastación más detallada en el análisis de resultados. 

Por otra parte, es menester resaltar las implicancias del presente estudio. En primer lugar, 

su contribución a nivel social se orienta a promover estudios sobre el empoderamiento 

que permitan a las mujeres superar las dificultades asociadas a su rol de género (PNUD, 

2016) y que van en desmedro de sus capacidades y habilidades. Se pueden establecer 

estrategias, en futuros estudios, para promover el desarrollo del empoderamiento ligado a 

la formación académica como estrategias para fortalecer otras cualidades y potenciales 

para la toma de decisiones (Malhotra, Schuler, y Boender, 2002); estas estrategias 

deberían centrarse en el rol de las mujeres como partícipes para lograr un cambio 

significativo en sus vidas (Malhora, 2002) y dándoles el valor como seres humanos 

plenos y capaces (Martorell y Prieto, 2002). Promover estas acciones de intervención, 
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permitiría un mayor protagonismo social de las mujeres, con pleno conocimiento de sus 

derechos y obligaciones e identificación de sus limitaciones (Shuler, 1997, citado por 

Hernández y García, 2008); además podrían efectuarse en los tres niveles propuestos por 

Zimmerman (1990): individual, organizacional y comunitario. El aporte práctico y 

metodológico radica en que se cuenta con un instrumento con evidencias psicométricas 

adecuadas que permitirá una medición y monitoreo de la variable. A nivel teórico se tiene 

que permite un contraste de la teoría sobre este constructo en el que se puede afirmar que 

las dimensiones que conforman el empoderamiento son similares en la realidad mexicana 

y peruana, pero se caracterizan de manera diferente; a fin de ampliar en estos aspectos, se 

pueden establecer estudios transculturales que contrasten ambas realidades. 

Finalmente, todo lo mencionado permite afirmar que el Instrumento para medir el 

Empoderamiento de las mujeres del centro poblado Alto Trujillo, cuenta con adecuadas 

evidencias y se debería seguir utilizando en investigaciones de tipo psicométrico (para 

reforzar los hallazgos de validez y confiabilidad) como de otros diseños. 

V. CONCLUSIONES 

 Se determinó las propiedades psicométricas del Instrumento para Medir el 

Empoderamiento de las mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo con edades 

comprendidas entre 18 a 50 años de la ciudad de Trujillo.  

 Se halló la validez de contenido mediante la correlación ítem escala corregida, donde 

14 ítems no alcanzaron el mínimo requerido, lo que indica que no guardarían 

homogeneidad con los demás ítems. Por otra parte, al establecer la correlación ítem 

total corregida, se observa que 15 ítems se encuentran por debajo de .20; esto indicaría 

que no son homogéneos con el total de la escala.  

 Con respecto al análisis factorial exploratorio, se dio una nueva estructura factorial de 

5 dimensiones obtenida mediante el método de máxima verosimilitud, rotación promin 

y, que explica el 42.44% de varianza, donde se redujo el número total de factores y se 

sugiere retirar 5 ítems que no cumplen con un peso factorial adecuado, haciendo un 

total de 29 reactivos en el Instrumento; de igual manera se sugiere renombrar las 

nuevas dimensiones a Temeridad, Igualdad, Independencia, Satisfacción y seguridad e 
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Influencias externas. Además, entre los 29 ítems restantes se observa que 6 son 

negativos, lo que indicaría que se trata de ítems inversos. 

 Se calculó la confiabilidad mediante el coeficiente de Omega obteniendo resultados 

que fluctúan entre .65 a .70, lo que indica un nivel adecuado de confiabilidad. 

 Se elaboró un baremo general por edad al no encontrarse diferencias entre las edades 

de las participantes, se igual manera estadísticos descriptivos para cada dimensión y 

puntaje total. 

 De igual manera, los resultados evidencian significancia estadística en los factores 3, 4 

y la escala total (p< .05), que permite afirmar la existencia de diferencias en cuanto al 

Empoderamiento, la Independencia y la Satisfacción y seguridad en las mujeres de 

Alto Trujillo. Por esta razón se elaboraron baremos percentiles para cada grado de 

instrucción.  

VI.  RECOMENDACIONES 

- Aplicar el instrumento en un contexto diferente, con una muestra más grande y con 

características definidas según el investigador, con la finalidad de contribuir a la 

valoración del éste. 

- Se recomienda realizar futuras investigaciones, utilizando el análisis factorial 

confirmatorio, con la finalidad de observar diferentes manifestaciones de los constructos 

de la variable en estudio.   

- Se sugiere ampliar la investigación del empoderamiento en mujeres en otros contextos 

sociodemográficos locales. Hacer baremos con otras características sociodemográficas en 

mujeres. 

- Siendo un estudio preliminar, se sugiere continuar con los trabajos que ayuden a 

fortalecer el instrumento para medir el empoderamiento en mujeres como un herramienta 

válida y confiable. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

Anexo 1: 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en el trabajo de 

investigación titulado: “Propiedades Psicométricas del Instrumento para Medir el 

Empoderamiento de las Mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo.”.  

“Habiendo sido informada del propósito del mismo, así como de los objetivos, por la 

alumna investigadora Rosa Xais Adrianzén y teniendo la plena confianza de que la 

información vertida en el instrumento será usada sólo y exclusivamente para fines de la 

investigación en mención, además confió en que la investigadora utilizará adecuadamente 

dicha información, asegurándome la máxima confidencialidad”. 
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Anexo 3:  

Tabla B 

Correlación ítem test e ítem escala del Instrumento para medir el Empoderamiento en 

mujeres – prueba piloto 

Ítems  r ítem escala r ítem test Ítems  r ítem escala r ítem test 

1 0.20 0.12 

 

18 0.73 0.26 

2 0.31 0.45 

 

19 0.39 0.34 

3 0.75 0.18 

 

20 0.53 0.32 

4 0.37 0.25 

 

21 0.74 0.41 

5 0.51 0.29 

 

22 0.54 0.41 

6 0.20 0.29 

 

23 0.53 0.49 

7 0.40 -0.17 

 

24 0.75 0.28 

8 0.46 0.30 

 

25 0.55 0.42 

9 0.53 0.20 

 

26 0.54 0.11 

10 0.52 0.16 

 

27 0.76 0.39 

11 0.60 0.48 

 

28 0.64 0.43 

12 0.50 -0.23 

 

29 -0.27 0.01 

13 0.60 -0.35 

 

30 0.86 0.39 

14 0.83 0.21 

 

31 0.53 0.15 

15 0.36 0.29 

 

32 0.68 0.50 

16 0.07 0.51 

 

33 0.72 0.54 

17 0.69 -0.38 

 

34 0.66 0.39 

 

En la tabla B se aprecia que se obtuvo los índices de correlación ítems escala e ítem test 

para los 34 ítems del instrumento. Con respecto a la correlación ítem escala, los 

resultados oscilan entre -.27 (ítem 29) y .86 (ítem 30); además 33 ítems se encuentran por 

encima del puntaje mínimo establecido (.20). Por otra parte, en cuanto a los resultados de 

la correlación ítem test, se observan puntajes entre -.38 (ítem 17) y .54 (ítem 33); así 

también, 26 de los 34 ítems superan el mínimo indicado de .20. 

 

 

Kline (2005). Puntaje mínimo requerido .20.  
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Anexo 4: 

Tabla C 

 

Estadísticos descriptivos del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las mujeres 

del Centro Poblado Alto Trujillo 

 

 

Ítems M IC 95% DE g1 g2  

1 2.26 (2.11     2.40) 1.15 0.28 -1.19 

2 1.81 (1.69     1.93) 0.77 0.88 -0.01 

3 2.71 (2.56     2.85) 1.09 -0.31 -1.07 

4 2.14 (2.02     2.27) 0.83 0.27 -0.86 

5 1.97 (1.85     2.08) 0.75 0.26 -1.19 

6 3.68 (3.60     3.76) 0.36 -2.27 6.08 

7 3.42 (3.33     3.51) 0.42 -0.74 -0.21 

8 3.60 (3.53     3.67) 0.25 -0.56 -1.34 

9 2.07 (1.93     2.22) 1.08 0.66 -0.73 

10 3.49 (3.40     3.57) 0.40 -0.91 0.10 

11 2.32 (2.21     2.43) 0.67 -0.12 -0.73 

12 3.26 (3.19     3.33) 0.23 0.23 1.50 

13 3.16 (3.08     3.24) 0.33 -0.19 0.72 

14 3.02 (2.89     3.14) 0.80 -0.91 0.29 

15 1.88 (1.78     1.99) 0.62 0.32 -1.04 

16 3.36 (3.24     3.47) 0.72 -1.38 1.33 

17 3.26 (3.19     3.34) 0.32 -0.15 0.05 

18 1.82 (1.73     1.91) 0.41 0.32 -0.08 

19 1.50 (1.40     1.59) 0.48 1.41 1.89 

20 3.41 (3.33     3.50) 0.35 -0.60 0.37 

21 3.66 (3.59     3.72) 0.23 -0.75 -1.23 

22 3.53 (3.44     3.62) 0.39 -1.00 -0.08 

23 3.52 (3.44     3.60) 0.32 -0.76 0.12 

24 3.59 (3.50     3.67) 0.39 -1.59 2.92 

25 3.44 (3.36     3.53) 0.38 -0.78 0.36 

26 2.50 (2.40     2.61) 0.58 -0.10 -0.35 

27 3.00 (2.88     3.12) 0.74 -0.06 -1.51 

28 2.37 (2.25     2.50) 0.87 0.38 -0.71 

29 2.77 (2.67     2.87) 0.52 -0.43 0.20 

30 2.83 (2.68     2.99) 1.26 -0.38 -1.27 

31 2.01 (1.91     2.11) 0.52 0.45 0.21 

32 3.77 (3.71     3.83) 0.18 -1.29 -0.33 

33 3.68 (3.62     3.75) 0.23 -0.94 -0.71 

34 3.76 (3.70     3.83) 0.22 -1.97 4.19 
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Nota: M = media; DE = desviación estándar; IC 95% = intervalos de confianza al 95%; 

g1 = asimetría; g2 = curtosis. 

 

En la tabla C se observan los resultados descriptivos de los 34 ítems del instrumento para 

medir el empoderamiento; se aprecia que 7 ítems muestran asimetría (6, 16, 29, 32 y 34), 

mientras que el ítem 19 tiene asimetría positiva. Por otra parte, se aprecia que la mayoría 

de ítems tiene promedios que oscila entre 2 y 3, lo que indica una tendencia a marcar 

respuestas elevadas. 
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Anexo 5: 

Tabla D 

Matriz de correlaciones policóricas del Instrumento para Medir el Empoderamiento de las mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
2 .41 

                                3 .36 .16 
                               4 .40 .33 .08 

                              5 .33 .26 .11 .31 

                             6 .00 -.02 .14 -.24 -.22 
                            7 -.38 -.08 -.23 -.25 -.14 .04 

                           8 .00 .00 .00 -.03 -.07 .24 .32 

                          9 .28 .40 .09 .22 .14 -.09 -.06 .03 
                         10 -.16 .00 -.01 .00 -.19 .15 .45 .35 .12 

                        11 .00 -.03 .00 -.11 .00 -.04 .00 -.02 .04 .00 

                       12 .07 .00 .02 .00 .00 .22 .00 .20 .27 .15 .00 
                      13 -.06 -.21 .09 .00 .00 .06 .10 .04 -.14 .00 -.01 .32 

                     14 .24 .36 .51 .03 .00 .01 -.05 .00 .28 .14 .00 .00 .00 

                    15 .27 .52 .24 .14 .33 -.06 -.18 -.27 .35 .00 .16 .00 -.12 .36 
                   16 -.31 -07 -.15 -.01 .00 .03 .50 .37 .00 .41 -.05 .12 .12 -.10 -.14 

                  17 -.06 -.25 .00 -.03 -.04 .00 .04 -.09 .00 .00 -.03 .00 .29 .00 -.14 .01 

                 18 .00 .12 .00 .00 .00 -.01 -.25 -.22 .05 .00 .39 -.25 -.03 .23 .34 .00 -.05 

                19 .03 .30 .06 .19 .00 -.13 .00 -.29 .18 -.08 .10 .00 -.08 .11 .28 -.11 .01 .12 

               20 .00 -.19 -.06 .05 .06 .00 .00 .09 .00 .00 -.17 .35 .13 -.15 -.15 .23 .25 -.15 .02 

              21 .00 -.04 -.24 -.02 -.07 .05 .33 .52 .09 .14 .03 .12 .00 -.07 -.14 .26 .00 -.12 .00 .20 
             22 .00 -.22 .00 -.10 .00 .35 .07 .35 -.01 .08 .00 .15 .10 -.22 -.18 .25 .00 .00 -.18 .25 .42 

            23 -.01 -.01 .00 -.28 -.07 .47 .14 .31 -.03 .03 .00 .41 .13 -.10 -.08 .22 .00 -.19 .00 .09 .40 .65 
           24 -.04 -.30 .00 -.19 -.15 .09 .17 .33 -.10 .00 .02 .28 .38 -.08 -.28 .30 .20 -.03 -.11 .32 .40 .34 .36 

          25 -.20 -.10 -.13 -.08 -.16 .02 .26 .12 -.05 .00 .00 .00 .17 .00 -.18 .09 .42 -.18 -.19 .00 .04 -.10 .00 .08 

         26 -.11 .08 -.11 .00 -.14 .00 .26 .12 .00 .13 .00 .03 .00 .00 .00 .27 -.17 .00 -.06 -.05 .04 -.01 .04 .07 .00 
        27 -.09 -.11 -.06 -.10 -.14 .34 .12 .33 .00 .21 .08 .22 .00 -.21 -.27 .18 -.03 -.02 -.13 .01 .26 .42 .45 .23 .00 .05 

       28 -.11 -.02 .15 -.17 -.21 .05 .02 -.12 -.07 .00 .23 -.31 .00 .30 .00 -.06 .00 .23 .00 -.30 .00 .00 .00 .00 .02 .00 .00 

      29 .19 .00 .08 .09 .00 .00 -.27 .00 .12 .00 .00 .34 .00 .00 .02 -.05 .00 -.12 .08 .23 -.02 .04 .00 .09 -.08 -.11 .00 -.36 
     30 .00 .00 .37 -.12 .00 .02 .00 .00 .00 .00 .09 -.25 .05 .46 .00 -.08 .01 .19 .00 -.20 -.04 -.02 .00 -.04 .00 .00 .00 .68 -.44 

    31 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .02 .00 .00 .00 .00 .04 .00 .00 .00 .02 .00 .00 .00 .00 .00 -.06 .00 .00 -.02 -.06 .00 

   32 .06 .00 -.11 .00 .01 .30 .03 .33 .05 .05 -.06 .30 -.09 .04 -.01 .21 .00 -.04 -.13 .11 .44 .28 .41 .22 .01 .05 .23 -.15 .17 -.08 .00 
  33 -.05 -.09 .01 -.14 -.08 .14 .35 .18 .00 .08 .00 .14 .13 .07 -.09 .03 .10 -.23 .02 .11 .20 .10 .34 .30 .02 .09 .20 .16 -.09 .17 .00 .34 

 34 .00 -.15 .00 .00 -.02 .13 .25 .31 .00 .00 .00 .36 -.05 -.05 -.25 .13 .08 -.30 .00 .20 .52 .21 .28 .36 .09 .01 .27 .00 .00 -.05 .00 .59 .61 
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Anexo 6: 

 

Tabla E 

 

Prueba ANOVA de un solo factor del Instrumento para Medir el Empoderamiento de 

las mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo por intervalos de edad 

 

Factores 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

F1 Temeridad Entre 

grupos 
.17 2 .09 .03 .97 

Dentro 

de 

grupos 

1054.73 343 3.08 
  

Total 1054.90 345   
  

F2 Igualdad Entre 

grupos 
30.88 2 15.44 2.35 .10 

Dentro 

de 

grupos 

2256.62 343 6.58 
  

Total 2287.50 345   
  

F3 

Independencia 

Entre 

grupos 
4.20 2 2.10 .34 .71 

Dentro 

de 

grupos 

2137.79 343 6.23 
  

Total 2141.99 345   
  

F4 Satisfacción 

y seguridad 

Entre 

grupos 
27.99 2 14.00 2.14 .12 

Dentro 

de 

grupos 

2246.13 343 6.55 
  

Total 2274.12 345   
  

F5 Influencias 

externas 

Entre 

grupos 
12.49 2 6.24 2.41 .09 

Dentro 

de 

grupos 

889.72 343 2.59 
  

Total 902.21 345   
  

Empoderamiento 
Entre 

grupos 
53.56 1 53.56 1.79 .18 

 

Dentro 

de 

grupos 

10287.92 344 29.91   

 
Total 10341.48 345    
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En la tabla E se observan los resultados de la prueba ANOVA de un solo factor para los 

3 grupos de edad establecidos (18 a 28 años, 29 a 39 años y 40 a 50 años); los resultados 

reflejan la no existencia de significancia estadística, que indica que no se presentan 

diferencias en el empoderamiento y sus factores (o sub escalas) en las mujeres de Alto 

Trujillo, por tanto, se procedió a elaborar una tabla de baremo general para las edades 

de 18 a 50 años. 
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Anexo 7: 

Tabla F 

 

Prueba ANOVA de un solo factor del Instrumento para Medir el Empoderamiento de 

las mujeres del Centro Poblado Alto Trujillo por nivel de instrucción 

 

Factores 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

F1 Temeridad Entre 

grupos 
10.60 2 5.30 1.74 .18 

Dentro 

de 

grupos 

1044.30 343 3.04 
  

Total 1054.90 345 
   

F2 Igualdad Entre 

grupos 
10.16 2 5.08 .77 .47 

Dentro 

de 

grupos 

2277.34 343 6.64 
  

Total 2287.50 345 
   

F3 

Independencia 

Entre 

grupos 
46.26 2 23.13 3.79 .02 

Dentro 

de 

grupos 

2095.73 343 6.11 
  

Total 2141.99 345 
   

F4 Satisfacción 

y seguridad 

Entre 

grupos 
47.81 2 23.90 3.68 .03 

Dentro 

de 

grupos 

2226.31 343 6.49 
  

Total 2274.12 345 
   

F5 Influencias 

externas 

Entre 

grupos 
10.93 2 5.46 2.10 .12 

Dentro 

de 

grupos 

891.28 343 2.60 
  

Total 902.21 345 
   

Empoderamiento 
Entre 

grupos 
453.56 2 226.78 7.87 .00 

 

Dentro 

de 

grupos 

9887.92 343 28.83   

 Total 10341.48 345    
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En la tabla F se observan los resultados de la prueba ANOVA de un solo factor para los 

3 niveles de instrucción existentes (primaria, secundaria y superior); los resultados 

evidencian significancia estadística en los factores 3, 4 y la escala total (p< .05), que 

permite afirmar la existencia de diferencias en cuanto al Empoderamiento, la 

Independencia y la Satisfacción y seguridad en las mujeres de Alto Trujillo. Por esta 

razón se elaboraron baremos percentiles para cada grado de instrucción. 

 

 


