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RESUMEN 

     Esta investigación tuvo como propósito analizar las propiedades psicométricas de 

la Escala de Creencias sobre la Maternidad, para ello se contó con una muestra de 

412 mujeres de Lima Norte, de edades entre 18 a 46 años (M=26.99, DE=5.931), 

38.6% madres. Se analizaron las características métricas de los ítems, hallando 

valores de frecuencia de respuestas menores al 80%, asimetría y curtosis entre +/-

1.5, IHC y h2 superiores a .30 e ID significativo (p<.001). También, se calcularon los 

supuestos de KMO (.922) y prueba de esfericidad de Bartlett (X2=1901, gl=78, 

p<.001), hallando una solución de dos factores que explican el 43% de varianza total. 

El AFC puso a prueba el modelo original y el nuevo modelo, identificando que los 

índices de ajuste son mejores para la nueva solución (X2/gl=2.69, CFI=.979, 

TLI=.974, RMSEA=.064 [.053-.076], SRMR=.043 y WRMR=.933. También se halló 

correlación directa con la Escala de Machismo Sexual (r=.437, p<.001). La 

confiabilidad se calculó con los coeficientes α y ω, hallando valores superiores a .70 

para la escala total y sus dimensiones. Finalmente, la invarianza factorial identificó 

que existe equidad al comparar el estado civil de las participantes. 

Palabras clave: creencias de la maternidad, propiedades psicométricas, 

confiabilidad, validez 
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ABSTRACT 

     The purpose of this research was to analyze the psychometric properties of the 

Scale of Beliefs about Motherhood, for which there was a sample of 412 women from 

North Lima, aged between 18 and 46 years (M=26.99, SD=5.931), 38.6 % mothers. 

The metric characteristics of the items were analyzed, finding response frequency 

values less than 80%, asymmetry and kurtosis between +/-1.5, IHC and h2 greater 

than .30 and significant ID (p<.001). Also, the assumptions of KMO (.922) and 

Bartlett's sphericity test (X2=1901, df=78, p<.001) were calculated, finding a two-factor 

solution that explains 43% of the total variance. The AFC tested the original model 

and the new model, identifying that the fit indices are better for the new solution 

(X2/df=2.69, CFI=.979, TLI=.974, RMSEA=.064 [.053-.076], SRMR=.043 and 

WRMR=.933. A direct correlation was also found with the Sexual Machismo Scale 

(r=.437, p<.001). Reliability was calculated with the coefficients α and ω, finding 

higher values a .70 for the total scale and its dimensions Finally, factorial invariance 

identified that there is equity when comparing the marital status of the participants. 

Keywords: Motherhood beliefs, psychometric properties, reliability, validity
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I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de nuestra historia el hablar de maternidad se ha enfocado básicamente

en hablar del género femenino y su labor con los hijos, ya que era uno de los roles 

primordiales que debía cumplir una mujer para obtener el valor de ser identificadas 

como seres femeninos (Panuccio et al., 2020). Por ello, Molina (2006) afirma que la 

maternidad se encuentra influenciada por factores sociales y culturales, así como 

también ha ido sentando sus ideas alrededor de la mujer, la crianza y la procreación, 

siendo esta una poderosa autodefinición y autoevaluación de las mujeres, incluso de 

quienes aún no son madres.  

     Es por ello, que una investigación efectuada en 36 países por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2019) reveló que de 4794 mujeres el 85% quedó 

embarazada, ya que decidieron no usar algún tratamiento anticonceptivo por miedo a 

las consecuencias, principalmente la baja probabilidad de poder concebir en el 

futuro. Otro estudio realizado en Filipinas por la OMS evidenció que un 3% de las 

mujeres decidieron posponer la maternidad, puesto que para ellas los embarazos no 

planificados minimizan las posibilidades de poder desarrollarse adecuadamente tanto 

en el área educativa como laboral y que ello conlleva a la pobreza (párr.1-11).  

     En América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 

el Corporación Andina de Fomento (CAF) realizaron un estudio encontrando que el 

15% de mujeres de américa latina y el caribe presentan embarazos antes de los 20 

años de edad, y que un 36% de ellas se desvinculan del ámbito educativo, no 

permitiéndoles desarrollarse tanto laboral y productivamente (párr.1-5). 

     Por otro lado, según la encuesta realizada por OCCMundial (2018) en México, se 

encontró que un 44% de mujeres suspendieron su crecimiento profesional por ser 

madre, del mismo modo un 18% abandonó sus estudios profesionales; sin embargo, 

un 38% aseveró que no tuvieron que interrumpir sus planes en el ámbito laboral ni 

educativo por dedicarse a ser madres (párr. 3-5). 
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     En el contexto nacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y Plan internacional (2020), mencionaron que un 13.2% de mujeres entre 

los 15 y 24 años de edad que han tenido por lo menos un hijo desertaron de la 

escuela. Con respecto a la continuidad de sus estudios, Mendoza y Subiría (2013) 

indicaron que el haber tenido un hijo durante esa etapa disminuye las posibilidades 

en un 33% de acceder a una educación superior en el área urbana; mientras que 

éste se incrementa a un 39% en el área rural (pp.17-18). Por otro lado, estudios 

relacionados al contexto cultural, percepción y creencias de la maternidad en el Perú, 

Torrado y Datum (2018) evidenciaron que un 93% de mujeres manifiestan que: “ser 

madre es la mejor vivencia de vida”; del mismo modo, un 92% de ellas consideran 

sentirse realizadas como madres y viendo el progreso de sus hijos. Cabe resaltar 

que de cada 10 mujeres 4 anhelan ser madres, siendo esto un 22%, sin embargo, un 

78% no se visualiza como madre, ni que este forme parte de sus proyectos en un 

futuro (párr. 4-6).  

     Considerando fundamentales los aportes de anteriores estudios, se puede 

observar que existen pocas investigaciones relacionadas a la variable, no obstante, 

en la ciudad de México, se creó un instrumento denominado “Escala de creencias 

sobre la maternidad” de Gonzales et al. (2018), que cuenta con 13 ítems y dos 

dimensiones. También existen instrumentos relacionados como: “Escala de rigidez 

de creencias maternas (RMBS)” de Thomason et al., (2015), que cuenta con 24 

ítems y 4 factores, asimismo, el “Cuestionario de valores y creencias sobre la 

sexualidad, maternidad y aborto (CVC)” de Sereno et al. (2009), que cuenta con 17 

ítems y 5 dimensiones.  

     La herramienta que se ha empleado en la presente investigación fue la escala de 

creencias sobre la maternidad de Gonzales et al. (2018), la cual no cuenta con 

investigaciones psicométricas; no obstante, la escala fue usada por Obregón et al. 

(2019), cuyo objetivo de investigación fue la evaluación del producto del 

empoderamiento y autoconcepto en las creencias sobre la maternidad. Es por ello 

que surgió el interés de examinar las propiedades psicométricas de esta escala en el 

contexto peruano, lo que permitirá medir la variable en mujeres universitarias. 
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     Ante lo expuesto se planteó la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 

Propiedades Psicométricas la Escala de Creencias sobre la Maternidad en Mujeres 

Universitarias de Lima Norte, 2022? 

     Por ello, se justificó el estudio a nivel teórico permitiendo aportar a la comunidad 

científica en relación a la variable, asimismo, se pudo corroborar el constructo teórico 

planteado en la escala, siendo base para futuras investigaciones del tema en un 

contexto similar al nuestro. A nivel práctico, permitió que los profesionales abocados 

a las ciencias de la salud cuenten con un instrumento que posee los criterios básicos 

psicométricos y permita detectar indicadores psicológicos de la variable, ya que en 

nuestro país actualmente no se cuenta con un instrumento válido y confiable. Por 

otro lado, a nivel metodológico el estudio se rigió por los lineamientos validados para 

estudios psicométricos. Finalmente, a nivel social el estudio brindó un alcance con 

los resultados al ámbito científico, como también al desarrollo de la variable y las 

implicaciones psicológicas que esta conlleve en poblaciones o contextos similares al 

nuestro. 

     En cuanto al objetivo general del estudio se planteó determinar las propiedades 

psicométricas de la escala de creencias sobre la maternidad en mujeres 

universitarias de Lima Norte. Asimismo, los objetivos específicos fueron: Asimismo, 

se propuso como primer objetivo específico; verificar la calidad métrica de los ítems 

de la escala de creencias sobre la maternidad en mujeres universitarias de Lima 

Norte, 2022 ; en segundo lugar, analizar las evidencias de validez basadas en la 

estructura interna en mujeres universitarias de Lima Norte, 2022; en tercer lugar, 

analizar las evidencias de validez en relación a otra variable en mujeres 

universitarias de Lima Norte, 2022; en cuarto lugar, analizar evidencias de 

confiabilidad en mujeres universitarias de Lima Norte, 2022 , y por último, analizar las 

evidencias de equidad.  
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II. MARCO TEÓRICO

Para ello se indagó antecedentes de la variable a nivel internacional, donde se

encontró a Mota, et al. (2018), quienes en su investigación tuvieron como objetivo 

crear la escala de creencias sobre la maternidad, con una muestra de 545 mujeres 

entre de 17 a 52 años de edad (M=30.97; DE=7.54), de nacionalidad mexicana, que 

contaban con distinto estatus materno, entre ellas infértiles, madres de niños en edad 

preescolar, embarazo riesgoso, y universitarias sin hijos. Para la validación de la 

escala realizaron el análisis factorial exploratorio (AFE), evidenciando una 

adecuación muestral KMO de .943, el valor de la prueba de esfericidad de Bartlett 

p<.001, también obtuvieron una varianza total de 59.451% explicándose la escala en 

dos factores; además se depuraron dos ítems por cargas factoriales menores a .40. 

Posteriormente con la reagrupación de ítems, realizaron el análisis factorial 

confirmatorio (AFC), donde los resultados evidenciaron adecuados índices de 

bondad de ajuste (χ2 /gl=162.486/59=2.754; AGFI=.970; CFI=.962; RMSEA = .049; 

IC90%: .045-.052). El instrumento final quedó compuesto por 13 ítems, la 

confiabilidad se determinó mediante el Alfa de Cronbach obteniendo un valor de 

α=.927 de la escala total y las dimensiones “maternidad como sentido de vida” un 

α=.917 y “maternidad como deber social” un α=.831”. Concluyendo que la escala 

cuenta con validez y confiabilidad. 

     Por otro lado, Sereno et al. (2009), realizó un estudio para construir y validar el 

cuestionario de valores y creencias sobre la sexualidad, maternidad y aborto, donde 

la muestra fue de 312 mujeres con edades que oscilaban entre los 28 y 62 años de 

edad (M=28.96; DE=9.55). La escala inicial estuvo compuesta por 38 ítems, para ello 

este fue sometido al AFE con rotación varimax, evidenciando una adecuación 

muestral KMO de .79, asimismo la escala obtuvo una varianza total de 61%, 

explicándose en cinco grandes factores, depurándose ítems con cargas factoriales 

(<0,5). El análisis de confiabilidad por medio del alfa de Cronbach lo realizaron por 

dimensiones, obteniendo la maternidad α=.782, reproducción α=.620, afectividad 
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α=.678, aborto α=.651 y placer α=.560. Finalmente, la escala queó conformada por 

17 ítems, con una escala de respuesta tipo Likert. 

     De otro modo, encontramos escalas relacionadas a la variable y una de ellas es 

de Farkas (2008), quien desarrolló y realizó propiedades psicométricas a la escala de 

evaluación parental (EEP), la muestra la conformaron 100 mujeres chilenas con 

edades entre 25 a 42 años, las cuales eran madres de niños menores a 2 años de 

edad (M=32.4). Los resultados evidenciaron que en el análisis factorial exploratorio 

con rotación Varimax se obtuvo una varianza total del 63%, se eliminaron ítems con 

carga factorial menor a .40, reagrupándose en dos factores; el primero contó con 7 

reactivos y el segundo con 3. Asimismo, la confiabilidad mediante el Alfa de 

Cronbach de la escala total obtuvo una puntuación de α=.85, considerándose 

adecuado. 

     En otro estudio que se asemeja a la variable encontramos a Thomason, et al. 

(2015) quienes desarrollaron una escala de rigidez de creencias maternas (RMBS), 

la muestra estuvo constituida por dos grupos entre ellas 134 mujeres embarazadas 

con síntomas depresivos y 113 con síntomas depresivos post parto (M=30.69; 

DE=4.87). Los resultados del AFE bajo el método de extracción promax con Kaiser, 

evidenciaron una varianza explicada en un 44.10% con cuatro factores, asimismo la 

confiabilidad del instrumento que contó con 24 reactivos se realizó mediante el Alfa 

de Cronbach de la escala total, donde la puntuación fue α=.85, concluyendo que 

tanto la validez y confiabilidad del instrumento son consistentes, finalmente la 

correlación de la escala (RMBS), con la escala de depresión de Edimburgo fue de 

.79. 

     Para el presente estudio fue importante llevar a cabo una revisión de etimología 

de la palabra creencia, según la Real Academia Española (RAE, 2021) refiere que la 

palabra creencias proviene de la formación del romance con sufijo latino “entia” 

definiéndolo como complejo crédito que se brinda a un suceso o noticia como 

seguros o ciertos. Por otra parte, la palabra maternidad proviene de raíces latinas, 

sus componentes léxicos mater “madre” y nus” indica pertenencia o procedencia” 



6 

definiéndolo como un hecho que tiene relación con la reproducción humana del que 

surge la equidad y el deber. 

     Por otro lado, desde el enfoque filosófico existencialista planteado por de 

Beauvoir (1949), el cual consideró al ser humano como existencia y no como 

esencia, y donde  hace alusión que es en la existencia del ser humano donde se 

labran proyectos, la autonomía y la libertad, indicó también que la maternidad es la 

construcción cultural que coloca a la mujer en una posición rastrera; asimismo hizo 

referencia a que las mujeres tienden a repetir aprendizajes que acatan a un 

constructo cultural y no a un factor genético, pretendiendo así que pertenezcan a un 

segundo sexo, siendo la maternidad el único destino y estimándose éste como un 

insulto a la existencia misma y considerándose injusto (Cieza, 2019). 

     En  cuanto al desarrollo histórico de la maternidad empieza en la etapa primitiva, 

según de Beauvoir (2005), menciona que en el comunismo primitivo tanto las 

mujeres como los varones poseían las mismas condiciones respecto a las tareas a 

realizar; es por ello que cuando una mujer quedaba embarazada, sólo tomaba un 

pequeño descanso para posteriormente reintegrarse a sus labores; así también que 

la distribución de trabajos se le atribuye al varón tales como la caza; sin embargo, a 

la mujer se le otorgaba todo lo relacionado a la maternidad, ya que era considerada 

fuente de prosperidad y fecundidad. Posteriormente se ingresó a una sociedad 

patriarcal, donde el poder social que poseían las mujeres se debilitaba, puesto que 

las tribus empezaron una vida pastoril (De Lamo, 2021). 

     La edad media era considerada como una de las épocas más misóginas (García 

et al., 2021).  Según Duby y Perrot (1993), tanto la virginidad como la maternidad se 

aprecian como una virtud; es por ello que una mujer que procreaba, gestaba y 

amamantaba reafirmaba su función nutritiva que le había asignado la naturaleza, 

considerándose una obligación. Dicha labor incluía a ambos padres; sin embargo, 

Lamas (1997) menciona que la iglesia determinó también los deberes de las mujeres 

impidiendo su disfrute sexual y asociando todas sus características positivas a su 

relación como madre.  
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     En el siglo XIX, la sociedad asoció las labores del hogar exclusivamente con las 

mujeres, considerando que la madre es irremplazable y el padre un ser poco 

importante (Hays, 1998, Erfina, 2019). Posteriormente, a inicios del siglo XX, durante 

la revolución industrial, las mujeres comenzaron a realizar actividades fuera del 

hogar insertándose así al mercado laboral (Haque et al., 2011). Es así que el 

movimiento feminista, durante los años 1960 y 1970, busca un cambio en la 

percepción de la maternidad debido a que tiene como objetivo la autonomía e 

igualdad de la mujer (Obregón et al., 2019). Por tal motivo el feminismo presenta dos 

elementos principales; el primero es promover la equidad de género y el segundo, 

superar al patriarcado y empoderar a las mujeres, lo que implicaba la toma de 

decisiones en especial de su vida sexual; es así que la revolución anticonceptiva 

permitiría la posibilidad de ser madres o no (Iye et al., 2019).  

     En relación a la epistemología de la creencia, la teoría es muy ambigua, por ello 

se indicó que es resultado de un juicio y razonamiento de la realidad al que se 

denomina “idea o creencia reflexiva” (Díaz, 2017).  

En cuanto a la maternidad, más que un instinto, es algo necesario y esencial para 

el género femenino, de tal manera que ésta se va construyendo de acuerdo a la 

historia, contexto cultural y social que la rodea (Remi, 2019). Por otro lado, señalan 

que las creencias sobre la maternidad engloban la imagen que tenemos de sí 

mismos, así como también los deseos, plan de vida individual y  de pareja, los cuales 

dan sentido a la vida (Shibley et al., 1995). Asimismo, consideraron dos 

dimensiones:” las creencias de la maternidad como sentido de vida” refiriéndose a la 

finalidad del existir de una mujer, el motivo por el cual se sienten realizadas y felices; 

y “las creencias de la maternidad como deber social” es aquella obligación de la 

mujer ante la sociedad, en caso no tener su valor personal seria exiguo (Mota et al., 

2018). 

     Así también, se conceptualiza a la maternidad, como la responsabilidad con la 

que persuaden a las mujeres incitándolas a asumir el rol de cuidado, crianza y 

sustento del hijo aún en la ausencia del padre, como en medio de diversas 
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emociones ya sean negativas o positivas (Torres, 2020); del mismo modo, se 

considera como un proceso, ya que éste no culmina nunca, donde también se 

involucran factores biológicos, psicológicos y sociales. 

     En este sentido, Reyes (2020) refiere que el concepto de maternidad ha ido 

evolucionando con el tiempo, y es por ello que la antropología lo define como una 

construcción a nivel cultural establecida de diversas formas y organizada por 

modelos o patrones que desprenden de la necesidad de un conjunto social que 

desde la infancia genera la ilusión de lo que se ha venido aprendiendo. 

     Por otro lado, teorías sobre la maternidad desde el psicoanálisis analizaron la 

importancia de la relación entre madre e hijos, los lazos infantiles, el impacto y las 

consecuencias de la maternidad en las mujeres, centrándose de este modo en el 

estadío pre edípico donde la madre es la figura realzada en la vida del niño, 

considerándose de este modo el amor maternal como subjetivo, constantemente 

abusivo y castrante, con capacidad de ocasionar conflictos imborrables en los hijos; 

de este modo el amor maternal innato comienza a perder peso (Palomar, 2005). 

     Finalmente, desde el campo de la sociobiología, se reanuda conceptos biologistas 

que derivan sus argumentos de la maternidad desde la observación comportamental 

de los animales, primordialmente de la crianza, considerando similar el desarrollo y 

funcionamiento humano (Palomar, 2005). 

     Asimismo, es fundamental definir teorías y conceptos psicométricos para el 

progreso de la investigación. Por ello, Meneses et al. (2013), señalan que la 

psicometría, es una rama de la psicología que, mediante constructos teóricos y 

métodos relacionados al desarrollo de un instrumento y la utilización del mismo, 

buscan medir indirectamente variables psicológicas a fin de realizar descripciones, 

diagnósticos, o predecir la acción del comportamiento del sujeto dentro de la práctica 

profesional (p. 38). 

     Por otro lado, es necesario explicar las teorías psicométricas, para ello Meneses 

et al. (2013) refiere que la Teoría clásica de los test (TCT) se encuentra basado en el 

modelo lineal de Spearman, que vinculó el proceso de medida en puntuación 
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empírica que fue dada por el sujeto en la prueba para así dividirse éste entre el 

puntaje verdadero y el error de medida; es así que la teoría no le da importancia al 

método empírico, por lo contrario, se enfoca en el puntaje obtenido para así valorar 

los errores que se efectúan en el progreso de la medición indirecta de las variables 

psicológicas (pp.50-51). 

     La Asociación Americana de Investigación Educativa (AERA) et al. (2018) afirman 

que la validez es el nivel en que la evidencia y la teoría del constructo garantizan las 

puntuaciones de los instrumentos para los usos específicos por los cuales fueron 

creados; además, resulta idóneo indicar que la validez, si bien es unitaria, su 

adecuada interpretación requiere de los diversos tipos que existen y de las fuentes 

de evidencias de las que devienen (Clark y Watson. 2019; Andrew, et al, 2020). Entre 

los principales tipos de validez, encontramos a la validez basada en el contenido, que 

se explica por medio del análisis entre el contenido del instrumento y lo que el 

constructo pretende medir, es así que una evidencia puede provenir a través del 

criterio de expertos que evalúan la relevancia, representatividad y frecuencia.  Por 

otro lado, también está la evidencia basada en la estructura interna que indica el 

grado en que se relacionan los reactivos de la prueba con las dimensiones y que 

éstas se ajusten al constructo propuesto. 

     Es así que Fernández (2009) señala que una técnica para la evidencia de la 

estructura interna es el análisis factorial, cuyo objetivo es la reducción de factores e 

indicadores, éste se realiza por medio de coeficientes de correlación que se 

presentan entre los ítems y las respuestas (p.65). Por ello, Méndez y Rondón (2012) 

afirman que el análisis factorial exploratorio es una técnica estadística que permite 

formular una estructura interna en las variables de análisis, buscando que exista una 

correlación entre sí y de éste modo se reduzca la cantidad de variables (p. 198). Así 

también, el análisis factorial confirmatorio, según Aldás (2008), permitirá contrastar la 

representatividad del constructo teórico planteado previamente, para posteriormente 

el análisis brinde los valores adecuados que permitirán aceptar o rechazar las 

variables (p.6-22). 
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     Del mismo modo, para la AERA, et al. (2018) indican que la evidencia basada en 

relaciones con otras variables, proporciona información que permite establecer la 

coherencia que el constructo sustenta la interpretación de los puntajes del 

instrumento en relación a otras variables, dentro de ellas encontramos a la evidencia 

convergente, donde la relación de la puntuación del instrumento y otras medidas 

tiene como finalidad evaluar constructos iguales o similares; sin embargo, en la 

validez  divergente, la relación entre la puntuación obtenida de la prueba y medidas 

con constructos distintos brindan evidencia discriminante (p.17,18). 

     Por otro lado, otro factor psicométrico fundamental, según la AERA, et al. (2018) 

es la confiabilidad refiriéndose a la correlación de las puntuaciones obtenidas de las 

replicaciones del proceso de evaluación en la muestra aplicada (p.40). Asimismo, 

Ledesma et al. (2002) mencionan que el sistema utilizado para la estimación de la 

fiabilidad es un instrumento que se realiza bajo el coeficiente de alfa de Cronbach y 

el coeficiente de Omega. 

     La escala tipo Likert, según Asún y Zuñiga (2008), es un tipo de escala que 

permite la medición de personalidad y actitudes, que brinda diversas opciones de 

respuesta que permite la mayor recolección de información en relación a la función 

del constructo (p.104). 

     Finalmente, los baremos dentro de un constructo permitirán la conversión de los 

puntajes obtenidos por el sujeto, así como la interpretación determinada a un 

comportamiento o actitud (Meneses, et al. 2013). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: se ocupó un estudio de tipo psicométrico. Según Ato 

et al. (2013), indican que el objetivo es la verificación de las propiedades 

psicométricas, estandarización y adaptación, con respecto a la calidad 

estadística que brindan los reactivos en la validación de un instrumento. 

3.1.2. Diseño de investigación: se empleó un diseño instrumental para la 

exploración de las propiedades psicométricas, ya que según Argumedo et al. 

(2016), la finalidad es la adaptación de un instrumento a una realidad, con el 

objetivo de generalizar los resultados en la población en la que se desarrolla 

la investigación; asimismo, facilitar la replicación de la metodología en otros 

estudios de tipo psicométrico. 

3.2 Operacionalización de la variable 

 Definición conceptual: Según Mota et al. (2018) definieron la maternidad

como un pilar necesario y fundamental asociado al género femenino, donde

éste se va construyendo y desarrollando por factores culturales, históricos y

sociales; asimismo refieren que las creencias sobre la maternidad

comprenden la concepción que tenemos de nosotros mismos, así como los

planes y deseos que le brindan un sentido de ser a la vida, ya sea de forma

individual o de pareja.

 Definición operacional: El instrumento utilizado para realizar la investigación

y medir la variable fue la Escala de creencias sobre la maternidad, de Calleja

et al. (2018), la cual se encuentra compuesta por 13 reactivos agrupados en



12 

dos factores: “creencias de la maternidad como sentido de vida” (ítems 

2,3,4,5,7,9,11 y 12) y “creencias de la maternidad como deber social” 

(1,6,8,10,13), con respuesta tipo Likert. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población: según Reyes et al. (2018), afirmanque la población dentro de los 

estudios sociales hace alusión a la cantidad de objetos o personas con 

características particulares, así como también se diferencian de la población en 

general. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 

(SUNEDU, 2021) la población para la investigación está compuesta por un total 

de 120453 mujeres universitarias de Lima Norte.  

 Criterios de inclusión:

- Pertenecer al género femenino.

- Mujeres mayores de 18 años.

- Estudiantes universitarias

- Residir en Lima Norte

 Criterios de exclusión:

- Mujeres con otras nacionalidades y de distritos no pertenecientes

a Lima Norte.

Muestra: Reyes, et al. (2018), refieren que la muestra es una fracción de 

participantes que se escoge de una determinada población, la cual se 

selecciona por un muestreo, ya sea probabilístico o no probabilístico para la 

investigación. 

Por otro lado, para determinar el tamaño de la muestra no existe una 

aprobación exacta de participantes; por ello mencionan una guía breve para la 

muestra, considerando así que 100 es pobre, 200 regular, 300 buena, 500 muy 

buena y 1000 ≥ es excelente (Kyriazos, 2018; Schumacker y Lomax, 2016; 

Kline, 2016; Yasir et al., 2016; Arafat et al., 2016). Es así que, la muestra fue 

constituida por 412 mujeres universitarias de Lima Norte. 
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Muestreo: Para la investigación se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, ya que Otzen y Manterola (2017), refieren que éste permite 

seleccionar a participantes que cuenten con accesibilidad y acepten ser parte 

de la investigación. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas 

     Para la investigación se utilizó la encuesta. Según Reyes et al. (2018), ésta 

es una técnica que permitirá la recolección de información verídica de un 

instrumento en una delimitada muestra. 

Instrumento 1: Escala de creencias sobre la maternidad 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento : Escala de creencias sobre la maternidad  

Autores  :Cecilia Mota González, Nazira Calleja,  

Claudia Sánchez  Bravo y Jorge Carreño 

Meléndez. 

Procedencia  : México 

Año : 2018 

Dirigido a : Mujeres 

Tiempo de ejecución  : 10 a 15 min 

Dimensiones que evalúa : Maternidad como sentido de vida y   maternidad 

como deber social. 

Administración  : Individual o colectivo 

Estructura  : La escala se encuentra compuesta por 13 ítems, 

con respuesta tipo Likert de 5 puntos donde 1= 

totalmente                             en desacuerdo y 5= 

totalmente de acuerdo. 
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Calificación : Se evalúa el promedio general, a mayor     puntaje 

evidencia creencias distorsionadas sobre la 

maternidad. 

Reseña histórica 

La escala de creencias sobre la maternidad, construido por Cecilia Mota 

González, Nazira Calleja, Claudia Sánchez Bravo y Jorge Carreño Meléndez 

(2018), en la ciudad de México, se desarrolló bajo el diseño fenomenológico; es 

decir, se hizo la recolección de información por medio de entrevistas a madres 

de familia y estudiantes universitarias que acudían a consulta ginecológica, a 

las cuales pidieron que brindaran un comentario sobre el significado de ser 

madres para ellas; de este modo el análisis de la información mostró dos 

dimensiones; “Creencias de la maternidad: como sentido de vida y como deber 

social”. Es así que en base a la exploración fenomenológica, los autores 

diseñaron la escala inicialmente con 17 reactivos, el cual fue aplicado en una 

muestra de 545 mujeres entre los 17 y 52 años de edad (Media=30.97; 

DT=7.54); la dimensión “maternidad como sentido de vida” (8 ítems) y 

“maternidad como deber social” (5 ítems), finalmente la escala quedó 

compuesta por 13 ítems. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

     Los valores psicométricos obtenidos por Mota, et al (2018), autores de la 

escala creencias sobre la maternidad, contaron con una muestra de 545 

mujeres mexicanas. Con respecto a los resultados alcanzados en el AFE, la 

adecuación muestral KMO=.943, la prueba esfericidad de Barllet p<.001 y la 

varianza acumulada  de 59.451%, explicándose la escala en dos factores, se 

depuraron dos ítems por cargas factoriales menores a .40. Por otro lado, los 

resultados obtenidos en el AFC, evidenciaron adecuados índices de bondad de 

ajuste (χ2 /gl=162.486/59=2.754; AGFI=.970; CFI=.962; RMSEA = .049; IC90%: 

.045-.052), la confiabilidad por medio del Alfa de Cronbach presentó un valor de 

α=.927 de la escala total y las dimensiones “maternidad como sentido de vida” 
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un α=.917 y “maternidad como deber social un α=.831”. La escala final contó 

con 13 ítems, siendo un instrumente que cuenta con validez y confiabilidad. 

Instrumento 2: Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12) 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento :  Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo12) 

Autores  :  Cecilia L. Díaz Rodríguez, M. Rosas Rodríguez, 

     Gonzales Ramírez, M.    

Procedencia  : México 

Año : 2010 

Dirigido  : Mujeres y varones  

Tiempo de ejecución  :10 a 15 min 

Dimensiones que evalúa : unidimensional 

Administración  : Individual o colectivo 

Estructura  : La escala se encuentra compuesta por 12 ítems, 

con respuesta tipo Likert de 5 puntos, donde 1 = 

totalmente en desacuerdo y 5=Totalmente de 

acuerdo. 

Calificación  : Se evalúa el promedio general, a mayor puntaje  

 evidencia mayor rasgo de machismo.    

Reseña histórica 

     La escala de Machismo sexual, construida en la ciudad de México por 

Cecilia L. Díaz Rodríguez, M. Rosas Rodríguez y Gonzales Ramírez, M. en el 

año (2010), fue creada para poder evaluar el nivel de machismo-sexismo que 
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se presenta en ambos géneros. Para la recolección de datos se realizó un 

muestreo por conveniencia, obteniendo una participación voluntaria. Es así que 

los autores diseñaron la escala inicialmente con 24 reactivos, se realizó una 

prueba piloto, cuyos datos fueron evaluados mediante la consistencia interna. 

Se realizaron modificaciones concluyendo con 12 ítems la escala. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

Los valores psicométricos obtenidos por Cecilia, et al (2010), autores de la 

escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo12), contaron con una muestra de 

79 sujetos mexicanos de los cuales 43 eran hombres y 36 eran mujeres. El 

grupo conformado por hombres representó una media de edad de 30.65 años 

(E.D. 18.80). Con respecto a los resultados alcanzados en el AFE fue de 98.1, 

el modelo presenta estadísticos de bondad de ajuste aceptables (χ2) 

(54)=78.380, p=.017; χ2/gl=1.451; GFI=.868; AGFI=.810; CFI=.936; TLI=.922; 

IFI=.938; RMSEA=.076).  

Técnicas 

     Para la investigación se utilizó la encuesta; según Reyes et al. (2018) es una 

técnica que permitirá la recolección de información verídica de un instrumento 

en una delimitada muestra. 

3.5  Procedimiento 

     Para el desarrollo del estudio, se solicitó en primera instancia el permiso a 

los autores del instrumento por medio de un mensaje vía correo electrónico, 

obteniendo una respuesta favorable. Posteriormente, para la recolección de la 

información, debido a la coyuntura por la Covid 19, se optó por utilizar la 

plataforma digital de Google formulario, que nos permitió realizar la aplicación 

del instrumento de manera virtual considerando la confidencialidad de los 

participantes. Además, se solicitó el consentimiento informado a cada 
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participante, así como sus datos sociodemográficos. Finalmente se procesó 

toda la información obtenida con la ayuda del programa estadístico SPSS-25. 

3.6 Método de análisis de datos 

     En principio, se realizó el análisis descriptivo de los ítems calculando el 

porcentaje de respuesta, la media, mediana, curtosis, asimetría, índice de 

discriminación, homogeneidad corregida y desviación estándar (Rivadeneira, et 

al., 2020) ; así mismo se realizó el análisis factorial confirmatorio que permitió 

evidenciar los índices de ajuste de bondad del instrumento como el RMSEA, 

SRMR, CFI, TLI, GFI, NNFI, a través del programa Rstudio, con la finalidad de 

analizar los indicadores con la  variable observada (Santana, et al., 2019).  Por 

otro lado, se hizo uso del programa JAMOVI para realizar la prueba de KMO y 

prueba de esfericidad de Bartlett, así evidenciar la validez del constructo, 

análisis factorial exploratorio y el paralelo de Horn (Dogan & Can, 2019; 

DeMars, 2019; Caron, 2018). Después se realizó el análisis de validez en 

relación a otra variable con la escala de machismo sexual; asimismo se ejecutó 

el análisis de invarianza factorial por RStudio (Ventura, et al., 2019). Por último, 

respecto al análisis de fiabilidad, se realizó a través del programa estadístico 

JAMOVI mediante el cual se halló el alfa de Cronbach y Omega de McDonald 

(Trizano-Hermosilla et al., 2021; Flora, 2020; Hayes, 2020; Elousa y Egaña, 

2020; Sideridis et al. 2018). 

3.7    Aspectos éticos 

Para la investigación fue fundamental tener en cuenta durante el desarrollo 

los principios éticos, según la declaración de Helsinki (2017), indica que debe 

primar el respeto hacia los derechos de los participantes en la investigación, así 

como también se debe proteger la dignidad e intimidad a través del pacto de 

confidencialidad y anonimato; además se tuvo en cuenta el derecho a la 

información y el consentimiento informado de cada uno de los participantes;  

asimismo, la libertad de retirarse del estudio de ser necesario. 
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 Asimismo, se consideraron los principios bioéticos según Beauchamp y 

Childress (2011), teniendo en cuenta el respeto a la autonomía de cada 

participante; por tal motivo se les brinda la libertad de retirarse del estudio 

cuando consideren conveniente, protegiendo la identidad y confidencialidad de 

la información adquirida de los participantes. En cuanto a la no maleficencia, la 

información brindada no será distribuida ya que es anónima, evitando así 

generar algún daño psicológico para el participante; así también, en  la 

beneficencia se tuvo en cuenta sus derechos como el decidir participar o no, el 

derecho a la información con relación al estudio, y en cuanto a justicia, no se 

realizó ningún acto discriminatorio dentro del estudio. 

IV. RESULTADOS

 Análisis de ítems 

Tabla 1 

Análisis preliminar de los ítems de la Escala de creencias sobre la maternidad 

(n=412) 

Ítems 
FR 

M DE g1 g2 IHC h2 ID A 
1 2 3 4 5 

F1 

12 37.6 37.4 25.0 0 0 1.87 0.78 0.22 -1.33 .64 .58 <.001 Sí 

3 28.9 43.2 26.7 1.0 0.2 2.00 0.79 0.23 -0.61 .58 .48 <.001 Sí 

7 35.7 40.5 22.3 1.0 0.5 1.90 0.81 0.52 -0.18 .47 .35 <.001 Sí 

4 37.1 35.0 25.5 1.2 1.2 1.94 0.88 0.64 0.11 .60 .51 <.001 Sí 

9 43.4 41.3 15.3 0 0 1.72 0.71 0.47 -0.94 .59 .51 <.001 Sí 

5 37.6 43.0 18.7 0.5 0.2 1.83 0.76 0.50 -0.31 .56 .46 <.001 Sí 

11 40.0 41.5 18.4 0 0 1.78 0.73 0.36 -1.08 .57 .49 <.001 Sí 

2 34.2 42.2 20.1 1.5 1.9 1.95 0.88 0.92 1.15 .48 .35 <.001 Sí 

F2 

13 52.2 32.8 15.0 0 0 1.63 0.73 0.71 -0.82 .58 .46 <.001 Sí 

15 47.6 31.1 21.1 0.2 0 1.74 0.79 0.53 -1.13 .63 .57 <.001 Sí 

1 48.5 39.6 11.2 0 0.7 1.65 0.73 1.10 1.80 .49 .34 <.001 Sí 

6 46.8 37.1 15.8 0.2 0 1.69 0.74 0.59 -0.82 .57 .58 <.001 Sí 

8 38.8 41.5 18.9 0.2 0.5 1.82 0.77 0.61 0.07 .40 .64 <.001 Sí 
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Nota. M: Media; DE: Desviación Estándar; g1 : Coeficiente de Asimetría de Fisher; g2 : Coeficiente de 

Curtosis de Fisher; IHC: Índice de Homogeneidad Corregida; h2 : Comunalidad; ID: Índice de 

Discriminación; F1= Como sentido de vida; F2= Como deber social; A=aceptable 

     En la tabla 1 se muestran los resultados del análisis de ítems de la Escala de 

creencias sobre la maternidad. En primer lugar, se aprecia que la frecuencia de 

respuesta no supera el 80% en ninguna alternativa, por ello se descartan casos de 

aquiescencia y se garantiza variabilidad de respuestas; por su parte, los valores de 

asimetría y curtosis se encuentran dentro del rango +/-1.5, lo que asegura que se 

acercan a la normalidad univariada (Pérez y Medrano, 2010); además, los valores de 

IHC superan el .30 en todos los casos, siendo aceptables (De los Santos Roig y 

Pérez, 2014), de igual forma, las comunalidades son superiores a .30, 

considerándose adecuadas (Lloret et al., 2014). Finalmente, el ID significativo señala 

que la escala diferencia el rasgo a medir entre los grupos extremos. 

Validez de estructura interna 

En principio, se calcularon los supuestos de KMO (.922) y test de esfericidad de 

Bartlett (X2=1901, gl=78, p<.001), hallando valores adecuados que permitieron 

continuar con AFE (López y Gutiérrez, 2019). 

Tabla 2 

Matriz factorial de la Escala de creencias sobre la maternidad (n=412) 

Factor 

1 2 

Ítem 1 .352 

Ítem 2 .508 

Ítem 3 .496 

Ítem 4 .785 

Ítem 5 .499 

Ítem 6 .637 

Ítem 7 .452 

Ítem 8 .332 

Ítem 9 .487 

Ítem 11 .709 
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Ítem 12 .640 

Ítem 13 .807 

Ítem 15 .685 

Nota. F1= Como sentido de vida; F2= Como deber social 

     En la tabla 2 se observa la matriz factorial obtenida mediante el AFE. Para 

ejecutar este análisis se empleó el método de extracción de mínimos residuales, con 

rotación oblimin y se retuvieron factores con el Análisis Paralelo de Horn (Lloret-

Segura et al., 2014). Dicho esto, se tomó en consideración que los ítems a retener 

deben superar el umbral del .30, mientras que para la varianza total explicada se 

sigue lo explicado por Mavrou (2015) que señala que la cantidad de porcentaje 

adecuado no se ha determinado de manera precisa.  Es así que, se aprecia que los 

ítems poseen pesos factoriales superiores entre .352 a .807, lo que se considera 

adecuado, mientras que los dos factores hallados explican el 43% de la varianza 

total. 

Tabla 3 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio de los modelos de la 

Escala de creencias sobre la maternidad 

X
2
/gl CFI TLI 

RMSEA 

[IC 90%] 
SRMR WRMR 

Modelo 1 4.13 .961 .952 
.087 

[.077 - .098] 
.053 1.168 

Modelo 2 2.69 .979 .974 
.064 

[.053 - .076] 
.043 .933 

Nota. Modelo 1= modelo original, Modelo 2=modelo de dos factores correlacionados hallado en el AFE 

     En la tabla 3 se muestra el resultado del AFC de la Escala de creencias sobre la 

maternidad, para ello se pusieron a prueba dos modelos, el primero fue el propuesto 

por los autores de la escala puesto a prueba en mujeres mexicanas (Mota et al., 

2018), y el segundo fue la solución hallada en el AFE. En ambos casos, los 

resultados de los índices de bondad de ajuste son adecuados según la literatura 

científica: X2/gl ≤ 5 (Escobedo et al., 2016), CFI >.90 (Cupani, 2012), TLI>.90 
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(Escobedo et al., 2016), SRMR ≤.08 (Abad et al., 2011) y RMSEA <.08 (Ruíz et al., 

2010); no obstante, la nueva solución presenta valores más óptimos. 

Figura 1 

Escala de creencias hacia la maternidad modelo 1 y modelo 2 

F1: Sentido de vida; F2: Deber social 

Validez en relación a otras variables 

Tabla 4 

Correlación Entre la Escala de creencias sobre la maternidad y la escala de 

Machismo Sexual 

EMS-Sexismo-12 

Escala de creencias hacia la maternidad r .437 

p <.001 

n 412 

Nota. r=coeficiente de correlación de Pearson; p= valor de probabilidad; n=muestra 

     En la tabla 4 se muestra el resultado de la correlación entre las escalas 

empleadas en esta investigación, para este fin se empleó el modelo de dos factores 

correlacionados hallado en el AFE, es así que se identificó que los puntajes de 

ambas se correlacionan de manera directa y significativa, es así que se entiende que 

mientras más creencias hacia la maternidad, aumenta el machismo sexual. Por ello, 

se confirma que existe validez convergente entre ambos instrumentos. 
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Confiabilidad 

Tabla 5 

Confiabilidad por consistencia interna de la Escala de creencias sobre la maternidad 

Alfa de 
Cronbach(α) 

Omega de 
McDonald(ω) 

N° de ítems 

Total .884 .887 13 

Modelo original 
Sentido de vida .833 .837 8 

Deber social .763 .769 5 

Modelo nuevo 
Sentido de vida .777 .780 6 

Deber social .850 .853 7 

     En la tabla 5 se muestran los valores de los coeficientes alfa y omega para los 

dos modelos de la escala y sus dimensiones, se aprecia que los resultados son 

óptimos por superar el .70 (Campo y Oviedo, 2008). 

Evidencias de equidad 

Tabla 6 

Índices de ajuste del análisis de invarianza factorial del modelo hallado en el AFE de 

Escala de creencias sobre la maternidad en relación a los grupos de edades de 18 a 

26 y 27 a 46 años 

X
2
 Δ X

2
 gl Δ gl CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configuracional 250.59 128 .935 .068 

Cargas 
factoriales 

262.89 12.3 139 9 .935 .001 .066 .002 

Interceptos 276.83 13.9 150 11 .933 .002 .064 .002 

Residuos 334.80 57.9 163 13 .909 .024 .072 .007 

Medias latentes 345.06 10.2 165 2 .905 .004 .073 .001 
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Nota. Δ X
2
= Variación en la prueba X

2
, Δ gl= Variación en los grados de libertad, Δ CFI= Variación en

el CFI, Δ RMSEA= Variación en el RMSEA 

     En la tabla 6 se muestra el resultado del análisis de invarianza factorial de la 

Escala de creencias sobre la maternidad en función a los grupos de edades de 18 a 

26 y 27 a 46 años, se observa que el resultado presenta indicadores adecuados para 

el CFI (>.90) y RMSEA (<.80), además, pese a que la degradación del resultado del 

ΔRMSEA en menor a .015 en todos los casos considerándose adecuados (Cheung & 

Rensvold, 2002), el valor ΔCFI supera el .010 en el nivel residuos (.024), considerado 

no adecuado (Chen, 2007). Por este motivo, se afirma que el modelo analizado para 

la escala no muestra evidencias de equidad entre los grupos de edades señalados. 

Tabla 7 

Índices de ajuste del análisis de invarianza factorial del modelo hallado en el AFE de 

Escala de creencias sobre la maternidad en relación a los grupos de estado civil: 

solteras, casadas y convivientes 

X
2

Δ X
2

Gl Δ gl CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configuracional 311.8 192 .937 .067 

Cargas factoriales 331.6 19.7 214 22 .937 .001 .063 .004 

Interceptos 357.8 26.2 236 22 .936 .002 .061 .002 

Residuos 378.2 20.3 262 26 .939 .003 .057 .004 

Medias latentes 381.5 3.25 266 4 .939 .000 .056 .001 

Nota. Δ X
2
= Variación en la prueba X

2
, Δ gl= Variación en los grados de libertad, Δ CFI= Variación en

el CFI, Δ RMSEA= Variación en el RMSEA 
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     La tabla 7 presenta el resultado del análisis de invarianza factorial de la Escala de 

creencias sobre la maternidad en función al estado civil: solteras, casadas y 

convivientes, se observa que el resultado posee indicadores adecuados para el CFI 

(>.90) y RMSEA (<.80), además, el ΔRMSEA en menor a .015 en todos los casos 

considerándose adecuados (Cheung & Rensvold, 2002), y el valor ΔCFI no supera el 

.010, considerados válidos (Chen, 2007). Por este motivo, se afirma que el modelo 

analizado para la escala muestra evidencias de equidad entre los grupos señalados. 

Tabla 8 

Índices de ajuste del análisis de invarianza factorial del modelo hallado en el AFE de 

Escala de creencias sobre la maternidad en relación a los grupos de madres y no 

madres 

X
2
 Δ X

2
 Gl Δ gl CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configuracional 202.2 128 .960 .053 

Cargas 
factoriales 

212.7 10.4 139 11 .961 .000 .051 .002 

Interceptos 225.2 12.4 150 11 .960 .001 .049 .001 

Residuos 275.0 49.8 163 13 .940 .020 .058 .008 

Medias latentes 282.4 7.37 165 2 .937 .003 .059 .001 

Nota. Δ X
2
= Variación en la prueba X

2
, Δ gl= Variación en los grados de libertad, Δ CFI= Variación en

el CFI, Δ RMSEA= Variación en el RMSEA 
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     La tabla 8 muestra el resultado del análisis de invarianza factorial de la Escala de 

creencias sobre la maternidad en función a los grupos de grupos de madres y no 

madres , se observa que el resultado presenta indicadores adecuados para el CFI 

(>.90) y RMSEA (<.80), además, pese a que la degradación del resultado del 

ΔRMSEA en menor a .015 en todos los casos considerándose adecuados (Cheung & 

Rensvold, 2002), el valor ΔCFI supera el .010 en el nivel residuos (.020), considerado 

no adecuado (Chen, 2007). Por este motivo, se afirma que el modelo analizado para 

la escala no muestra evidencias de equidad entre los grupos señalados. 

V. DISCUSIÓN

Este trabajo de investigación tuvo como propósito analizar las propiedades

psicométricas de la Escala de Creencias sobre la Maternidad en Mujeres 

Universitarias de Lima Norte, esto a raíz de la existencia de un vacío de investigación 

que gira alrededor de la variable, puesto que a pesar de la existencia de 

investigaciones empíricas que denotan la importancia acerca de este tópico (Torrado 

y Datum, 2018), no se encontraron suficientes investigaciones psicométricas que 

haya analizado instrumentos que aseguran la eficacia y precisión para medirla en 

territorio nacional. 

     Es así que, siguiendo los parámetros de la Teoría Clásica de los Test que 

aseguran la buena decisión y uso de fundamentos estadísticos propios de la 

validación de instrumentos de medición psicológica (Muñiz, 2010), se ejecutaron 

diferentes análisis que permitieron identificar si la Escala de Creencias sobre la 

Maternidad cumple con evidencias validez y confiabilidad suficientes para su 

aplicación.  
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     Dicho esto, el primer objetivo específico tuvo como propósito analizar los ítems de 

la escala, a partir de sus atributos, considerando la frecuencia de respuesta, 

asimetría, curtosis, índice de homogeneidad y comunalidades, hallando que todos los 

ítems poseen calidad métrica, por ende, fueron considerados aceptables para 

continuar en los siguientes análisis. En contraste, este paso supone un aporte nuevo, 

debido a que Calleja et al. (2018) no reportaron información al respecto. 

     A continuación, se analizó la estructura factorial de la escala, en primer lugar, se 

decidió realizar el análisis factorial exploratorio con el propósito de identificar si los 

factores e ítems coincidían con el modelo teórico propuesto por Calleja et al. (2018). 

Por tal motivo, se calcularon los supuestos de KMO y Bartlett que resultaron 

favorables y señalaron la adecuación muestral y capacidad de factorización de los 

datos de la muestra (Lloret et al., 2014). El resultado fue el esperado en cuanto a las 

dimensiones; no obstante, la agrupación de los ítems no se ajustó al modelo original. 

Es así que, a pesar que la estructura mantiene los 13 ítems propuestos por los 

autores del instrumento, algunos ítems se configuraron de diferente manera, por 

ejemplo, el ítem 1 “El valor de una mujer depende de que sea madre” que se ubicaba 

en la dimensión sentido de vida cambió a la dimensión deber social, estas 

variaciones parecen obedecer a los cambios culturales propios de la aplicación de la 

escala en un contexto diferente, particularmente entre el de México, país donde se 

desarrolló el instrumento, y Perú, donde se validó. En ese sentido, la interpretación 

propia que le pueda dar cada individuo a las preguntas de la escala puede influir en 

su capacidad de medición o su estructura subyacente (Sandoval et al., 1998). 

     Por tal motivo, no se consideró el resultado de este análisis como un desacierto, 

sino como un aporte; no obstante, para dar solidez a este modelo, se realizó el 

análisis factorial confirmatorio, considerando el modelo original del instrumento y la 

nueva propuesta. En respuesta, se pudo evidenciar que el modelo original mostraba 

índices de ajuste adecuados (X2/gl=3.21, CFI=.923, TLI=.907, RMSEA=.073 [.062 - 

.084] y SRMR=.045); sin embargo, la nueva propuesta mejoró el resultado 

(X2/gl=2.29, CFI=.955, TLI=.945, RMSEA=.056 [.044 - .068] y SRMR=.038). En 

contraste, la propuesta original de Calleja et al. (2018) presentó índices de ajuste 
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similares a los hallados en esta investigación (X2 /gl=2.754, CFI=.962, RMSEA = .049 

[.045-.052]) lo que asegura que la estructura de dos factores es coherente para la 

interpretación de los puntajes del instrumento, aunque la ubicación de sus ítems se 

haya modificado. 

     Para el siguiente objetivo, la validez de criterio en relación con otra variable, se 

decidió administrar en paralelo a la Escala de Machismo Sexual como segundo 

instrumento, puesto que de acuerdo a la literatura científica ambas variables estarían 

relacionadas al tratarse de escalas que evalúan estereotipos vinculados a las 

mujeres; es decir, prejuicios o creencias que, en este contexto, se posicionan como 

negativas (González, 1999). En respuesta, el resultado demostró una relación 

positiva y significativa entre ambas variables (r=.437, p<.001), asegurando validez de 

tipo convergente, lo que respalda la premisa de que ambos constructos están 

relacionados de manera directa, ya que se concebía la idea de que las creencias 

sobre la maternidad y el machismo sexual están orientados a demeritar las 

capacidades de las mujeres para la toma de decisiones. 

     Además, se calculó la confiabilidad por consistencia interna a través de los 

coeficientes alfa de Cronbach y Omega de McDonald; en ese sentido, se obtuvieron 

valores adecuados que superaron el margen del .70 (Kalkbrenner, 2021; Frías, 2019; 

Trizano-Hermosilla & Alvarado, 2016; Campo y Oviedo, 2008); en contraste, la 

escala ya había demostrado evidencias de fiabilidad, puesto que Calleja et al. (2018) 

obtuvieron valores similares para el coeficiente alfa, sin embargo no reportaron el 

estadístico omega. Dicho esto, existe la necesidad de presentar una aclaración, un 

aporte; actualmente se conoce que el coeficiente omega es el más preciso para 

calcular la confiabilidad de las pruebas psicológicas o en general para el estudio de 

ciencias sociales (Ventura & Caycho-Rodríguez, 2017), puesto que, a diferencia del 

estadístico alfa, no asume el supuesto de tau-equivalencia (Peña, 2020). Por ello, 

este aporte se presenta como una evidencia más sólida de confiabilidad, aunque 

también se reporta el coeficiente alfa por ser el más utilizado en la literatura 

(Domínguez-Lara & Merino-Soto, 2015). 
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     En cuanto al análisis de invarianza factorial, se determinó que la edad y la 

condición de ser o no madre de las participantes influye en la capacidad de medición 

de la escala, por ende, esto señala que no existe equidad (Caycho, 2017); mientras 

que el estado civil, particularmente soltera, casada o conviviente, sí demuestra 

equidad. Este resultado es relevante porque permitirá que en futuras investigaciones 

se puedan elaborar datos normativos para la interpretación de los puntajes directos 

de la escala, considerando este hallazgo como punto de partida para diseñar 

baremos diferenciados por edad y condición de ser madre. Asimismo, huelga decir 

que existen otras características sociodemográficas para las que sería destacable el 

estudio de invarianza factorial; no obstante, se requiere equivalencia entre las 

cantidades de participantes de los grupos a contrastar (Fischer & Karl, 2019; Putnick, 

& Bornstein, 2016; Elousa, 2005; Cheung & Rensvold, 1999; Byrne et al., 1989). 

     También, es preciso señalar que existieron limitaciones que surgieron durante la 

realización de este trabajo; la primera estuvo relacionada al recojo de muestra, 

puesto que la coyuntura actual y las normas de restricción que conminan al 

distanciamiento social dificultaron el acceso a las mujeres de Lima Norte, lo que 

ocasionó que se tomara la decisión de reunir la muestra mediante redes sociales, es 

así que este impedimento no facilitó la variabilidad de datos ni la representatividad de 

la población; además, la búsqueda de investigaciones ejecutada en bases de datos 

virtuales y relacionadas al estudio de evidencias psicométricas de instrumentos que 

evalúen la variable fue escasa, si bien esto permite asegurar que este trabajo 

contribuye al esfuerzo por llenar ese vació de investigación, también se muestra 

como un obstáculo debido a que no se pudo concretar con una cantidad de 

antecedentes suficientes con los que se pudieran contrastar los resultados y así 

identificar las diferencias o similitudes del funcionamiento de la escala en otros 

contextos. No obstante, a pesar de estas vicisitudes, se cumplieron los objetivos 

previstos y se entrega un instrumento con evidencias psicométricas para su 

aplicación. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: La escala de creencias sobre la maternidad cumple con evidencias 

psicométricas que aseguran su eficacia y precisión para su aplicación en estudiantes 

universitarias de Lima Norte. 

Segunda: El análisis de los 13 ítems de la escala demostró que todos los reactivos 

cumplen con evidencias de calidad métricas, por ende, son aplicables y es adecuada 

su continuidad en los siguientes análisis. 

Tercera: El análisis de estructura interna se realizó en dos pasos; en el primero, con 

el AFE, se identificó una nueva estructura para la escala, la cual mantiene dos 

factores y 13 ítems, pero que cambia la distribución de estos últimos. Para el AFC se 

pusieron a prueba el modelo original y el nuevo, encontrando que ambos muestran 

índices de bondad de ajuste adecuados, pero que la segunda solución es mejor. 

Cuarta: Se halló relación de tipo convergente entre la escala de creencias sobre la 

maternidad y la escala de machismo sexual, lo que señala que cuando aumenta la 

primera variable también lo hace la segunda o viceversa. 

Quinta: El análisis de confiabilidad por consistencia interna permitió conocer que la 

escala es fiable, debido a que el cálculo del coeficiente omega para la escala total y 

sus dimensiones fue superior a lo recomendado en la literatura científica. 

Sexta: La invarianza factorial por sexo y condición de ser o no ser madre, demostró 

que no existe equidad al comparar estos grupos; sin embargo, sí se demostró 

equidad por estado civil. 
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VII. RECOMENDACIONES

1. Es preciso recomendar que se evalúe la estabilidad temporal de la escala,

concretamente, su consistencia interna, porque si bien es cierto en esta investigación 

se obtuvieron valores adecuados de fiabilidad, hasta ahora no existe evidencia 

empírica que permita demostrar si esta característica psicométrica hallada en este 

estudio se mantiene con el tiempo. 

2. Debido a que los resultados de este estudio estuvieron dirigidos a mujeres de Lima

Norte y la recolección de datos no fue estratificada, es recomendable que se analicen 

las propiedades psicométricas del instrumento en otra muestra distinta, de esta forma 

se ratificará si las características de la escala cambian en función de la población.  

3. Se sugiere que se estudie la relación de la escala con otras variables,

especialmente, con aquellas que están vinculadas a estereotipos de género, puesto 

que el resultado ya demostró que sí existe relación con el machismo, lo que permite 

hipotetizar que habrá relación con otras variables similares, lo que aumentará el 

conocimiento teórico sobre el constructo creencias hacia la maternidad 

4. Puesto que la muestra de esta investigación fue de 412 participantes, y pese a que

es un tamaño muestral bueno, se recomienda ejecutar investigaciones en muestras 

más grandes, lo que aportará mayor variabilidad de casos; es decir, se logrará mayor 

representatividad de la población y se disminuirá el sesgo de medición. 

5. Se recomienda reespecificar la escala a partir de la paráfrasis de su contenido, lo

que permitirá que se pueda dirigir a varones, ya que a pesar que la maternidad es 

una condición propia de las féminas, también existen ideas que se relacionan a los 

padres, en los que es importante evaluar las creencias sobre la maternidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia del proyecto de investigación. 

TÍTULO: Escala de creencias sobre la maternidad: propiedades psicométricas en mujeres universitarias de Lima Norte, 2022 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVOS MÉTODO INSTRUMENTO 

¿Cuáles son 

las 

propiedades 

psicométricas 

de la Escala 

Creencias 

sobre la 

maternidad en 

población 

adulta de 

Lima 

Metropolitana, 

2022? 

General 

Determinar las propiedades de la 

Escala Creencias sobre la 

maternidad en mujeres 

universitarias de Lima Norte. 

Específicos 

1.Establecer el análisis preliminar

de los ítems de la escala de

creencias sobre la maternidad.

2.Analizar la evidencia de validez

de contenido mediante de

estructura interna.

3.Establecer la validez en relación

a otras variables

4.Identificar las evidencias de

equidad de la escala de creencias

sobre la maternidad.

5.Analizar evidencias de 

confiabilidad por consistencia 

interna.

Diseño: 

- Instrumental

Tipo:

- Aplicada

Población, muestra y muestreo

Población:

Mujeres universitarias que residen en Lima

Norte de 18 a 45 años

Muestra:

- 412

Muestreo

- No probabilístico, por conveniencia

Estadísticos

- V de Aiken

- Análisis descriptivo de los ítems

- Análisis factorial confirmatorio

- Análisis de correlación

- Coeficiente de confiabilidad alfa y Omega

- Datos normativos

Fue elaborada los 

autores: Gonzáles, 

Calleja, Bravo y 

Meléndez en el año 2018. 

Consta de 13 ítems, con 

escala de medición 

ordinal de tipo Likert, con 

opciones de respuesta de 

totalmente en 

desacuerdo (1) a 

totalmente de acuerdo 

(5). 



Anexo 2: Tabla de Operacionalización de la variable. 

Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones 
Ítems 

Escala de 
medición 

Creencias 
sobre la 

Maternidad 

Calleja, et al. (2018), refieren 
que la maternidad más que 
un instinto es algo necesario 
y esencial para el género 
femenino, asimismo que 
esta se va construyendo de 
acuerdo a nuestra historia, 
contexto cultural y social que 
nos rodea. 

Se define mediante las 
puntuaciones obtenidas 
en la Escala de 
Creencias sobre la 
maternidad, en la que 
más puntaje, la actitud 
hacia la maternidad es 
más favorable. 

 Maternidad 
como 
sentido de 
vida  

2,3,4,5,7,9,11 
y 12 

  Ordinal 
La Escala de 
Creencias sobre 
la maternidad 
cuenta con 13 
ítems con cinco 
opciones de 
respuesta: 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 
En desacuerdo 
(2) 
 De acuerdo (3) 
Muy de acuerdo 
(4) 
Totalmente de 
acuerdo (5) 

 maternidad 
como deber 
social 

1,6,8,13 y 15 



Anexo 3: 

ESCALA DE CREENCIAS SOBRE LA MATERNIDAD 

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de afirmaciones en relación 
con la maternidad, marque con una X la opción que refleje su manera de pensar. No 
hay respuestas buenas ni malas, solo queremos conocer su opinión.  
Asegúrese de contestar todas las afirmaciones. Gracias. 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

1. El valor de una mujer depende
de que sea madre.

2. La vida vale la pena si puede
tener hijos.

3. Lo que más deseo es tener uno
o más hijos.

4. Para una mujer ningún logro se
compara con ser madre.

5. Una mujer está completa hasta
que es madre.

6. El deber de una mujer es tener
hijos.

7. Una mujer es más feliz si es
madre.

8. Los hombres respetan más a
las mujeres cuando son
madres.

9. Para sentirme feliz, necesito
tener un hijo.

10. Una mujer no está realizada
hasta que tiene un hijo.

11. Lo más importante para mí es
ser madre.

12. Si una mujer no tiene hijos
merece el rechazo de los
demás.

13. Para una mujer vale la pena
vivir solo si tiene hijos.



 

 

Anexo 4:  

ESCALA DE MACHISMO SEXUAL (EMS-SEXISM12) 

Instrucciones: Expresa en tu opinión, tu grado de acuerdo o desacuerdo con las 

siguientes frases acerca de relaciones de pareja en cuanto a la sexualidad del 

hombre y la mujer. Por favor responde honestamente utilizando estas opciones: (1) 

Totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Sin opinión; (4) De acuerdo; (5) 

Totalmente de acuerdo.  

 TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

SIN 
OPINIÓN 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

1. Que solamente el hombre tenga sexo 
antes del matrimonio. 

     

2. Que un hombre tenga hijos fuera del 
matrimonio. 

     

3. Que solamente el hombre tenga 
experiencia sexual. 

     

4. Que un hombre tenga su primera 
relación sexual con una persona que no 
es su pareja. 

     

5. Que un hombre casado o con pareja 
estable tenga relaciones sexuales con 
prostitutas. 

     

6. Una mujer debe aceptar las 
infidelidades de su pareja. 

     

7. El hombre necesita tener varias 
parejas sexuales. 

     

8. Sin importar la situación o el estado 
de ánimo, la mujer debe tener relaciones 
sexuales cuando su pareja quiera 
tenerlas. 

     

9. Que un hombre tenga varias parejas 
sexuales al mismo tiempo. 

     

10. Que sea la mujer quien se encargue 
de cuidarse para la relación sexual. 

     

11. El hombre debe iniciar su vida sexual 
en la adolescencia. 

     

12. El hombre debe hacer que su hijo 
hombre inicie su vida sexual. 

     

 



Anexo 5: Permisos para utilizar los instrumentos 

1. Escala de creencias sobre la maternidad



2. Escala de machismo sexual



Anexo 6: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 

Bienvenido(a), con el debido respeto, nos presentamos ante usted. Nuestros 

nombres son Kerly Fiorella Hidalgo Tafur y Zarela Maribel Martínez Toribio, nos 

encontramos realizando un proyecto de investigación con la finalidad de 

posteriormente realizar una tesis con la finalidad de obtener el título profesional de 

Licenciado en Psicología. El objetivo de éste es evaluar la validez y confiabilidad de 

la escala de creencias sobre la maternidad en mujeres universitarias de Lima Norte. 

Por tales fines y muy respetuosos de las normas sanitarias recomendadas por el 

gobierno es que se le invita a responder el siguiente formulario virtual a aquellas 

personas que tengan las siguientes características: ser estudiante universitaria y vivir 

en Lima Norte.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no será usada para otro propósito fuera de esta 

investigación. 

En caso tenga alguna duda, puede comunicarse al correo fiorellaht.18@gmail.com. 

Desde ya, se agradece su participación. 



Anexo 7:  

Formulario en google: https://forms.gle/kc6L8LBmkaDfcTkQ9 



Anexo 9:  

Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de investigación 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, POMAHUACRE CARHUAYAL JUAN WALTER, docente de la FACULTAD DE

CIENCIAS DE LA SALUD de la escuela profesional de PSICOLOGÍA de la

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada:

"PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA ESCALA DE CREENCIAS SOBRE LA

MATERNIDAD EN MUJERES UNIVERSITARIAS-LIMA NORTE, 2022", cuyos autores

son HIDALGO TAFUR KERLY FIORELLA, MARTINEZ TORIBIO ZARELA MARIBEL,

constato que la investigación tiene un índice de similitud de 21.00%, verificable en el

reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni

exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

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

César Vallejo.

LIMA, 09 de Julio del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

POMAHUACRE CARHUAYAL JUAN WALTER

DNI: 41866762

ORCID:  0000-0002-6769-6706

Firmado electrónicamente 
por: JUPOMACAR  el 10-

07-2022 13:05:25

Código documento Trilce: TRI - 0330972


