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Resumen 

   

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el empoderamiento 

femenino y la violencia de pareja hacía el hombre en mujeres adultas de Trujillo. La 

metodología fue de diseño no experimental correlacional transversal, la muestra fue 

350 mujeres adultas, de 19 a 39 años de edad. Los resultados evidencian una 

relación de dirección positiva grande (rho=.87) y significativa (p=.000) entre las 

variables, de manera específica la violencia de pareja hacía el hombre presenta 

una relación negativa grande (rho=-.87) y significativa (p<.01) con la dimensión 

participación social, positiva grande (rho=.94) y significativa (p<.01) con la 

dimensión sentido de seguridad, y negativa grande (rho=-.92) además de 

significativa (p<.01) con la dimensión temeridad. Se concluyó que ante un mayor 

empoderamiento de la mujer se incrementa la violencia en la pareja dirigida al 

hombre.  

  

Palabras clave: empoderamiento, violencia de pareja.  
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Abstract 

 

The objective of the research was to determine the relationship between female 

empowerment and intimate partner violence against men in adult women in Trujillo. 

The methodology was a cross-sectional correlational non-experimental design, the 

sample was 350 adult women, from 19 to 39 years of age. The results show a large 

positive relationship (rho=.87) and significant (p=.000) between the variables, 

specifically intimate partner violence against men presents a large negative 

relationship (rho=-.87) and significant (p<.01) with the social participation 

dimension, large positive (rho=.94) and significant (p<.01) with the sense of security 

dimension, and large negative (rho=-.92) as well as significant (p<.01) with the 

recklessness dimension. It was concluded that with greater empowerment of 

women, intimate partner violence directed at men increases. 

 

Keywords: empowerment, intimate partner violence. 
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I.        INTRODUCCIÓN   

 

El empoderamiento femenino es la disposición de progreso social que caracteriza 

un rasgo desarrollado por la mujer, para el desarrollo de la autonomía, la ideología 

de equidad y el despliegue de competencias que permiten una igualdad de 

oportunidades frente al sexo masculino (García et al., 2022). En este sentido, 

comprende un atributo que contribuye a la equidad social y que beneficia al 

desarrollo de la mujer dentro del contexto cultural (Santos-Rojo, 2022). Sin 

embargo, una concepción distorsionada del empoderamiento en la mujer conlleva 

a un feminismo radical, que posiciona a la figura femenina por encima de la 

masculina, lo cual también representa desigualdad y se convierte en una 

problemática social (Kubissa, 2020). Que desencadena actos de violencia contra el 

hombre, con la justificación de un aparente perfil de mujer empoderada (Ruíz, 

2020).   

 

Al respecto, a nivel internacional se encontró investigaciones científicas recientes 

que indican los porcentajes de hombres violentados por la figura femenina, la cual 

ejerce el rol de pareja afectiva, Echeburúa et al (2023) en España reportó que el 

50% de la muestra de estudio sufre maltrato por parte de la pareja femenina, en un 

escenario donde el 36% se encuentra sin actividad laboral, el 48% tiene únicamente 

una educación primaria, y el 74% se casó, asimismo, Moanac et al. (2022) en 

Colombia en una población de adultos de Colombia, reportaron que el 43.5% de 

los hombres refieren experimentar actos de violencia ejercidos por la pareja 

femenina, donde la violencia psicológica es la más frecuente.  

 

Está realidad que no es distinta al entorno peruano, según la publicación reciente 

realizada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2023) 

expuso que del 100% de los casos de violencia atendidos durante los últimos 3 

meses, el 21% corresponde a hombres víctimas de violencia, que es ejercida 

principalmente por la pareja. De la misma manera el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2021) registro un total de 22 964 casos de violencia 

hacía los hombres, como registro más alto de sucesos en comparación al 2017, 

2018 y 2020.  
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De la misma manera, a nivel local, se registró un total de 984 casos de hombres 

adultos que sufrieron violencia, principalmente ejercida por la pareja, como cifra 

que también supera al registro del 2017, 2018 y 2020 (INEI, 2023). En lo específico, 

del total de casos de violencia de genero atendidos en Trujillo, el 15.4% se 

registraron en hombres, posicionándose la violencia psicológica en primer lugar, 

seguida por la física (MIMP, 2020). Sin embargo, estas cifras probablemente no 

reflejan los porcentajes reales de hombres violentados, ante la ausencia del reporte 

de los actos de transgresión, debido a las creencias distorsionadas sobre la 

masculinidad y la femineidad (Rojas-Solís et al., 2019). 

 

Por ello, la investigación se plantea como pregunta de investigación ¿Qué relación 

tiene el empoderamiento femenino y la violencia de pareja hacía el hombre en 

mujeres adultas de Trujillo? 

 

Asimismo, la investigación se justifica por las implicancias prácticas, debido que los 

hallazgos permiten generar evidencia para una toma de decisiones efectiva por 

parte de los profesionales de la psicología, al evidenciar como el empoderamiento 

femenino se relaciona con la violencia en la pareja hacia el hombre, asimismo, tiene 

relevancia social, al generar resultados que al ser utilizados aportan al desarrollo 

de actividades psicológicas que benefician al grupo social de adultos, por otro lado, 

a nivel metodológico, describe procedimientos estadísticos que pueden ser 

replicados por otros estudios de diseño correlacional, por último, a nivel teórico 

conlleva la revisión de fuentes bibliográficas recientes y provenientes de motores 

de búsqueda científicos, lo cual suscita un aporte al campo académico-formativo, 

al presentar información tanto relevante como actual de referencia.  

 

En consecuencia, el objetivo general del estudio es determinar la relación del 

empoderamiento femenino y la violencia de pareja hacía el hombre en mujeres 

adultas de Trujillo, de manera específica, identificar la relación entre la dimensión 

participación social y la violencia de pareja en adultos jóvenes, asimismo, identificar 

la relación entre la dimensión sentido de seguridad y la violencia de pareja en 
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adultos jóvenes, además, identificar la relación entre la dimensión temeridad y la 

violencia de pareja en adultos jóvenes. 

 

Como hipótesis general se plantea, existe relación significativa entre el 

empoderamiento femenino y violencia de pareja hacía el hombre en mujeres 

adultas de Trujillo, de manera específica, existe relación significativa entre la 

dimensión participación social y la violencia de pareja en adultos jóvenes, 

asimismo, existe relación significativa entre la relación entre la dimensión sentido 

de seguridad y la violencia de pareja en adultos jóvenes, además, existe relación 

significativa entre la dimensión temeridad y la violencia de pareja en adultos 

jóvenes. 

 

II.      MARCO TEÓRICO   

   

El capítulo inicia con la presentación de los antecedentes que preceden a la 

investigación, a nivel internacional se encontró a Singh y Babbar (2022) analizaron 

de qué manera el empoderamiento explica la violencia en las relaciones en pareja. 

La metodología responde a un estudio predictivo transversal, la muestra fue 47,514 

mujeres, de 15 a 49 años de la India. Se aplicó la Escala de empoderamiento y la 

escala de Abuso. Se encontró en resultados que el empoderamiento basado en las 

redes sociales de soporte tiene una relación β = − 0,60; p < 0,01 con la victimización 

por violencia. Se concluyó que las mujeres empoderadas a través del uso de 

recursos sociales, predice una menor presencia de los actos de violencia en la 

relación de pareja. 

 

Ranganathan et al. (2021) realizaron la relación del empoderamiento socio-

económico con la violencia ejercida en la relación de pareja. La metodología fue 

explicativa correlacional, la muestra fue de 415 mujeres del Sur de África. Se aplicó 

Las medidas de violencia y abuso y Las medidas de empoderamiento. Los 

resultados refieren que la violencia en pareja tiene una relación p<.01 con el 

empoderamiento económico, de igual manera se obtuvo que la violencia sexual en 

pareja tiene una relación p=.06 con el empoderamiento social, mientras que el 

maltrato emocional deporta una relación p=.02 con el empoderamiento social. Se 
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concluyó que el progreso económico de las mujeres permite una diminución 

proporcional de la violencia experimentada en la interacción en pareja.  

 

Gautam y Jeong (2019) estudiaron la relación de empoderamiento en la figura 

femenina y la violencia en la interacción afectiva. La metodología fue explicativa 

correlacional, la muestra de 4447 mujeres de 15 a 49 años de Nepal. Se administró 

el IPV y el NDHS. Los resultados refieren que la violencia en las relaciones socio-

afectivas tienen una relación de p=.179 con el empoderamiento educativo, de p=.05 

con el empoderamiento económico, de p=.028 con el empoderamiento en 

propiedad. Se concluyó que el empoderamiento basado en la presencia de bienes 

explica una menor tendencia de la violencia en las relaciones, así como el 

empoderamiento económico, en tanto, el empoderamiento educativo tiene 

implicancias significativas para la problemática de la violencia. 

 

Pulerwitz et al. (2018) analizaron la relación entre la violencia en pareja con el 

empoderamiento en un grupo de mujeres. El método fue de diseño correlacional, 

la muestra representó 1101 mujeres de 15 a 24 años de Kenia. Se aplicó el SRPS, 

y el AGYW para la obtención de datos. Los resultados encontrados demuestran 

que la experiencia sexual violenta tiene una relación p>.05 con el empoderamiento 

educativo, también se obtuvo un valor p>.05 con el empoderamiento económico, 

en tanto, la experiencia psicológica violenta reportó una relación p=.004 con el 

empoderamiento educativo en mujeres de 18 a 20 años de edad y de p=.003 en las 

mujeres de 21 a 24 años, mientras que la relación con el empoderamiento 

económico reporta valores p>.05. Se concluyó que el empoderamiento de la mujer 

basado en el proceso educativo tiene implicancias solamente en la violencia 

psicológica experimentada en la relación de pareja.    

 

Raj et al. (2018) realizaron un estudio para analizar el impacto del empoderamiento 

económico en el riesgo de experimentar violencia en la pareja. La metodología se 

desarrolló de manera longitudinal explicativa, la muestra fue de 583 mujeres 

provenientes de la India. Se aplicó el cuestionario de empoderamiento y el IPV. La 

evidencia indica que las mujeres que en un primer momento reportan una relación 

p=.12 entre el estado económico actual con la violencia en pareja, en un segundo 
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momento se estimó un valor p=.05 en relación al estado económico creciente. Se 

concluyó que ante mayor empoderamiento a nivel monetario la mujer evidencia una 

menor tendencia a sufrir experiencias de violencia en la interacción afectiva.  

 

En sucesivo, a nivel nacional se encontró Céspedes (2023) que realizó un estudio 

para analizar los factores relacionados a la violencia de género. La metodología fue 

explicativa, la muestra de 290 mujeres de 18 años a más, del Perú. La recopilación 

se realizó mediante la encuesta de salud y demográfica del INEI. Entre los 

resultados, se encontró que el empoderamiento femenino tiene una relación p<.01 

con la violencia de género, de igual manera se obtuvieron valores p<.01 con la 

violencia física, y p<.01 con la violencia psicológica. Se concluyó que las mujeres 

que desarrollan el empoderamiento presentan una menor incidencia de violencia 

de género en las relaciones socio-afectivas.   

 

Rivera (2022) que tuvo como objetivo analizar como el empoderamiento en la mujer 

se relaciona con la experiencia violenta. La metodología fue correlacional, la 

muestra de 248 mujeres, de 18 a 59 años de Sullana. Se aplicó instrumentos 

elaborados para el estudio. Los resultados indican un coeficiente rho=-.059 p=.35 

entre las variables generales, con un nivel de empoderamiento medio para el 

71.8%, y una violencia de nivel medio para el 62.5%, además, se encontró que la 

educación reporta un coeficiente rho=-.11 p=.08 con violencia física, una 

correlación rho=-.28 p=.000 con la violencia psicológica, y de rho=-.20 p=.001 con 

la violencia sexual, asimismo, la situación económica reporta un coeficiente rho=-

.21 p=.001 con la violencia física, una correlación rho=.028 p=.657 con la violencia 

psicológica, y de rho=-.11 p=.085 con la violencia sexual. Se concluyó que el 

desarrollo de la educación permite la disminución de la violencia psicológica y 

sexual, además, un empoderamiento económico disminuye la violencia física.  

 

Arrayán (2020) realizó un estudio con el fin de analizar las particularidades que 

prevalecen en las mujeres violentadas. La metodología fue mixta, la muestra 160 

mujeres, de 26 años en adelante, de Cusco. Se aplicó entrevistas mixtas, así como 

instrumentos de elaboración propia. Los resultados refieren que el empoderamiento 

tiene relación significativa (p<.05) con la violencia de genero ocurrida en el proceso 
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de socialización, específicamente (p<.05) el empoderamiento productivo y (p<.05) 

económico. Se concluyó que mientras mayor sea el empoderamiento es menos 

probable que las mujeres se encuentren expuestas la violencia de género. 

 

Posteriormente, se presentan las definiciones de las variables, así como los 

modelos teóricos, en lo que respecta al empoderamiento femenino uno de los 

conceptos más recientes lo delimita como la disposición de autonomía dentro del 

contexto social, para desempeñar la actividad laboral, educativa, social y/o 

individual que decida adoptar la mujer, sin que ello represente un acto de 

transgresión contra la norma y la salud de la cultura (Hanzen y Coltre, 2023). 

 

Otra definición señala, que el empoderamiento de la mujer es el atributo que le 

permite actuar de manera independiente, en un sentido donde asume el control 

sobre el conjunto de conductas que decida adoptar, por tanto, despliega un cierto 

nivel de poder sobre sí misma, para ejercer actos de beneficio propio y/o social 

(Groza et al., 2020). 

 

En este sentido se debe conceptualmente diferenciar que el empoderamiento 

femenino es distinto al feminismo radical, el primero es al atributo adquirido a través 

del esfuerzo de la mujer y las oportunidades que otorga el entorno en términos de 

igualdad, en tanto, el segundo concibe una postura de victimización de la mujer, la 

cual es posicionada en una situación de inferioridad distorsionada, como escenario 

que le otorga el derecho de actuar de manera indeliberada, incluso si ello 

representa atentar contra la sociedad (Windels et al., 2020). 

 

Seguidamente es importante conceptualizar las dimensiones, las cuales son tres 

desde el planteamiento de Sandoval (2021), en consecuencia, la primera dimensión 

es la participación social, conceptualizada como las posibilidades que genera el 

entorno social para que la mujer sea participe de actividades de manera equitativa 

frente al hombre, por tanto, representa un factor vinculado a las disposiciones que 

genera la propia cultura para el desarrollo de la mujer. 
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Otra definición agrega que es un atributo para la elaboración de redes de soporte, 

al suscitar entornos que contribuyen al desarrollo del género femenino, en tal 

sentido comprende un área promovida por la mujer, que en consecuencia suscita 

una disposición de soporte mutuo (Rodríguez, 2020). Así también, delimita la 

pertenencia social, que genera un estado de bienestar en la mujer, por tanto, 

conlleva a conductas de contribución entorno, además de un estado de interés por 

el progreso social (Akram, 2018). 

 

A continuación, se tiene la dimensión denominada sentido de seguridad definida 

como la percepción de capacidad propia para enfrentar las situaciones vitales, de 

tal manera que se adquiere la certeza que se logrará abordar la dificultad de manera 

capaz y suficiente (Ojediran y Anderson, 2020). Asimismo, también se puede 

comprender como el proceso donde la cultura generar oportunidades equitativas 

entre los géneros, lo genera seguridad a la mujer de tener las mismas posibilidades 

de logro social desde el propio desempeñado (Chatterjee et al., 2018).  

 

Y en la tercera dimensión se tiene a la temeridad, como el atributo intrínseco que 

representa la conducta de osadía frente a las situaciones desafiantes, de tal manera 

que se adquiere destrezas individuales para actuar de manera tenaz ante los 

escenarios que representan un contexto de presión en el desarrollo de la mujer 

(Urrutia, 2018). De igual manera comprende la tendencia por la independencia, que 

es la capacidad de toma de decisiones de manera autónoma, así como el asumir 

las consecuencias de las propias conductas, lo que dispone un proceder funcional, 

además de autónomo funcionamiento social (Mora et al., 2019).  

 

Lo descrito se sustenta en la teoría de Schuller (1997) que plantea el modelo del 

capital humano y capital social, desde esta perspectiva, la mujer se encuentra en 

un proceso de incrementar sus propias capacidades para adquirir suficiencia, que 

la posiciona como un capital humano autónomo y de dominio propio, capaz de 

desenvolverse en el medio cultural, lo cual suscita la denominación de capital 

social, cuando las capacidades individuales son utilizadas para el propio desarrollo 

y a la vez contribuyen a la sociedad, de tal manera que favorece al progreso social 

reciproco.  
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En esta perspectiva, el medio cultural otorga las oportunidad y experiencias 

necesarias para que la mujer conlleve la adquisición de competencias orientadas 

al dominio propio (capital humano), las cuales, posteriormente son manifestadas en 

el entorno social, en una perspectiva de contribución al contexto (capital social), 

también constituido por otras mujeres, en una dinámica de vinculación circular, 

donde la mujer adquiere un empoderamiento propiciado por las oportunidades del 

entorno, para luego ejercer estas manifestaciones en la cultura, para mantener el 

progreso femenino (Medina y Torres, 2020; Schuller, 1997). 

 

La siguiente variable se denomina violencia en las relaciones de pareja, se define 

como la conducta de transgresión ejercida por uno de los miembros de la pareja 

hacía el otro, que tiene como finalidad suscitar un determinado daño, sea este 

físico, y/o emocional, con implicancias que desfavorecen a la adaptación individuo-

ambiente (Moral y Ramos, 2015).  

 

Otro concepto agrega que la violencia en la pareja no solo representa actos de 

agresión física o psicológica, también caracteriza modalidades de violencia 

económica, cuando se limita los recursos monetarios para cubrir las necesidades 

básicas o se utiliza como forma de control de la pareja, como modalidad de 

transgresión escasamente estudiada, pero que también representa un hecho de 

violencia (Ahmad et al., 2022).   

 

En este sentido la violencia de pareja tiene un propósito en su manifestación, el 

generar un daño, el suscitar un control mediante la coerción sobre la otra persona, 

e incluso como una manifestación que puede suscitar placer en el agresor, sobre 

todo cuando se presenta junto a un trastorno de la personalidad, en cualquiera de 

los escenarios igual representa una problemática no solo de consecuencias en la 

salud individual, también de orden social, por el disturbio que genera, a la vez de la 

mayor probabilidad de réplica (Carneiro, et al., 2022) 

 

A posterior, se debe delimitar la dimensionalidad, primeramente, se agrupa en dos 

tipos según su presencia, el primer tipo es la violencia sufrida, que delimita una 
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vivencia como víctima de los actos de transgresión (Moral y Ramos, 2015), donde 

se experimenta cuatro formas de manifestación delimitadas como dimensiones, la 

violencia psicológica y social, que representa actos de impacto emocional, 

caracterizado por humillaciones, conductas de desprecio, acciones de 

desvalorización, que atentan al bienestar psicológico y de interés social (Elghossain 

et al., 2019).  

 

La segunda dimensión es la violencia física que representa el acto de dañar a través 

de la propia fuerza o usando objetos contundentes, para originar un daño también 

de orden físico, la tercera dimensión dentro del tipo de violencia sufrida es la 

violencia sexual, que acaece en la experiencia de coerción para la práctica de 

cualquier acto de orden sexual, donde no se genera el consentimiento, a la vez que 

no se ejerce por placer a la actividad sexual, sino a través de métodos violentos de 

dominación (Bukuluki et al., 2021), en la última dimensión se encuentra la violencia 

económica que representa actos de control del flujo de dinero para cubrir las 

necesidades vitales, a la vez que se utiliza el recurso monetario para manipular y 

tener dominio sobre sus conductas (Postmus et al., 2020). 

 

En el segundo tipo según su presencia, se presenta la violencia ejercida, que 

delimita la conducta explicita de agredir a la pareja, presente con una cierta 

frecuencia a la vez intensidad (Moral y Ramos, 2015), en este escenario se tiene 

dos dimensiones la violencia psicológica, definida como la perpetración de actos 

humillantes, la desvalorización de la pareja, y en general el ataque orientado a 

impactar en la estabilidad emocional (Martín-Fernández et al., 2019), la segunda 

dimensión se denomina otro tipo de violencia que agrupa indicadores como el daño 

físico, a través de la fuerza y/u objetos (Duran y Eraslan, 2019), el daño económico 

mediante el control y dominación a través del recurso monetario, y la violencia 

sexual que representa obligar a la pareja a ser partícipe de cualquier acto de 

connotación sexual sin su previo consentimiento (Eggers, y Steinert, 2022). 

 

En lo que respecta al modelo teórico de la violencia de pareja, acaece en el 

aprendizaje social planteado por Bandura y Ribes (1975). desde este enfoque 

teórico-empírico, la agresión que expresa el ser humano tiene un inicio en la 
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observación de la experiencia violenta, la cual es proveniente de modelos de 

referencia en el ambiente social, como representa la familia, el grupo de pares 

cercano y la propia cultura.  

 

En tal sentido la persona adquiere un determinado repertorio conductual a través 

del proceso observacional de la misma manifestación en entornos de socialización 

previa, donde se delimita como una expresión aparentemente de utilidad en el acto 

de socialización e incluso para la propia solución de situaciones conflictivas, por lo 

cual se interioriza el rasgo para ser replicado con el objetivo de valorar su 

funcionalidad, si resulta en consecuencias esperadas, se replica la conducta, caso 

contrario se descarta y se conlleva nuevamente el aprendizaje mediante la 

observación en el contexto de la propia experiencia (Bandura, 1965). 

 

III.      METODOLOGÍA   

   

3.1.  Tipo y diseño de investigación   

   

Tipo investigación: básica, porque tiene el interés de generar un conocimiento 

más completo, de tal manera que amplía la compresión de determinados 

fenómenos, a través de procesos de observación y relación entre los entes de 

interés para la investigación (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación 

tecnológica [CONCYTEC], 2018).    

 

Diseño de investigación: no experimental, transversal, descriptivo correlacional, 

porque no realiza acciones de intervención, tampoco manipula las variables, más 

sí, desarrolla un proceso de investigación en un solo momento, además de generar 

la descripción de los rasgos según la caracterización de la población de estudio, 

para finalizar con la correlación entre las variables investigación (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018). 
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3.2.  Variables y operacionalización  

 

Variable cuantitativa: Empoderamiento femenino 

 

Definición conceptual: es el estado de control sobre sí misma, con determinación 

ideológica y gestión de los recursos que generan poder para el desenvolvimiento 

(Marulanda et al., 2019). 

 

Definición operacional: Se asume en función a las puntuaciones obtenidas en los 

ítems del cuestionario de medición de empoderamiento (Sandoval, 2021). 

 

Indicadores: actividad social, capacidad de actuar (Participación social, 3, 4, 5, 6, 

7), percepción de suficiencia, capaz, responsabilidad (sentido de Seguridad 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), reflexiva, confianza en sí, autosuficiencia (Temeridad, 1, 

2, 8, 9),    

 

Escala de medición: Ordinal, definida como la medición que se establece dentro 

de un determinado orden, por lo general de caracterización ascendente, desde la 

ausencia de un atributo hasta la presencia del mismo (Graus, 2022).  

 

Variable cuantitativa: violencia de pareja 

 

Definición conceptual: es la acción de dañar y/o controlar a la pareja, mediante el 

uso continuo del poder, con la finalidad de generar un sometimiento a los deseos y 

disposiciones de quién transgrede (Moral y Basurto, 2015). 

 

Definición operacional: se asume en función a las puntuaciones obtenidas en los 

ítems del cuestionario de Violencia sufrida y violencia ejercida de pareja elaborado 

por Moral y Basurto (2015).  

 

Indicadores: para violencia sufrida humillación, desprestigio (Violencia psicológica 

y social), uso de objetos para dañar, uso de la fuerza física para dañar (Violencia 

física), coerción sexual, obligación al contacto sexual (Violencia sexual), control del 
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dinero, manipulación mediante el dinero (Violencia económica) (Violencia sufrida 

ítem del 1 al 27). Para violencia ejercida, insultos, ataques verbales, desprecio 

(Violencia psicológica), ataque físico, manipulación de bienes, dominio en las 

conductas de la pareja, dominación sexual (Otro tipo de violencia) (violencia 

ejercida ítems 28 al 39).     

 

Escala de medición: Ordinal, como escala que mide a partir de un determinado 

orden, que establece la caracterización de presencia o ausencia de un atributo 

según la percepción de la unidad de análisis (Graus, 2022). 

   

3.3.  Población, muestra y muestreo   

   

La población es infinita, se conformó por mujeres adultas, de 19 a 39 años de edad, 

de la ciudad de Trujillo.  

 

Criterios de inclusión: mujeres adultas de participación voluntaria, mujeres 

adultas que cuenten con acceso a un dispositivo móvil o computadora con internet, 

de nacionalidad peruana y que se encuentren en una relación de pareja. 

 

Criterios de exclusión: mujeres adultas en proceso judicial por ser víctimas de 

violencia, mujeres adultas que presenten depresión, ansiedad y estrés como 

problemas emocionales diagnosticados, que marquen dos alternativas en algún 

ítem, que decidan durante el proceso de respuesta cesar su participación.  

 

La muestra fue de 350 mujeres adultas, de 19 a 39 años de edad, de la ciudad de 

Trujillo. Como tamaño de muestra obtenida a través de la fórmula para poblaciones 

infinitas, con nivel de confianza al 95% y margen de error al 5% (Ver anexo 5)   

 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, de tal manera que se 

seleccionan las unidades de análisis en función a la accesibilidad al grupo muestral, 

según acepten ser incluidos, además del cumplimiento de los criterios que son 

convenientes para la realización del estudio (Otzen y Manterola, 2017).   
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3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   

   

La encuesta se utilizó como técnica para obtener los datos de la muestra, se 

conceptualiza como el proceso de recolección a través de la aplicación de 

instrumentos de medida, administrados por un evaluador con conocimiento de la 

variable a medir y competente en el proceso evaluativo (Cisneros-Caicedo et al., 

2022).   

 

Se aplicó en la recolección de datos el Cuestionario para la medición del 

empoderamiento en mujeres elaborado por Sandoval (2021) en participantes de 18 

a 60 años, provenientes de Piura, Perú, la estructura cuenta con 18 ítems 

distribuidos en 3 dimensiones con una escala de respuesta likert de 4 opciones, la 

aplicación se ajusta a la forma colectiva o individual, con un tiempo de respuesta 

de 10 minutos en promedio; la validez fue por contenido, a través del juico de 

expertos con valores V de Aiken de 1.00, además se realizó la fuente basada en la 

estructura interna, se utilizó la técnica del análisis factorial exploratorio (AFE) con 

una varianza explicada para las 3 dimensiones de 54.65% y saturaciones >.40, 

además del análisis confirmatorio (AFC) que reportó índices CFI=.91, TLI=.90, 

RMSEA=.06, en tanto la fiabilidad se obtuvo por el omega con un valor total de .86 

para la consistencia interna del test.       

 

Como segundo instrumento fue el Cuestionario de violencia sufrida y cometida en 

la pareja, Elaborado por Moral y Ramos (2015) en un grupo de adultos de ambos 

sexos, de 18 a 65 años, provenientes de México, la estructura cuenta con 39 ítems 

distribuidos en dos tipos el primero violencia sufrida (27 ítems), con las dimensiones 

violencia psicológica y social, violencia física, violencia sexual, violencia 

económica, y en segundo lugar la violencia cometida (12 ítems), que contiene la 

violencia psicológica y otro tipo de violencia, con una escala de respuesta likert de 

5 opciones, la aplicación se ajusta a la forma colectiva o individual, con un tiempo 

de respuesta de 20 minutos en promedio; la validez fue por estructura interna 

mediante el AFE que reportó una varianza acumulada del 52.3%, con un coeficiente 

de .94 para la violencia sufrita y para la violencia cometida una fiabilidad por alfa 

de .88. 
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La validez y confiabilidad al contexto peruano corresponde al estudio de Vega 

(2020) en adultos de 20 a 40 años de Lima, la validez se realizó por jueces con 

valores de concordancia según V de aiken de .97% al 100% para el contenido, en 

la validez se obtuvo el análisis factorial exploratorio con una varianza >25% y 

cargas>.30, asimismo en la fiabilidad se obtuvo el coeficiente omega en violencia 

sufrida de .93 a .94, y en violencia cometida de .84 a .85. 

 

No se requiere la autorización de los autores de los instrumentos  debido a que 

todos los instrumentos considerados en el presente estudio tienen un acceso 

abierto por lo tanto cuentan con una aprobación implícita de los autores (Sandoval, 

2021), de igual manera el segundo instrumento es e libre acceso publicada por los 

autores (Moral y Ramos, 2015), además no se requirió trabajar la evidencia de 

validez basada en la evaluación de juicio de expertos que solicita la guía de 

elaboración de trabajos conducentes a grados y títulos debido a que se ha 

verificado que los instrumentos tienen una adecuada redacción de los ítems. 

   

3.5.  Procedimientos   

   

Se inició con la identificación de la problemática, a posterior se realizó el proceso 

de transcripción de los instrumentos a la plataforma Google formularios, donde se 

consideró la descripción del consentimiento informado, además de los criterios para 

la viable selección de unidades de análisis. A posterior se socializó el link a través 

de diversas redes sociales principalmente de índole informática para que sea 

conlleve el proceso de respuesta según lo contemplado. Teniendo en cuenta que 

no se trabajara con ninguna institución u organización publica y/o privada. A 

posterior de completar el grupo muestral en cumplimiento a los criterios de inclusión 

y revisión de los criterios de selección, se descargó la base para su sucesivo 

análisis según los objetivos planteados. 

 

La recolección de datos se desarrolló en los meses de septiembre, octubre y por 

las características de la población a ser contactada no se trabajó con alguna 
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institución y no se requirió hacer coordinaciones para acceder a una población de 

alguna determinada institución. 

 

3.6.  Método de análisis de datos   

   

Se realizó el análisis de datos mediante el análisis inferencial, en este sentido se 

obtuvo la prueba Kolmogorov Smirnov, que determinó el uso del coeficiente rho de 

Spearman, debido a la identificación de una distribución no normal (p<.05), de esta 

manera los resultados se presentaron en tablas según norma APA 7ma edición. 

Para analizar y trabajar los datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS 25. 

 

3.7.  Aspectos éticos   

   

Se asume los cuatro principios de la CONCYTEC (2019) el primero es la 

beneficencia, que representa generar algún tipo de contribución a la población 

debido a la participación, lo cual se cumple a través del aporte práctico y a largo 

plazo de relevancia social de los hallazgos, el segundo principio es la no 

maleficencia, que representa no atentar contra la población de estudio, por tanto la 

investigación hace prevalecer la salud del participantes antes de los intereses del 

estudio, el tercer principio es la autonomía que delimita un actuar libre de la 

población, en este sentido se toma en cuenta el uso del consentimiento informado, 

finalmente se tiene a la justicia que representa actuar acorde a la norma social que 

establece la justa convivencia, de tal manera que el estudio procede según la 

normatividad cultural para la investigación.  
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IV.      RESULTADOS   

 

Tabla 1 

Correlación del empoderamiento femenino y la violencia de pareja hacía el hombre 

en mujeres adultas de Trujillo 

 
Violencia de pareja 

ejercida 

Empoderamiento 

femenino 

Coeficiente de correlación Rho .874 

Significancia(p) .000 

N 350 

 

En la tabla 1 se especifica la correlación entre el empoderamiento femenino y la 

violencia de pareja ejercida, obteniéndose una relación de magnitud grande 

(rho=.874) y estadísticamente significativa (p<.01), por tanto, se afirma que existe 

relación entre el incremento del empoderamiento femenino y el aumento de la 

violencia de pareja hacía el hombre, aceptándose la hipótesis general. 
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Tabla 2 

Correlación entre la dimensión participación social y la violencia de pareja hacía el 

hombre en mujeres adultas de Trujillo 

 
Violencia de pareja 

ejercida 

Participación social 

Coeficiente de correlación Rho -.870 

Significancia(p) .000 

N 350 

 

En la tabla 2 se especifica la correlación entre la dimensión participación social y la 

violencia de pareja ejercida, obteniéndose una relación negativa de magnitud 

grande (rho=-.87) y estadísticamente significativa (p<.01), por tanto, se afirma que 

existe relación significativa entre el incremento de participación social y el 

decremento de la violencia de pareja hacía el hombre, aceptándose la primera 

hipótesis especifica. 
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Tabla 3 

Correlación entre la dimensión sentido de seguridad y la violencia de pareja hacía 

el hombre en mujeres adultas de Trujillo 

 
Violencia de pareja 

ejercida 

Sentido de seguridad 

Coeficiente de correlación Rho .942 

Significancia(p) .000 

N 350 

 

En la tabla 3 se especifica la correlación entre el sentido de seguridad y la violencia 

de pareja ejercida, obteniéndose una relación positiva de magnitud grande 

(rho=.94) y estadísticamente significativa (p<.01), por tanto, se afirma que existe 

relación entre el incremento del sentido de seguridad y el aumento de la violencia 

de pareja hacía el hombre, aceptándose la segunda hipótesis específica. 
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Tabla 4 

 

Correlación entre la dimensión temeridad y la violencia de pareja hacía el hombre 

en mujeres adultas de Trujillo 

 
Violencia de pareja 

ejercida 

Temeridad 

Coeficiente de correlación Rho -.929 

Significancia(p) .000 

N 350 

 

En la tabla 4 se especifica la correlación entre el empoderamiento femenino y la 

violencia de pareja ejercida, obteniéndose una relación negativa de magnitud 

grande (rho=-.92) y estadísticamente significativa (p<.01), por tanto, se afirma que 

existe relación entre el incremento de la temeridad y la disminución de la violencia 

de pareja ejercida, aceptándose la tercera hipótesis específica. 
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V.   DISCUSIÓN   

 

La investigación determinó la relación del empoderamiento femenino y la violencia 

de pareja hacía el hombre en mujeres adultas de Trujillo, obteniéndose una relación 

de dirección positiva grande (rho=.87) y significativa (p=.000), que conlleva a decidir 

aceptar la hipótesis general, por ende, existe relación significativa entre el 

empoderamiento femenino y el ejercicio de la violencia en la relación de pareja 

dentro de la muestra de estudio.  

 

Al respecto, se encontró antecedentes que concuerdan con lo obtenido, como 

Singh y Babbar (2022) en mujeres de 15 a 49 años provenientes de la India, 

obtuvieron que el empoderamiento explica de manera significativa (p<.01) la 

violencia en pareja; asimismo Céspedes (2023) en su estudio con mujeres de 18 

años a más, del Perú, encontró una relación significativa (p<.01) entre el perfil de 

empoderamiento femenino con la violencia de género, de la misma manera, 

Arrayán (2020) en su estudio con mujeres violentadas de 26 años en adelante, de 

Cusco encontró que el empoderamiento tiene relación significativa (p<.05) con la 

violencia de género, así también, en lo internacional, de esta manera, los resultados 

obtenidos por la investigación son coherentes con los encontrados dentro de los 

trabajos previos. 

 

Entonces, la teoría permite comprender como las mujeres que conllevan un proceso 

de control sobre sí mismas, con determinación ideológica, y gestión de los recursos 

para genera poder dentro del desenvolvimiento (Marulanda et al., 2019), se 

relaciona con un incremento importante de la conducta encaminada a dañar y/o 

controlar a la pareja, ejercida de manera intencionada mediante el uso continuo del 

poder físico o también psicológico, para generar un sometimiento a las 

disposiciones individuales (Moral y Basurto, 2015). Lo analizado se explica, debido 

que las mujeres con un mayor dominio propio, con la presencia de fortalezas, 

demuestran una menor posibilidad de ser víctimas de violencia, y por muy el 

contrario, pueden posicionarse como victimarias, ante la propia defensa de su 

empoderamiento. 
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En consecuencia, se desarrollaron los objetivos específicos, en este sentido se 

identificó la relación entre la dimensión participación social y la violencia de pareja 

hacía el hombre en mujeres adultas de Trujillo, obteniéndose una relación negativa 

grande (rho=-.87) y significativa (p<.01), por consiguiente, se acepta la hipótesis, 

confirmándose que la participación de las mujeres en la sociedad se relaciona 

significativamente con el ejercicio de la violencia en pareja.  

 

Lo obtenido tiene concordancia con el estudio de Rivera (2022) realizado en una 

muestra de mujeres entre los 18 a 59 años provenientes de Sullana, evidenció que 

la participación referida al campo de la educación tiene una relación significativa 

con la violencia psicológica (p=.000), con la violencia sexual (p=.000), asimismo, la 

participación de tipo económica también estimó relación significativa con la 

violencia física (p=.001), representando un antecedente que corroboran los 

resultados obtenidos por la investigación.  

 

Por ende, se entiende como las mujeres que tienen mejores posibilidades de 

participar dentro del entorno social de manera equitativa frente al hombre, con 

disposiciones que generan una cultura para el desarrollo de la mujer (Sandoval, 

2021) se relaciona con la presencia de un aumento en la tendencia de infringir un 

daño a la pareja otro, con la intención de causar un impacto de naturaleza física o 

emocional (Moral y Ramos, 2015); lo encontrado se explica desde la perspectiva 

de la norma social, al generar una situación de equidad entre el hombre y la mujer, 

en términos de participación social, conlleva a que la mujer no actúe a través de 

formas violentas para suscitar esta igualdad, a la vez, que la influencia de una 

cultura de equidad en la participación de genero permite una convivencia funcional.  

 

En el segundo objetivo específico, se identificó la relación entre la dimensión 

sentido de seguridad y la violencia de pareja hacía el hombre en mujeres adultas 

de Trujillo, obteniéndose una relación positiva grande (rho=.94) y significativa 

(p<.01), afirmándose que el sentido de seguridad generar en las mujeres se 

relaciona significativamente con el acto de ejercer violencia en la pareja.  
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Estos resultados tienen similitud con los antecedentes, como Ranganathan et al. 

(2021) en mujeres del Sur de África, obtuvo que el empoderamiento social tiene 

relaciones significativas con la violencia sexual p=.06 y con el maltrato emocional 

p=.02, de la misma manera Gautam y Jeong (2019) en mujeres de 15 a 49 años de 

Nepal, obtuvieron que la violencia relaciones socio-afectivas tienen una relación 

significativa p=.05 con el empoderamiento económico, p=.028 con el 

empoderamiento en propiedad. Evidencia que resalta como aspectos referidos a la 

seguridad en cuanto a lo económico, social y de la propiedad tiene una relación 

significativa con la violencia en la pareja, lo que concuerda con los hallazgos de 

investigación.   

 

Desde la teoría se analiza que la percepción de capacidad propia para enfrentar las 

situaciones vitales, de tal manera que se adquiere la certeza que se logrará abordar 

la dificultad de manera capaz y suficiente (Ojediran y Anderson, 2020), se relaciona 

con el incremento de todo acto de agresión hacia la pareja, donde se actúa a través 

de medios lesivos, desde físicos, hasta actos indirectos, que ocasionan un daño 

psico-emocional (Ahmad et al., 2022). Lo cual se explica debido a la delimitación 

del rasgo de sentido de seguridad, al estructurar una manifestación de búsqueda 

de la conservación de la salud propia, se genera la posibilidad de actuar de manera 

violenta ante sucesos de tensión, con la finalidad de no convertirse en una víctima 

de la agresión, de tal forma, que se mantiene el dominio y el control sobre la 

situación.   

 

En tercer objetivo se identificó la relación entre la dimensión temeridad y la violencia 

de pareja hacía el hombre en mujeres adultas de Trujillo, encontrándose una 

relación negativa grande (rho=-.92) y significativa (p<.01), confirmándose la 

hipótesis, para referir, que existe relación significativa entre el incremento de la 

temeridad y la disminución de la violencia de pareja ejercida. 

 

Estos resultados discrepan de algunos estudios previos, como Pulerwitz et al. 

(2018) en mujeres de 15 a 24 años de Kenia, encontró relaciones no significativas 

(p>.05) entre los rasgos de temeridad en el empoderamiento y la violencia de 

pareja, de la misma manera, Raj et al. (2018) en mujeres provenientes de la India, 
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también estimó ausencia de significancia (p>.05), la discrepancia entre los 

hallazgos encontrado y de los antecedentes se atribuye al contexto, debido que los 

trabajos previos se realizando en contextos donde las oportunidades sociales 

benefician a los hombres, y la mujer se queda relegada a actividades dentro del 

hogar, con un marcada oligarquía masculina, evidente en Kenia (África) y la India.  

 

Teóricamente, los resultados del estudio delimitan que las mujeres que presentan 

la conducta de osadía frente a las situaciones desafiantes, de tal manera que se 

adquiere destrezas individuales para actuar de manera tenaz ante los escenarios 

que representan un contexto de presión (Urrutia, 2018), se relaciona con la 

disminución de la tendencia de violentar a la pareja masculina, a través de la 

coerción en alguna de sus modalidades (Carneiro et al., 2022). Lo cual se explica 

debido que las mujeres con presencia del rasgo de temeridad actuarían de manera 

distinta ante un escenario de presión, sin ejercer actos de violencia, sino a través 

de mecanismos funcionales para la resolución de conflictos.  

 

En consecuencia, la limitación del estudio se encuentra representada por la falta de 

generalización de resultados, debido que el estudio se realizó en mujeres en la 

adultez temprana, debido a ser la etapa que registra según la problemática la mayor 

taza de violencia en la pareja, más sin embargo los hallazgos no se generalizan 

para las mujeres en la adultez intermedia, ante lo cual es relevante seguir la réplica 

del estudio otras edades, así como dentro de otros entornos, para generar una 

mayor comprensión del empoderamiento en relación a la violencia de pareja.  

 

Finalmente, el estudio presenta implicaciones prácticas, ya que los descubrimientos 

permiten respaldar la toma de decisiones efectivas por parte de los profesionales, 

esto se logra al demostrar cómo el empoderamiento de las mujeres se relaciona 

con la violencia en la pareja hacia los hombres, además, tiene un impacto social al 

proporcionar resultados que contribuyen al desarrollo de intervenciones, desde una 

perspectiva metodológica, este estudio describe procedimientos estadísticos que 

pueden ser replicados por otros estudios de diseño correlacional, y en lo teórico 

aporta con la revisión de fuentes bibliográficas actualizadas de motores de 

científicos, enriqueciendo así el ámbito académico y formativo. 
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VI.   CONCLUSIONES   

 

Se determinó una relación de dirección positiva grande (rho=.87) y significativa 

(p=.000) entre el empoderamiento femenino y la violencia de pareja hacía el hombre 

en mujeres adultas de Trujillo. 

 

Se identificó una relación negativa grande (rho=-.87) y significativa (p<.01) entre la 

dimensión participación social y la violencia de pareja hacía el hombre en mujeres 

adultas de Trujillo, 

  

Se identificó una relación positiva grande (rho=.94) y significativa (p<.01) entre la 

dimensión sentido de seguridad y la violencia de pareja hacía el hombre en mujeres 

adultas de Trujillo.  

 

Se identificó una relación negativa grande (rho=-.92) y significativa (p<.01) entre la 

dimensión temeridad y la violencia de pareja hacía el hombre en mujeres adultas 

de Trujillo, encontrándose. 
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VII.   RECOMENDACIONES   

 

Desarrollar programas psicológicos de empoderamiento femenino que incluyan 

componentes de educación sobre relaciones saludables y resolución de conflictos 

para evitar el aumento de la violencia de pareja, orientándose a situaciones que 

generar una mayor equidad y delimitar que caracteriza un empoderamiento de un 

feminismo extremista.  

 

Ejecutar actividades psicológicas para fomenten la participación social de las 

mujeres en la comunidad, mediante actividades de reconocimiento de los derechos, 

así como los deberes ciudadanos, además de fomentar el sentido de cohesión 

social mediante los lazos comunitarios o la conformación de redes de soporte en 

común. 

 

A la comunidad, referida a las autoridades y organizaciones locales implementen 

medidas para mejorar la seguridad y la protección de todas las personas en 

situaciones de violencia de pareja, independientemente de su género, esto podría 

incluir servicios de apoyo a víctimas y campañas de concientización. 

 

Desarrollar actividades psicológicas para promover una toma de decisiones 

efectiva, si bien basándose en la temeridad, pero con fundamento en el análisis 

lógico de las situaciones y en la búsqueda de soluciones, para abordar la violencia 

de pareja hacia los hombres, en un escenario cometido por las mujeres.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Operacionalización de variables 

 

Tabla 5 

Matriz de operacionalización de la variable Empoderamiento femenino 

Variable de 

estudio  

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores Escala 

de 

medició

n 

Empodera

miento 

femenino 

es el 

estado de 

control 

sobre sí 

misma, 

con 

determinac

ión 

ideológica 

y gestión 

de los 

recursos 

que 

generan 

poder para 

el 

desenvolvi

miento 

(Maruland

a et al., 

2019). 

Se asume 

en función a 

las 

puntuacione

s obtenidas 

en los ítems 

del 

cuestionario 

de medición 

de 

empoderami

ento 

(Sandoval, 

2021). 

Participaci

ón 

 

Temeridad,  

 

Influencias 

externas 

 

Independe

ncia 

 

 

Igualdad 

 

 

 

Satisfacció

n social 

 

 

 Seguridad   

Actividad social 

Integración social 

 

Reflexiva, 

confianza 

 

redes de apoyo, 

contactos de 

apoyo 

 

toma de 

decisiones, asume 

consecuencias 

 

Sentido de 

equidad, 

búsqueda de 

igualdad 

 

agrado con el 

entorno, 

percepción 

positiva del 

entorno 

 

percepción de 

suficiencia, capaz 

Ordinal 

 

 

 

 



   

Tabla 5 

Matriz de operacionalización de la variable violencia de pareja 

Variable de 

estudio  

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores Escala 

de 

medició

n 

Violencia 

de pareja 

es la 

acción de 

dañar y/o 

controlar a 

la pareja, 

mediante 

el uso 

continuo 

del poder, 

con la 

finalidad 

de generar 

un 

sometimie

nto a los 

deseos y 

disposicion

es de 

quién 

transgrede 

(Moral y 

Basurto, 

2015). 

se asume en 

función a las 

puntuacione

s obtenidas 

en los ítems 

del 

cuestionario 

de Violencia 

sufrida y 

violencia 

ejercida de 

pareja 

(Moral y 

Basurto, 

2015).   

Violencia 

sufrida  

Violencia 

psicológica 

y social 

 

  

Violencia 

física 

 

 

 

Violencia 

sexual 

 

 

Violencia  

económica).  

 

Violencia 

ejercida 

 

Violencia 

psicológica 

 

 

 

Otro tipo de 

violencia 

 

 

humillación, 

desprestigio 

 

uso de objetos 

para dañar, uso 

de la fuerza 

física para dañar 

 

coerción sexual, 

obligación al 

contacto sexual 

 

Control del 

dinero, 

manipulación 

mediante el 

dinero 

 

violencia 

ejercida, 

insultos, 

ataques 

verbales, 

desprecio 

 

ataque físico, 

manipulación de 

bienes, dominio 

en las conductas 

de la pareja, 

dominación 

sexual 

Ordinal 

 



   

Anexo 2 

Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

 

Título de la investigación: Empoderamiento femenino y violencia de pareja hacía el 

hombre en mujeres adultas de Trujillo 

Investigador: Aguilar Lavado José Carlos 

Propósito del estudio: determinar la relación del empoderamiento femenino y la 

violencia de pareja hacía el hombre en mujeres adultas de Trujillo, 

   

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Empoderamiento femenino y 

violencia de pareja hacía el hombre en mujeres adultas de Trujillo”, cuyo objetivo 

es determinar la relación del empoderamiento femenino y la violencia de pareja 

hacía el hombre en mujeres adultas de Trujillo, Esta investigación es desarrollada 

por EL estudiante de pre grado) de la carrera profesional Psicología de la 

Universidad César Vallejo del campus Trujillo, aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente:  

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas sobre la investigación titulada: Empoderamiento femenino y violencia de 

pareja hacía el hombre en mujeres adultas de Trujillo”. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se realizará de 

manera virtual. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número 

de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Participación voluntaria: Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas 

antes de decidir si desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a 

la aceptación no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

 



   

Riesgo: Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar 

en la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

 

Beneficios: Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a 

la toma de decisiones de los psicólogos para la salud psicológica de la comunidad. 

No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va 

a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio 

podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

 

Confidencialidad: Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna 

forma de identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos 

brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal 

y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador 

Aguilar Lavado José Carlos, al número 973692765, jcaguilar@ucvvirtual.edu.pe 

 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………… 

Fecha y hora: ……………………………………………………………… 

 

Enlace de Google formularios: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmixkoSs6M-

y9uLTTi7RZP2ioPxKpRf-aI9NotXroXwnbOA/viewform?usp=sf_link 

 

 

 



   

Anexo 4 

Instrumentos  

 

INSTRUMENTO PARA LA MEDICIÓN DE EMPODERAMIENTO 

EN MUJERES (IMEM) 

 

 
1.   Lea detenidamente cada pregunta antes de responderla. 

2.   Es importante que procure contestar todas las preguntas. 

3.   Conteste conforme e l  g r a d o  d e  a c u e r d o  q u e  u s t e d  t i e n e  c o n  l a  

aseveración 

4.   Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

 
 

A continuación, le pedimos indique qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo está con las siguientes afirmaciones. Para ello se usar una escala de 

respuesta en la que: 

1.   Significa que está totalmente en desacuerdo (TD) 

2.   significa que está en desacuerdo, pero no totalmente (D) 

3.   significa que está de acuerdo, pero no totalmente (A) 

4.   significa que está totalmente de acuerdo (TA) 

 
Por ejemplo, si la afirmación a calificar fuera “Yo estoy en completo control de 

mi vida” y usted está TOTALMENTE DE ACUERDO (TA), marcaría en la 

columna 4; por el contrario, si está en TOTAL DESACUERDO (TD), 

marcaría en la columna 1. Puede también marcar cualquier columna 

intermedia, según sea su grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación.



 

 

Para cada afirmación, marque con una “X” en la columna que mejor 

 

indique su grado de acuerdo o desacuerdo. 

 

1 = Total en Desacuerdo (TD) 2 = Desacuerdo (D) 

3 = Acuerdo (A) 4 = Total Acuerdo (TA) 

 
 

N° Afirmación TD D A TA 

1 2 3 4 

1 Para participaren puestos de jefaturas y/o política tengo que 

negociar con mi padre o pareja 

1 2 3 4 

2 Cuando tomo decisiones sin consultar a mi familia me siento 

insegura 

1 2 3 4 

3 Las mujeres tenemos la capacidad para ocupar puestos de 

poder y liderazgo 

1 2 3 4 

4 *El n i v e l  c u l t u r a l  i n f l u y e  e n  l a s  m u j e r e s  p a r a  
p o d e r  

desenvolverse en puesto de jefaturas y/o política 

1 2 3 4 

5 Una de las cualidades de una lideresa, es ser perseverante 1 2 3 4 

6 Una líder debe ser activa 1 2 3 4 

7 *La educación de las mujeres influye para desenvolverse en 

puestos de poder o política 

1 2 3 4 

8 Alguien siempre me ayuda a decidir qué es bueno para mi 1 2 3 4 

9 Es mejor que sea el hombre quien tome las decisiones 

importantes 

1 2 3 4 

10 Me siento feliz cuando obtengo elogios o premios 1 2 3 4 

11 Yo tomo las decisiones importantes para mi vida 1 2 3 4 

12 Me siento satisfecha conmigo misma 1 2 3 4 

13 Tengo l a s  h ab i l i d ad es  n e c e s a r i a s  p a r a      
desenvolverme dentro d e  mi ámbito social (grupos u 
organizaciones sociales) 

1 2 3 4 

14 Mi trabajo es valorado y reconocido 1 2 3 4 

15 Mi carrera o actividad actual la elegí sin presiones 1 2 3 4 

16 Creo que es importante que las mujeres tengan ingresos 
económicos propios 

1 2 3 4 

17 La responsabilidad nos lleva a ser lideresas 1 2 3 4 

18 Soy única y diferente 1 2 3 4 



 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA SUFRIDA Y EJERCIDA DE PAREJA 

(CVSEP). (Cienfuegos y Díaz-Loving, 2010; modificado por Moral y Ramos, 

2015) 
 

Edad: Sexo: 

Grado de Instrucción: Ocupación: 

Estado Civil: DNI: 

 

Instruccion

es 

 

Indique en una escala del 1 al 5 con qué frecuencia ocurren las situaciones en su 

relación de pareja; además, señale también en una escala del 1 al 5 que tanto se 

siente dañado o agredido por estas situaciones. 

FRECUENCIA DAÑO 

1             2               3                 4                 5 1          2         3             4              5 

Nunca    Algunas    bastante    Con              Siempre 

Veces                         mucha 

frecuencia 

Nada Muy    poco   Bastante    Mucho 

poco 

 
Ejemplo 

Situación Frec. Daño 

0 Mi pareja me prohíbe arreglarme para salir a la calle 3 2 
 

SITUACIONES FREC. DAÑO 

1 Mi pareja me ha dicho que mi arreglo personal es 

desagradable 

  

2 Mi pareja me ha empujado con fuerza   

3 Mi pareja se enoja conmigo si no hago lo que él/ella 
quiere 

  

4 Mi pareja me critica que no soy buen amante   

5 Mi pareja me rechaza cuando quiero tener relaciones 

sexuales con él/ella 

  

6 Mi pareja vigila todo lo que yo hago   

7 Mi pareja ha dicho que soy feo/a o poco atractivo/a   

8 Mi pareja no toma en cuenta mis necesidades sexuales   

9 Mi p a r e j a  m e  p r o h í b e  q u e  m e  j u n t e  o  r e ú n a  
c o n  amistades 

  

10 Mi pareja utiliza el dinero para controlarme.   

11 Mi pareja ha golpeado o pateado la pared, la puerta o 

algún mueble para asustarme 

  

12 Mi pareja me ha amenazado con dejarme   



 

 

13 He tenido miedo de mi pareja   

14 Mi pareja me ha forzado a tener relaciones sexuales 

cuando estoy enfermo/a o está en riesgo mi salud o me 

siento mal 

  

15 Mi pareja se molesta por mis éxitos y mis logros   

16 Mi pareja me ha golpeado   

17 Mi pareja me prohíbe trabajar o seguir estudiando   

18 Mi pareja me agrede verbalmente si no atiendo a mis 

hijos como él/ella piensa que debería ser 

  

19 Mi pareja se enoja conmigo si no atiendo a mis hijos 

como él/ella piensa que debería ser 

  

20 Mi pareja se enoja cuando le digo que no me alcanza el 

dinero que me da o gano 

  

21 Mi pareja se enoja conmigo s i  no está la comida o el 

trabajo hecho cuando él/ella cree que debería estar 

  

22 Mi pareja se pone celoso/a y sospecha de mis amistades   

23 Mi pareja administra el dinero sin tomarme en cuenta   

24 Mi pareja me chantajea con su dinero   

25 Mi pareja ha llegado a insultarme   

26 Mi pareja me limita económicamente para mantenerme 

en casa o se enoja cuando no aporto o doy el gasto que 

él/ella cree que debería ser 

  

27 Mi pareja se ha burlado de alguna parte de mi cuerpo   

28 Le he dicho que es culpable de nuestros problemas   

29 He llegado a gritarle ofensivamente a mi pareja   

30 Me he enojado cuando me contradice o no está de 
acuerdo conmigo 

  

31 He llegado a insultar a mi pareja   

32 He amenazado a mi pareja con abandonarlo/la   

33 Cuando no atiende a los hijos como yo creo agredo 

verbalmente a mi pareja 

  

34 No tomo en cuenta las necesidades sexuales de mi 

pareja 

  

35 Le he prohibido a mi pareja que se junte o reúna con sus 

amistades 

  

36 He llegado a lastimar físicamente a mi pareja   

37 Me molesta que mi pareja gaste su propio dinero   

38 He exigido a mi pareja me dé explicaciones detalladas 

de la forma en que gasta el dinero 

  

39 He dicho a mi pareja que es feo/a o poco atractivo/a   

¡Gracias por responder todo!



 

 

Anexo 5  

Tabla 6 

Prueba de normalidad del Instrumento para la medición de empoderamiento en 

mujeres (IMEM) y el Cuestionario de violencia sufrida y ejercida de pareja 

Variable/ dimensión 
Kolmogorov Smirnov 

Estadístico gl p 

Empoderamiento .327 350 .000 

Participación social .399 350 .000 

Sentido de seguridad .427 350 .000 

Temeridad .393 350 .000 

Violencia de pareja .405 350 .000 

Violencia ejercida .416 350 .000 

Violencia sufrida .503 350 .000 

Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística 

 

En la tabla 6 se especifica la distribución de las puntuaciones, observándose que 

el conjunto de datos tiene una tendencia no normal (p<.05) para las variables 

empoderamiento y violencia de pareja, así como las dimensiones, en este sentido, 

se determina el uso del coeficiente Rho de Spearman, para el reporte de la 

correlación entre variables y la correspondiente dimensionalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

 

Formula de poblaciones infinitas  

Tabla 7 

Leyenda para la fórmula de poblaciones infinitas 

Parámetro  Significado Valor  

Z Nivel de confianza 1.96 

P Probabilidad de éxito .50 

Q Probabilidad de fracaso .50 

D Error admisible .05 

 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑑2
 

 

n =
1.962x. 50x. 50

. 052
 

 

n =
3.8416x. 25

. 0025
 

  

n =
. 9604

. 0025
 

 

n = 384 
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