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Resumen 

El presente trabajo titulado “Empoderamiento femenino y violencia de género, en la 

provincia de Huaura, 2022” cuyo objetivo fue determinar si el empoderamiento 

femenino se relaciona con la prevención de la violencia de género, en la provincia 

de Huaura, 2022, se trabajó bajo una metodología de tipo básica correlacional y de 

diseño no experimental de enfoque cuantitativo, donde se tuvo como población de 

16,913 habitantes del distrito, de los cuales se tomó como muestra a 77 mujeres 

por muestreo obtenido por la fórmula para población infinita obteniéndose como 

muestra final a 77 mujeres, aplicándoseles como técnica de recolección de datos 

una encuesta con un cuestionario de elaboración propia, cuyo resultado más 

destacado fue que se obtuvo un p-valor (,000) < 𝛼(0.05) entonces se rechazó la 

hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Concluyéndose que Con lo que, se 

demuestra que El empoderamiento femenino se relaciona significativamente con la 

prevención de la violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022., además se 

observa una correlación de ,595. 

Palabras Clave: empoderamiento, violencia de género, agresión, poder, violación. 
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Abstract 

The present work entitled "Female empowerment and gender violence, in the 

province of Huaura, 2022" whose objective was to determine if female 

empowerment is related to the prevention of gender violence, in the province of 

Huaura, 2022, was worked under a methodology of basic correlational type and non-

experimental design of quantitative approach, where the population of 16,913 

inhabitants of the district was taken, of which 77 women were taken as a sample by 

sampling obtained by the formula for infinite population, obtaining as a final sample 

a 77 women, applying a survey with a self-made questionnaire as a data collection 

technique, whose most outstanding result was that a p-value (.000) < α(0.05) was 

obtained, then the null hypothesis was rejected and the hypothesis was accepted. 

alternate hypothesis. Concluding that With what, it is shown that female 

empowerment is significantly related to the prevention of gender violence, in the 

province of Huaura, 2022. In addition, a correlation of .595 is observed. 

Keywords: empowerment, violence of gender, aggression, power, rape. 
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I. NTRODUCCIÓN

Actualmente a nivel mundial se busca brindar una mayor equidad de géneros, 

situación que en muchos casos no se alcanza por diversos motivos, siendo uno de 

ellos el que muchas de nuestras sociedades provienen de una cultura de 

patriarcado, donde a la mujer se le aprecia como sexo débil, y en muchos casos 

excluidas de la sociedad y mayormente vista como un objeto sexual y que su mayor 

actividad es dedicarse a atender el hogar. 

A nivel internacional a pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI, años en 

que la globalización ha alcanzado altos niveles de desarrollo, los casos de violencia 

contra la mujer presentan altos índices, es así que se registra también casos de 

feminicidios que es la máxima expresión de un hecho de violencia contra la mujer, 

este fenómeno no discrimina sociedades o niveles culturales, ya que se encuentra 

inclusive en los países desarrollados.  

En ese sentido la ONU (2021) señaló que en promedio en el mundo se 

produjeron durante el año 2020 aproximadamente más de 81,000 asesinatos de 

mujeres entre adultas y menores de edad, siendo de este valor un porcentaje del 

58% de las muertes en mujeres adultas a manos de sus respectivas parejas o de 

algún otro familiar, que en cálculos preocupantes reporta que es asesinada 1 mujer 

cada 11 minutos y mayormente por alguna persona conocida en su entorno social, 

además se presentan mayores números en actos de violencia que no 

necesariamente terminan en muerte pero que están direccionadas hacia la mujer 

que toma el nombre directo de violencia de genero.   

Sobre este tema el CEPAL (2020) señaló que ante la problemática que deja 

la violencia sobre todo de género contra el sexo femenino, se hace más que 

necesario el poder implementar diversas políticas desde aspectos estructurales 

como el disminuir las desigualdades que surgen mayormente desde patrones que 

vienen desde las épocas antiguas donde el patriarcado era la forma de vida 

presente, y que parece que hasta el día de hoy muchos hombres sienten que se 

debe continuar en esa línea, y estas políticas deben manejarse bajo un diseño 

direccionado hacia el mayor acceso a la justicia y el fortalecimiento de mayores 

sanciones a aquellos hombres que intenten o agredan a una mujer, también se 
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deben de generar cambios en las normas sociales en base a políticas públicas que 

pongan énfasis en el sistema educativo como eje formador bajo valores morales, y 

con la utilización de medios de comunicación que muestren que la violencia de 

genero debe ser erradicada de nuestras sociedades, para poder avanzar hacia un 

desarrollo sostenible entre los diversos actores sociales.     

A nivel nacional el panorama es también preocupante donde día a día se ve 

en las noticias la alta frecuencia en los índices de actos de violencia sobre las 

mujeres e inclusive a niñas, en muchos casos llegando hasta la muerte de la 

víctima, lo que en cifras según datos del INEI (2019) señaló estadísticamente que 

en promedio de cada 10 mujeres, 5 han vivido un atentado de violencia contra ellas 

siendo dicha violencia la infringida mayormente por sus parejas en un 57.7%, la que 

es ejercida en diversas maneras como desde el maltrato físico, psicológico y sexual, 

y siendo de estos elementos la violencia psicológica la de mayor frecuencia en un 

52.8%, agravándose el problema cuando las mujeres no proceden a realizar la 

denuncia correspondiente por temor a las represalias, o por vergüenza. 

A nivel local en la provincia de Huaura se ha evidenciado también el 

incremento en general de la violencia en todas sus modalidades, no escapándose 

el hecho de la ocurrencia de atentados contra la mujer, por diversos aspectos, 

siendo el de mayor índice el alto nivel de machismo por parte de las parejas, pero 

se reporta que igualmente como en casi todo el Perú las mujeres no tienden a pedir 

ayuda a ninguna de las instituciones encargadas de velar porque por los derechos 

de la mujer, y en esto se debe buscar el poder brindar, promover y fortalecer 

estrategias adecuadas para que las mujeres no vivan en un entorno  de violento, el 

cual se puede prevenir a través del empoderamiento femenino motivo que abarca 

nuestro estudio.  

En general en la provincia en mención no existe por parte del Estado o de 

alguna Institución pública o privada una manera de incentivar o difundir las   

estrategias de empoderamiento a toda la población, ya que al ser un proceso debe 

ser integrado por una serie de pasos para que la mujer adquiera mayor confianza 

en sí misma, obtenga la fuerza y además cuente con apoyo para conseguir los 

recursos que sean necesarios para salir de la desigualdad de género, al ser una 
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provincia apegado a rasgos machistas, y que busque que ellas cambien de posición 

no solo en el ámbito del hogar, sino que también sean generadoras de sus propios 

ingresos sin depender de un hombre, y esto se puede dar en base de algunas 

estrategias como serian el conocer la situación de género, la promoción de 

participación más equitativa en la sociedad, así como el atender a las necesidades 

que depara el género femenino cambiando las desigualdades, y en ello el poder 

incluir más acciones de beneficio en intervenciones sociales    para que se pueda 

promover el esperado empoderamiento.  

Por tanto el estudio nos deja como problema general: ¿De qué manera el 

empoderamiento femenino se relaciona con la prevención de la violencia de género, 

en la provincia de Huaura, 2022?, teniendo como problemas específicos: (a) ¿De 

qué manera el empoderamiento femenino se relaciona con la dimensión violencia 

física en la provincia de Huaura, 2022?, (b) ¿De qué manera el empoderamiento 

femenino se relacionan con la dimensión violencia psicológica en la provincia de 

Huaura, 2022?, (c) ¿De qué manera el empoderamiento femenino se relaciona con 

la dimensión violencia sexual, en la provincia de Huaura, 2022?. Y (d) ¿De qué 

manera el empoderamiento femenino se relaciona con la dimensión violencia 

económica, en la provincia de Huaura, 2022? 

El estudio se justifica de manera teórica en la urgente necesidad de buscar 

alguna solución a este fenómeno de violencia de género que afecta a nuestra 

sociedad, y en base a las conceptualizaciones respectivas de diversos estudios 

aprender más sobre el tema donde se debe de analizar cuáles son las razones para 

que exista violencia contra las mujeres o porque aún se siga viviendo bajo el 

esquema del patriarcado para poder sustentar nuestra investigación, a la vez 

buscar cuales serían las estrategias más saludables para disminuir el alto índice no 

solo de los actos delictivos si no de la terrible sumisión que manifiestan muchas 

mujeres al dejarse someter por sus parejas sin mostrar ningún punto de 

empoderamiento femenino en los últimos tiempos. De manera metodológica el 

estudio se justifica en la manera en que para alcanzar los resultados se dispuso de 

un estudio netamente científico de diseño no experimental y gracias a la estadística 

buscar alcanzar los resultados cuantitativos del análisis respectivo a la muestra 

elegida, además se tiene como justificación social el poder comprender porque 
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muchas mujeres víctimas de violencia no hacen nada por evitarla en el aspecto de 

que no hacen ninguna denuncia en una comisaria ante cualquier mínima agresión, 

situación que hace que esta violencia pueda crecer y terminar en un caso de 

feminicidio sin haberse prevenido, o con la idea de que las personas que puedan 

acceder a este estudio puedan tomar y formar sus propias opiniones acerca del 

tema planteado.     

Así mismo se tuvo como objetivo general: determinar si el empoderamiento 

femenino se relaciona con la prevención de la violencia de género, en la provincia 

de Huaura, 2022, teniendo como objetivos específicos: (a) Establecer si el 

empoderamiento femenino se relaciona con la dimensión violencia física, en la 

provincia de Huaura, 2022, (b) Establecer si el empoderamiento femenino se 

relacionan con la dimensión violencia psicológica, en la provincia de Huaura, 2022, 

(c) Establecer si el empoderamiento femenino se relaciona con la dimensión

violencia sexual, en la provincia de Huaura, 2022. Y (d) Establecer si el 

empoderamiento femenino se relaciona con la dimensión violencia económica, en 

la provincia de Huaura, 2022. 

Se dejó como hipótesis general: El empoderamiento femenino se relaciona 

significativamente con la prevención de la violencia de género, en la provincia de 

Huaura, 2022, teniendo como hipótesis específicas: (a) El empoderamiento 

femenino se relaciona significativamente con la dimensión violencia física, en la 

provincia de Huaura, 2022; (b) El empoderamiento femenino se relaciona 

significativamente con la dimensión violencia psicológica, en la provincia de 

Huaura, 2022; (c) El empoderamiento femenino se relaciona significativamente con 

la dimensión violencia sexual, en la provincia de Huaura, 2022. Y (d) El 

empoderamiento femenino se relaciona significativamente con la dimensión 

violencia económica, en la provincia de Huaura, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

Goñi, et al (2022) en su estudio, cuyo objetivo fue describir el empoderamiento de 

las mujeres que han vivenciado experiencias de violencia en la localidad de análisis, 

se trabajó bajo una metodología cualitativa de enfoque fenomenológico 

hermenéutico, contando con una población y muestra conformada por 8 mujeres 

víctimas de violencia, a las que se les aplico una encuesta para la recolección de 

la información, encontrando entre sus resultados que existe un empoderamiento en 

las mujeres ya que realizaron las denuncias respectivas ante las evidencias de 

violencia contra ellas, concluyéndose que lo resultados positivos se deben a que 

existe mayor apoyo psicológico y que con el apoyo colectivo se observan los 

cambios y mejoras en sus vidas por los aprendizajes que reciben direccionado 

hacia el empoderamiento femenino.     

Charry (2021) en su artículo, cuyo objetivo fue promover la implementación de 

un conjunto de estrategias de empoderamiento a mujeres adolescentes para 

prevenir la violencia de género. Se trabajó una metodología de pauta descriptivo, 

inductivo de enfoque cualitativo y de diseño fenomenológico, teniendo como 

muestra a 9 mujeres de Carmen Alto distrito Nuevo Imperial, Cañete a las que se 

les aplico una entrevista para recabar los datos, encontrando entre sus resultados 

que existe una desigualdad de poderes y de los roles tradicionales en cuanto al 

género en precepción de las encuestadas, siendo un gran riesgo para las mujeres 

haciendo que se presente un ataque a los derechos humanos y una vida en paz, 

concluyéndose que con la implementación de estrategias de empoderamiento 

surgirá la sensibilización, autoconocimiento y de la obtención de la capacidad de 

decisión para que puedan favorecer de manera significativa la prevención de 

violencia de género.  

Bolaños (2019) en su tesis, cuyo objetivo fue determinar el nivel que se 

presenta en el empoderamiento femenino de las trabajadoras del estudio, se trabajó 

manejo una metodología básica, descriptiva de enfoque cuantitativo, y de diseño 

no experimental, contando con una población y muestra similar  conformada por 64 

obreras a las que se les aplico una encuesta para la recolección de datos, 

encontrando entre sus resultados más destacados que el nivel de empoderamiento 

de las encuestadas está en un 70 % en nivel medio, concluyéndose que  el nivel de 
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Empoderamiento de las Mujeres es regular y que hace falta despertar más la propia 

conciencia de este tema para fortalecer la vida en la sociedad, donde se presenta 

el alto índice de vulnerabilidad de muchas mujeres en cuanto al conocimiento y 

respeto de sus derechos.  

Ruiz (2018) en su tesis, cuyo objetivo fue conocer el efecto producido con la 

ausencia de una estrategia de comunicación en el rol de las mujeres, se trabajó 

bajo una metodología de tipo descriptivo analítico, correlacional de enfoque mixto, 

teniendo como población y muestra similar a 40 encuestadas a los que se les 

aplicaron encuestas y entrevistas personales, concluyéndose que las mujeres de 

Yachachiq no tienen mayor participación dentro de la sociedad de la comunidad en 

el desarrollo social, ante ello es necesario que se implementen estrategias de 

empoderamiento para promover su participación como grupo, mejorando sus 

relaciones interpersonales sociales como una oportunidad nueva de desarrollo 

evolucionando pensando en el futuro, así como en el aspecto económico ya que se 

puede generar mayores ingresos y una comunicación de tipo sostenible. 

Gallardo (2019) en su estudio, cuyo objetivo fue establecer particularidades de 

empoderamiento asociadas al uso de métodos para la planificación familiar en el 

Perú, se trabajó bajo una metodología descriptiva, de corte transversal, cuantitativa 

y diseño no experimental, se contó con una población y muestra sin especificar pero 

considerando a mujeres entre los 15 y 49 años    de los hogares peruanos, sobre 

todo a mujeres fértiles, a las que se les aplico una entrevista como medio de 

recolección de datos, concluyéndose en base a los resultados que el 

empoderamiento de la mujer está relacionado de manera  positiva en lo que se 

refiere a los medios de planificación familiar, por los métodos anticonceptivos, y 

estos factores se expresan en el poder de decisión personal y de la autonomía 

propia pudiendo elegir la cantidad de hijos que deberían tener de acuerdo a sus 

condiciones económicas, para con ello alcanzar un mayor desarrollo social ya que 

en muchos casos tenían hijos no deseados por la ausencia de mayores 

conocimientos en la planificación, y que el varón decidía tener más hijos como una 

orden a acatar por las mujeres de las zonas andinas.     

A nivel internacional se tiene a Martínez (2021) en su artículo, cuyo objetivo fue 

hacer un abordaje de los factores sociales, culturales y políticos legales que 
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funcionan como mecanismos normalizadores de permanencia de la violencia de 

género como problema público, se trabajó bajo una metodología de tipo 

observación documental de una revisión sistémica de fuentes primarias y 

secundarias, no se contó con una población en específico, encontrando entre sus 

resultados que la violencia de género está relacionada con salud, cultura y el rol 

que juega el Estado, y en ello se evidencian avances en materia de 

empoderamiento tanto económico y político de las mujeres nicaragüenses y 

político-legales que se direccionan a prevenir la violencia de género. 

Concluyéndose que la violencia de género es una problemática que existe en toda 

nuestra historia siendo un hecho normalizado por factores de tipo social, cultural y 

hasta políticos que han colocado al sexo femenino en una terrible posición menos 

privilegiada a un nivel re reconocimiento de menor nivel en la sociedad, y que urge 

de crear mayor debate sobre este problema dándole un  tratamiento especial en 

aspectos como la salud, economía y en política donde la mujer puede aparecer sin 

temor a ninguna tipo de discriminación ni violencia. 

Viteri (2020) en su artículo, que tuvo por objetivo determinar cómo el 

emprendimiento femenino es un importante para combatir la violencia de género, 

se trabajó bajo una metodología de tipo de revisión bibliográfica, de artículos 

científicos, de enfoque mixto cuali y cuantitativo, encontrando entre sus resultados 

que en general las mujeres empoderadas aprovecharon las oportunidades que se 

les presentaron en actividades de emprendimiento como la creación de negocios 

de manera individual, concluyendo seque las mujeres dese su propia iniciativa 

fueron ganando nueva habilidades y medos para generar ingresos independientes 

sin depender de la mantención de las parejas y con ello poder enfrentar de algún 

modo la violencia de genero por un factor económico ya que generaban sus propios 

ingresos económicos.  

Prince (2020) en su artículo, cuyo objetivo fue constituir un aporte académico 

para evidenciar la inequidad en la protección de los derechos de la mujer en el 

contexto del Covid19. Se trabajó con una metodología cualitativa. de diseño 

documental, sin contar con un número específico de estudios, encontrando entre 

los resultados más destacables que para que las mujeres tengan un mayor 

empoderamiento según los estudios analizados se debe de reforzar la cultura hacia 
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encontrar el mayor empoderamiento para que puedan de esta manera asumir sus 

deberes, concluyéndose qué en el contexto de la pandemia se evidencio que la 

violencia de genero aumento a nivel mundial, debido al confinamiento y la 

necesidad económica, por lo que es importante que se dé un mayor acceso a la 

cultura de los derechos humanos para que las mujeres sepan y estén preparadas 

para enfrentar escenarios futuros de emergencia que podría presentarse. 

García, et al (2022) en su artículo que tuvo como objetivo distinguir la posible 

relación entre los factores que instituyen el empoderamiento femenino, se trabajó 

bajo una metodología de tipo de revisión sistemática basado en información teórica, 

contando como población y muestra a 42 estudios científicos, relacionados al tema, 

encontrando entre sus resultados que dentro de la búsqueda del empoderamiento 

femenino juega un papel muy destacado el entono socia más cercano, siendo los 

factores más destacados para alcanzar este empoderamiento la capacidad de 

ahorro, mayor control de recursos de tipo económicos y creación de 

emprendimiento autónomo o familiar. Concluyéndose por tanto que en la sociedad 

actual se sigue presentado la discriminación social a la mujer y su poder decisorio 

en los hogares y en las comunidades, así mismo existen aspectos de patriarcado 

que disponen de una inequidad de género, viéndose necesario la inclusión de la 

mujer al mercado laboral como medio para disminuir las desigualdades y la 

violencia, incentivando al empoderamiento femenino.    

Arteaga, et al (2019) en su investigación, realizada en Colombia, cuyo objetivo 

fue interpretar las condiciones actuales del Empoderamiento Femenino como acto 

de Resistencia ante la violencia de género, se trabajó bajo una metodología 

cualitativa y de estudio de caso, así como una revisión de documentos y artículos 

científicos, no contando con una población y muestra exclusivas, con entrevistas a 

lideresas de la ciudad de Medellín, concluyendo que gracias a sesiones se detectó 

que las mujeres son muy resistentes y fuertes presentando grandes capacidades 

para luchar por la equidad y en base al respeto de los derechos humanos, siendo 

necesario que se formen mayores espacios para la reflexión colectiva en temas de 

prevención y de la atención debida para casos de violencia de genero con la 

participación en general de la comunidad en conjunto para que la mujer alcance o 

forme parte del proceso del cambio.    
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En tanto en las teorías de la variable empoderamiento femenino se tiene a 

Ferreira (2020) quien define primero que el emprendimiento es la actividad de 

transformar el entorno en base a la solución de los problemas por los que atraviesan 

desde un cambio personal y social, como por ejemplo al elaborar un negocio 

buscando generar una ganancia para sí mismo.     

Reynoso y Rivera (2019) señalaron que el empoderamiento es un proceso que 

se utiliza para darle una interpretación de modo conceptual al poder de control que 

representa la mejor capacidad sobre el manejo de la manera personal de los 

recursos que se necesitan para uno mismo. 

Según Banda y Morales (2015) es un proceso por el cual no solo las personas 

sino también las organizaciones y las comunidades pueden tener un mayor y mejor 

control de sus necesidades y asuntos internos y externos, en dirección al poder 

para lo cual utilizaran estrategias o habilidades que puedan hacer que este control 

sea el más adecuado en todos los sentidos.    

En base a ello Kabeer (1997) consideró que es aquella habilidad relacionada a 

la toma del control propio desde los procesos de decisión desde un aspecto de 

poder sobre índole personal y colectivo, y que como característica se menaje sobre 

un tipo de poder de no dominación en las demás personas, fortaleciendo a la 

confianza personal favoreciendo los cambios para beneficio de uno mismo, 

escapando del sometimiento y de la subordinación generalmente dada por el sexo 

masculino.    

Según las Naciones Unidas el empoderamiento es un elemento indispensable 

y obligatorio dentro de las sociedades, ya que da la facilidad de generar mayor 

igualdad entre el género masculino y femenino, creándose además un clima de 

mayor paz social, y por ende es un aspecto relacionado significativamente con el 

desarrollo, concientizando a la ciudadanía y creando también mayores aptitudes 

para la calidad de vida en general. (Charlier y Caubergs, 2007) 

Singer, et al (2002) señaló que por medio del empoderamiento femenino se 

puede lograr que una mujer estimule de mejor manera su interacción social ya que 

manifestaran un mayor desarrollo en su propio auto concepto que los pueden volcar 

a su vida diaria como en mayor madurez, competencias, autoestima, etc., casi 
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como mayor confianza en sí mismas, mostrando mayor empatía para con los 

demás.    

Por su parte en los estudios de Ángeles (2010) y Bhatia & Singh (2019) se 

afirmó que el empoderamiento en una mujer es realizar un proceso personal donde 

alcanzan un cierto potencial dentro de un grupo social, que va impulsado hacia 

cambios que serán positivos para ellas en su vida cotidiana haciéndolas tener una 

autonomía en la toma de las decisiones. 

Para Vera (2010) se puede definir como aquel proceso por medio del cual se 

va adquiriendo un control mayor de la propia vida, de su cuerpo y del entorno, de 

forma que se forma la capacidad de mejorar en la toma de decisiones dentro del 

desarrollo de la vida y de ejecución de cosas importantes para el mismo. 

Sobre otro aspecto Cabeza, et al (2019) señaló que en tiempos actuales los 

efectos que se producen cuando una mujer incursiona en el aspecto financiero trae 

consigo mayor desarrollo económico, y ello brinda un mayor beneficio en la 

búsqueda de la reducción de la desigualdad en el monto de ingresos de un hogar, 

por consiguiente se da más libertad y menor posibilidad de dependencia entre 

cónyuges.   

Así mismo Latu, y  Mast (2019) señalaron que dentro del empoderamiento 

femenino existe un acercamiento en el aspecto de que las mujeres tienden a seguir 

modelos o ejemplos de otras mujeres que destacan en sus vidas, que inspiran en 

ellas el adquirir un liderazgo y capacidad de mejora, mucho más desafiante que 

inicia como una imitación y que termina con la adquisición de mayores fortalezas 

en el empoderamiento que surge de ejemplos de éxito. 

Sell & Minot (2018) señalaron que existen diversos estudios que hablan del 

empoderamiento y que sobre ello en los últimos años la mujer ha tomado un papel 

más protagónico en la sociedad, y sobre todo en la toma de decisiones, 

mayormente evidenciando una mejora significativa en el hogar, y existiendo 

diversos factores que hace que esto suceda como son la edad o la propia 

educación, lo que hace que se dé una paridad en nivel educativo entre una relación, 

donde no exista una diferencia entre ambas partes, con lo que se genera un mayor 

ingreso económico para las familias que verán más protegidas sus necesidades.    
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En síntesis Cano, Pantoja & Vargas (2017) aportaron que uno de los aspectos 

más resaltantes dentro del empoderamiento es la confianza que debe tener una 

mujer, que sumadas a sus capacidades que surgen de su propia naturaleza e 

iniciativa personal buscan el desarrollo tanto individual como colectivo en su 

entorno familiar de manera equitativa y con ello emparejan las creencias de las 

diferencias entre un hombre y una mujer.     

Rowlands (1997) señaló que para poder medir el empoderamiento de la mujer 

se puede considerar a 3 dimensiones como son la personal, colectiva y relaciones 

cercanas. 

La dimensión personal se define como aquella situación que engloba como 

factor principal a la confianza en uno mismo así y el demostrar mayores 

capacidades de modo individual, como en el hecho de poder superar obstáculos 

como en el caso de que se presente alguna dominación de parte de un varón. 

La dimensión colectiva, es aquella donde se deben de sumar esfuerzos de 

manera individual dentro de un aspecto grupal, y esta capacidad se da con el fin de 

que se puedan alcanzar objetivos apegado a un modelo cooperativo y de 

organización, fundamentada desde una acción colectiva, pero también con algunas 

implicancias de tipo políticas. 

La dimensión de relaciones cercanas es necesario que se manejen diversas 

habilidades complementarias como son el poder de negociación, la comunicación, 

la dignidad, entre otros.   

En la variable violencia de género se tiene a: Aguayo (2018), quien expresó que 

la violencia de género, es considerada como aquella expresión discriminatoria en 

base a un equivocado desequilibrio de poder que en lo general genera relaciones 

con poca equidad, y un marcado sentimiento de ser superior hacia una mujer o a lo 

femenino desde un estado de machismo masculino, que es uno de los mayores 

problemas dentro del ataque a derechos humanos, presentándose en todas las 

sociedades  sin mediar en ello la diferencia de edades, condiciones físicas 

psicológicas, etc. y que desgraciadamente en muchos casos llegando al feminicidio.  

Según Gauche y Lovera (2018) y Toole, et al (2020) la identidad de género es 

una característica que surge desde los primeros años de vida y que se va 
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desarrollando con el paso del tiempo por medio de los aprendizajes, donde la 

construcción de la misma va con cada persona desde su propia vivencia personal 

que experimentaran con medios propios, y en ello deben tener una identidad bien 

marcada ya que se podrá manejar a nuestro criterio en aspectos como el sexual o 

sentimental y de cómo se manejara en el contexto social.   

Illescas et al. (2018) manifestó que la violencia es parte de la problemática 

social ya que se presenta en todas las estructuras de nuestras sociedades la que 

se puede exhibir en diversas situaciones pero afectando mayormente al sexo 

femenino que se realiza de manera independiente al sexo o a la edad, y que es en 

los últimos tiempos un tema de amplia discusión internacional, porque existen 

diversos factores que contribuyen a su efecto negativo como son el nivel cultural o 

el estilo de crianza recibida por las mujeres, que en escenarios son formadas a 

tener que depender de un marido y ser sumisas a él.  

Para Bulte, & Lensink, (2019) la violencia dentro de una relación de pareja 

enfocado en un nivel de intimidad es un grave problema de salud a nivel mundial, 

que dentro de nuestra sociedad los estados buscan solucionar o disminuir por 

intermedio de estrategias de empoderamiento como con capacitaciones de 

emprendimiento hacia las mujeres, motivándolas a que con un ingreso personal 

producto de su emprendimiento puede servirles de mecanismo de independencia 

para evitar la violencia en el hogar por problemas económicos.  

Para Aldana (2019) apreció que la violencia contra la mujer se ha ido 

incrementando con el paso del tiempo, enmarcado en el mal uso del poder, por 

parte del hombre que se siente superior con características machistas sobre una 

mujer, y que lo exterioriza a través del uso de la fuerza y la violencia, que se dan 

en base a daños físicos, psicológicos que pueden llegar a la muerte y ocasionando 

un daño terrible sobre la víctima y afectando a la familia siendo una solución el 

empoderamiento.     

Para el caso de violencia de género en una relación, se reconoce como un 

problema de atentado contra la salud pública y sobre todo que afecta el cuidado de 

los derechos humanos a nivel mundial, pero se evidencia que una mujer que es 

económicamente activa por medio de su actividad laboral y que vive en un ambiente 
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de patriarcado tienden a sufrir mayores ataques ya que el sexo masculino no 

soporta o no ve de buen amanera que por ejemplo genere ingresos mayores a los 

de ellos solo por el hecho de ser una mujer o que deba estar sumida a las 

actividades laborales como el cocinar, lavar, planchar, atender a los hijos, etc.  

(Naved, 2018) 

Romero (2021) afirmó que cuando una mujer queda inmersa en un cuadro de 

violencia de género de parte de sus pareja muchas veces tardan un largo periodo 

de tiempo en tomar la conciencia de la situación por la que atraviesan y haciéndose 

difícil que puedan hacerle frente, siendo una problemática muy grave que 

atraviesan muchas mujeres, siendo una de las posibles soluciones alcanzar o 

fomentar un empoderamiento femenino para que primero se dé la ruptura de la 

relación.     

Así mismo Orozco, y Cudris (2020) señalaron que en la violencia de género se 

evidencia violencia de tipo intrafamiliar donde además se le reconoce como uno de 

los flagelos más graves dentro de la sociedad, lo que se torna como un tipo de 

problema que afecta a la salud publica la cual debe tomarse en discusión constante, 

y donde se presenta como actores a una pareja conyugal por medio de conductas 

violentas generadas mayormente por celos, o por consumo de alcohol y machismo, 

entre los más representativos.     

Según expresan Ortega, et al (2017) en el tema relacionado a la violencia de 

género en los últimos tiempos se ha convertido como un fenómeno que está 

incrementándose día a día como una problemática social, y esta se da en el hecho 

de la presencia de la dominación masculina sobre una mujer que se expresa en 

violencia que puede dejar graves efectos en ella como en aspectos psicológicos, 

físicos y hasta sexuales dejando alterados su estado emocional y la propia 

interacción social. 

Igualmente Ramírez, et al (2020) afirmaron que este tipo de violencia se trata 

de una problemática manifiesta en el ámbito social visto dese un comportamiento o 

de un conjunto de aptitudes de odio y de desprecio hacia el sexo femenino como 

un estereotipo sin justificación alguna que se tiende a maquinar hacia uno de 
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nuestros semejantes solo por el único hecho de su condición de tipo o identidad 

sexual, donde el agresor tiende a menospreciar también el valor intelectual y moral.  

Para Perela (2010) este tipo de violencia sigue un patrón de conducta basado 

mayormente en la fuerza física y/o psicológica que se da en un relación y que se 

da entre conyugues más específicamente del hombre hacia la mujer, o cuando es 

el ex conyugue que viven o han vivido bajo el mismo techo y que existió una 

convivencia de por medio, esta violencia se expresa por medio de golpes, daño 

físico notable en el aspecto físico y en el psicólogo a raves de un daño emocional 

que afecta su salud mental y su interacción social.    

El Ministerio de la Mujer (2016) señaló que son diversos los tipos de violencia 

señaladas como de género en el Perú, y muchas de estas están ligadas a requerir 

de una intervención externa para que no termine como un punto más a la estadística 

de muertes anulares que se registra por violencia de género, en la tabla 1 se 

muestran los tipos más comunes.     

Tabla 1 

Tipos de violencia de género 

Hacia la mujer Por identidad de genero 

1. Violencia física, psicológica en una

relación de pareja.

2. Feminicidio.

3. Violencia sexual.

4. Por derechos reproductivos.

5. En situación de conflicto armado.

6. En el trabajo.

7. Económica y patrimonial.

8. Acoso sexual callejero

9. Trata de personas

10. A mujeres migrantes.

1. Violencia familiar por orientación

sexual.

2. Violencia contra grupos de lesbianas y

otros relacionados.

3. Contra la población trans.

4. Acoso escolar o bullyng por orientación

sexual

Fuente: Ministerio de la Mujer (2016) violencia basada en género 

Por tanto se puede sintetizar a la violencia de género como aquella aptitud o 

comportamiento violento hacia otra persona llegando a ser o físico, psicológico, 

sexual y hasta económico, en la que un hombre busca el ejercer su dominio de 

manera reiterativa contra una persona del sexo femenino con la cual mantiene o 

mantuvo una relación de pareja sentimental con la finalidad de generar control 
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sobre ella y poder en la relación, y en muchos de los casos se aprecia que el varón 

puede utilizar algunos métodos como el aislamiento, la intimidación, amenazas, 

desvalorización, entro otros como los golpes, insultos, etc..  

Para Cabrera (2018) en realidad existen muchas barreras para su mayor 

participación en el contexto social, y una de ellas es el medo económico porque 

existe una terrible dependencia financiera de parte de sus parejas, y otro aspecto 

es la cultura de tipo patriarcal y un factor más personal como la falta de confianza 

por la falta de motivaciones o de capacitaciones entre las mujeres, y otro factor son 

las responsabilidades para con el hogar con los hijos, siendo los elementos más 

destacados para que se vean inferiores a comparación del hombre muy a pesar 

que existe mucha igualdad en las normativas de respeto en todos los sentidos, 

como en el aspecto de los derechos humanos y en la inclusión social. 

Mittal & Singh (2020), señalaron que a raíz de la pandemia por el Covid 19, la 

que genero para evitar su propagación que los estados tomaran medidas de 

protección como la cuarentena, la que aumento la frecuencia de violencia de género 

como un aspecto muy negativo para la sociedad, y mayor preocupación ya que la 

prioridad era un tema sanitario dejando en los tiempos de apogeo de la infección 

descuidado el aspecto social.    

Ante lo mostrado se tomó de referencia a Monreal, et al (2013), quienes dividen 

a la violencia de género en cuatro dimensiones muy comunes en muchos autores 

como son la violencia física, psicológica, sexual y económica. 

La Dimensión violencia física es el tipo de comportamiento que tiende a 

agreden valga la redundancia físicamente a otra persona (mujer), por medio de 

golpes, bofetadas, maltratos, etc., en general acciones que ponen en riesgo la 

integridad y salud de la víctima, llegando en muchos casos a terminar con la vida 

de las agredidas, con lo cual además el agresor busca provocar terror, miedo y 

sumisión por medio de la humillación y por tener mayor fuerza. (Monreal, Povedano 

y Martínez 2013) 

La Dimensión Violencia Psicológica es el tipo de comportamiento que tiende a 

maltratar a la mujer desde aspectos emocionales, como insultos, desprecios, 
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humillaciones, chantaje amenazas que afectan a la víctima desde un plano que 

afecta su salud y estabilidad mental. Monreal, (Povedano y Martínez 2013) 

La Dimensión Violencia sexual es el tipo de comportamiento que por medio de 

la fuerza y a negación perpetra un ataque sexual no deseado por la fuerza, que 

puede ser en aspectos desde un manoseo y terminar en una violación. 

La Dimensión Violencia económica es el tipo de comportamiento relacionado al 

control de tipo financiero del agresor hacia la víctima en donde se impide a la mujer 

que pueda generar sus propios ingresos por medio de su actividad laboral. 

(Monreal, Povedano y Martínez 2013)  

Según Eggers, & Steinert, (2020) al hablar del empoderamiento en el sexo 

femenino es decir que es uno de los objetivos del desarrollo de tipo sostenible de 

las Naciones Unidas, para buscar la pacificación social en el aspecto de la 

reducción de la violencia doméstica. 

Por otro lado, Alcañiz (2017) añade que por ejemplo en el ámbito laboral existe 

mucha desigualdad de géneros, pero en menor grado que en la antigüedad, ya que 

el estereotipo de la mujer era para el cuidado de los hijos y de los quehaceres del 

hogar, pero que en la actualidad es más amplia la igualdad ente un hombre y una 

mujer en aspectos laborales, ya que las mujeres pueden buscar las formas de 

atender a su trabajo y a la vez las implicancias que surgen de su familia. 

Finalmente según Quirós (2020) existe otro gran problema para que se dé 

mayores desigualdades de género, como lo es la publicidad y en general todos los 

medios de comunicación en este mundo tan globalizado, se evidencia que no 

cumplen con un rol de responsabilidad de brindar contenidos más acordes a 

impartir valores, más se enfoca a la denigración de la mujer o a aspectos dirigidos 

a la sexualidad, que motivan que el hombre se sienta superior a las mujeres, siendo 

el mayor problema que taca a nuestra sociedad.  
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo 

El tipo utilizado en la investigación es básico, del cual Novillo (2016) manifestó 

que este tipo de investigación se refiere a que el ser humano por naturaleza busca 

adquirir nuevos conocimientos incrementando de alguna manera el debate 

académico de interés desde otras experiencias ya existentes, aportando mayores 

ideas para beneficio científico. 

La investigación es de nivel correlacional ya que se analiza la asociación o 

relación entre las dos o más variables basándose en un patrón establecido hacia 

una población en especificó dentro de un contexto del cual se quiere obtener la 

resolución de un problema. (Hernández, et al 2014). El esquema del diseño 

correlacional es el siguiente: 

OV1 

M    r 

OV2 

Dónde: 

M = Muestra  

O1 = V1 (Empoderamiento femenino) 

O2 = V2 (violencia de género) 

r = Relación de las variables  

3.1.2. Diseño 

El diseño del estudio es no experimental, transversal, ya que según Carrasco 

(2005) manifiesta que este diseño no realiza manipulación alguna sobre las 

variables de estudio por parte del investigador, siendo transversal porque se da en 

un monto determinado y único con la población analizada.      

3.1.3. Enfoque 

El enfoque utilizado fue cuantitativo, ya que como indica Sánchez (2011) es un 

estudio que parte desde un supuesto que parte desde datos cuantificables, ya que 
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se puede realizar una medida con la cual se puede realizar un respectivo análisis 

estadístico de un hecho o fenómeno dado en la realidad.  

3.2. Variables y operacionalización  

Variable 1: Empoderamiento femenino 

Definición conceptual 

Es el conjunto de los procesos de tipo  psicológico que al utilizarlos dan la facilidad 

y la capacidad de poder interactuar de la mejor manera con su entorno de tal forma 

que se verá incrementado su mayor acceso hacia características de poder personal 

y su aplicación en diversos aspectos. (Rowlands, 1998) 

Definición operacional 

Se busca medir el nivel de empoderamiento de las mujeres  en la provincia de 

Huaura, 2022 a través de 3 dimensiones personal, colectiva y relaciones cercanas. 

Variable 2: Violencia de género 

Definición conceptual 

Son el tipo de conductas y de comportamientos por lo general abusivos y repetitivos 

entre un hombre y una mujer dentro de una relación marital o en una que expiro, 

en la cual se presenta la intención de dominación y control sobre la mujer y sobre 

la relación misma. (Monreal, et al. 2013) 

Definición operacional 

Se busca medir el nivel de violencia de género que viven o han vivido las mujeres 

en la provincia de Huaura, 2022 através de 4 dimensiones: violencia física, 

psicológica, sexual y económica.  

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

3.3.1. Población   

En casos el universo es definido como aquel conjunto o agrupación de 

elementos, los que poseen características en común, y que son tomados como 

referencia para una investigación. (Hernández et al., 2014)   
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Por tanto, la provincia de Huaura está conformada por 9 distritos lo cual para la 

presente investigación se tomó como población a los habitantes del distrito de 

Vegueta que cuenta con 16 913 habitantes aproximadamente según último censo.  

 

3.3.2. Muestra  

Según Hernández, et, al (2014) es una sección de la población, que por medio 

de un estudio cuantitativo sirve para recoger los datos útiles para el recojo de la 

información y la obtención de los resultados de la investigación. 

La muestra por consiguiente al ser una población bastante amplia y que se 

centró más en el sexo femenino (mayores de edad) se eligió por la formula 

estadística para población infinita ya que no se tienen la cantidad de mujeres exacta 

de esa población obteniéndose como muestra final a 77 mujeres del distrito como 

se aprecia en la siguiente ecuación.  Para poder determinar la muestra se manejó 

una formula estadística. 

3.3.3. Muestreo 

La técnica de muestreo fue no probabilística, por conveniencia ya que se 

respetó los criterios de inclusión y exclusión para elegirla y ya que la población era 

amplia, para poder darle mayor facilidad al estudio.  

3.3.4. Unidad de análisis    

Se consideraron ciertos criterios de inclusión y de exclusión: 
 

Criterios de Inclusión  

1. Pobladores de la provincia de Huaura, 2022 

2. Del sexo femenino (de preferencia en una relación o ya separada). 

3. Personas mayores de edad. 

4. Personas que esperen participar.  

Criterios de Exclusión  

1. Pobladores fuera de la provincia de Huaura, 2022 

2. Del sexo masculino. 

3. Personas menores de edad. 

4. Personas que no deseen participar del estudio  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica  

Se dispuso para la investigación de la encuesta, la cual consiste en realizar una 

seria de preguntas interrogativas de manera (oral o escrita) para poder recoger la 

información de la muestra estudiada que nos dé como resultado el nivel real de 

correlación entre las variables. (Arias, 2012)     

3.4.2. Instrumentos 

Se utilizó como instrumento un cuestionario, ya que según Arias (2012), es un 

recurso optimo y apropiado para que el investigador se pueda apoyar para recabar 

la información, en base a las variables del estudio, dimensiones e indicadores.  

El cuestionario quedo compuesto por 33 ítems de apreciación propia, donde se 

toman valores en escala de Likert de nivel de: Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi 

siempre, Siempre, dispuestos en 15 ítems para la variable 1 y 17 ítems para la 

variable 2. 

3.4.3. Validez 

Según Hurtado (2012) es el valor que se obtiene para demostrar la validez 

necesaria dentro de una investigación, que debe de hacer referencia a la capacidad 

del instrumento planteado para hacer un análisis cuantitativo de manera 

significativa midiendo las características propuestas en el diseño del estudio. 

El instrumento para la medición fue validado previamente por el juicio de 

expertos, para conocer su calificación, y que con su aprobación luego de su revisión 

poder continuar con el análisis como se describe en la tabla 2.  

Tabla 2   

Validación de Expertos

N° Grado Experto Opinión 

01 Dr. Lizandro Crispín, Rommel     Aplicable 

02 Dr. Huayta Franco, Yolanda Josefina Aplicable 

03 Dr. Candia Menor, Marco Antonio  Aplicable 

  Nota: Elaboración propia 
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3.4.4. Confiabilidad 

Hernández, et al (2010) manifiestan que la confiabilidad es utilizada para 

poder medir el nivel de confianza que tiene el instrumento aplicado donde sus 

resultados deben darse con la consistencia adecuada. Por tanto, el estudio dispuso 

de una medida de consistencia por medio de la prueba estadística Alfa de 

Cronbach, que señala como regla obligatoria que si el resultado se aproxima lo más 

posible a la unidad mejor y mayor será su nivel de confiablidad.

Prueba de Confiabilidad  

Para obtener la confiabilidad se aplicó la prueba de fiabilidad considerando en los 

resultados obtenidos valores de acuerdo a los establecidos según la siguiente tabla  

Tabla 3  

Valores de Confiabilidad para un instrumento 

Valor Nivel 

-1 a 0 No es confiable  

0,01 a 0,20 Muy baja confiabilidad  

0,21 a 0,40 Baja confiabilidad  

0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 

0,61 a 0,80 Alta confiabilidad  

0,81 a 1 Muy alta confiabilidad  

Nota: Ruiz A. (2006). 

A continuación se muestra los valores obtenidos del instrumento total 

Tabla 4  

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

,898 33 

Variable 1: Empoderamiento femenino 

Tabla 5   

Confiabilidad en la Variable Empoderamiento femenino 

Alfa de Cronbach Nº  Ítems 

,863 15 
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Según la prueba de Alfa de Cronbach se obtuvo en la variable 1 un coeficiente 

de, 863, un valor que señala una muy alta confiabilidad. 

Variable 2: Violencia de género 

Tabla 6  

Confiabilidad en la Variable Violencia de género 

Alfa de Cronbach Nº  Ítems 

,811 18 

Según el Alfa de Cronbach se obtuvo en la variable 2 un coeficiente de, 811, 

un valor que señala una muy alta confiabilidad. 

3.5. Procedimientos 

Como procedimiento aplicado se recurrió primero a la recolección de las 

personas participantes, haciendo la prueba de campo en la provincia de Huaura, 

2022, y haciendo la encuesta de manera individual a las madres que quisieron 

colaborar, y a otras que accedieron a dejar sus datos como su número de celular 

para enviarles la encuesta por medios virtuales para poder completar el total de la 

muestra, como segundo paso y ya con las encuestas terminadas, se procedió a 

hacer el vaciado y la tabulación correspondiente de las respuestas obtenidas.   

3.6. Método de análisis de datos 

La tabulación respectiva se realizó gracias al uso del programa estadístico 

SPSS versión (25), para posteriormente realizar un análisis en dos etapas, una 

desde un análisis de tipo descriptivo con el uso de tablas y de gráficos para conocer 

la frecuencia de las respuestas en porcentajes obtenidas por dimensiones y por las 

variables agrupadas, y en una segunda etapa desde un análisis inferencial con el 

cual se obtuvo la contrastación de hipótesis mediante la prueba estadística del Alfa 

de Cronbach dejando como resultado el nivel o grado de correlación entre las 

variables.  

3.7. Aspectos éticos 

Se centró en diversas consideraciones éticas que se aplicaron en la prueba de 

campo como: 
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Veracidad: este elemento se utilizó en que la investigación no adultero ningún 

resultado ni trasgredió la forma de referenciar a los autores incluidos en el estudio 

citándolas en base a las normas APA y dándoles su respectiva autoría.    

Fidelidad: se respetó en este principio el cumplimiento de los objetivos planteados 

inicialmente, y asegurando de que las personas que participaron amablemente no 

tendrán el peligro de exposición de su participación.  

Respeto: existió un trato cordial y amable de parte nuestra para con los 

participantes y fue mutuo dentro de un ambiente grato. 

Beneficencia: se presentó en este aspecto la explicación a los participantes de la 

necesidad de este estudio siendo de tipo académico y cuál era la necesidad de su 

colaboración.  

Justicia: En este principio se trabajó sin ninguna discriminación de raza, color, 

religión o algún otro elemento, mas solo respetando los criterios establecidos.    

Confidencialidad: se mantuvo siempre la cualidad de la confidencial donde los 

datos personales de los participantes e mantuvo siempre en anonimato.  
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IV. RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo  

Análisis descriptivo por dimensiones 

Tabla 7  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión personal 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 29 37,7 37,7 37,7 

Regular 33 42,9 42,9 80,5 

Bueno 15 19,5 19,5 100,0 

Total 77 100,0 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

 

 Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

Nota: En la tabla 7 y figura 1 se aprecia según los encuestados que Nivel de 

empoderamiento femenino en la dimensión personal se encuentra en un nivel en 

porcentajes de un 38% en nivel bajo, un 43% en nivel regular y un 19% en nivel 

alto, lo que expresa que los encuestados muestran un nivel mayormente entre bajo 

y regular, lo que señala que las mujeres en general no tienen mucha confianza en 

sí mismas y que dependen de sus esposos siendo mayormente amas de casa 

dedicadas al hogar, minimizando sus posibilidades.  

Figura 1  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión personal 
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Tabla 8  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión colectiva 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 37 48,1 48,1 48,1 

Regular 15 19,5 19,5 67,5 

Bueno 25 32,5 32,5 100,0 

Total 77 100,0 100,0 

 Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

 

 

     Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS)

Nota: En la tabla 8 y figura 2 se aprecia según los encuestados que Nivel de 

empoderamiento femenino en la dimensión colectiva se encuentra en un nivel en 

porcentajes de un 48% en nivel bajo, un 18% en nivel regular y un 32% en nivel 

alto, lo que expresa que los encuestados muestran un nivel mayormente entre bajo 

y regular, lo que señala que las mujeres en general de una u otra manera existen 

inconvenientes para que puedan realizar algún emprendimiento.  

Figura 2  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión colectiva 
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Tabla 9  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión relaciones cercanas 

                        Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 35 45,5 45,5 45,5 

Regular 17 22,1 22,1 67,5 

Bueno 25 32,5 32,5 100,0 

Total 77 100,0 100,0  

 Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

 

Nota: En la tabla 6 y figura 3 se aprecia según los encuestados que Nivel de 

empoderamiento femenino en la dimensión relaciones cercanas se encuentra en 

un nivel en porcentajes de un 45% en nivel bajo, un 22% en nivel regular y un 32% 

en nivel alto, lo que expresa que los encuestados muestran un nivel mayormente 

entre bajo y regular, lo que señala que las mujeres no son las que llevan el control 

y la dirección de los ingresos en la familia, y no es de ellas la decisión final como la 

última palabra cuando se tiene que tomar una decisión en el entorno familiar. 

 

Figura 3  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión relaciones cercanas 



27 

Tabla 10  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión violencia física 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 30 39,0 39,0 39,0 

Regular 22 28,6 28,6 67,5 

Bueno 25 32,5 32,5 100,0 

Total 77 100,0 100,0 

  Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

  Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

Nota: En la tabla 10 y figura 4 se aprecia según los encuestados que Nivel de 

empoderamiento femenino en la dimensión violencia física se encuentra en un nivel 

en porcentajes de un 39% en nivel bajo, un 29% en nivel regular y un 32% en nivel 

alto, lo que expresa que los encuestados muestran un nivel mayormente entre bajo 

y regular, lo que señala que las mujeres en general han sido víctimas alguna vez 

de algún tipo de agresión o maltrato por parte de un hombre que pudo ser su pareja, 

familiar u otro, recibiendo entre bofetadas y golpes, sin realizar una denuncia por 

maltrato físico en su hogar. 

Figura 4  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión violencia física 
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Tabla 11  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión violencia psicológica 

                        Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 26 33,8 33,8 33,8 

Regular 26 33,8 33,8 67,5 

Bueno 25 32,5 32,5 100,0 

Total 77 100,0 100,0  

 Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

 

Nota: En la tabla 11 y figura 5 se aprecia según los encuestados que Nivel de 

empoderamiento femenino en la dimensión violencia psicológica se encuentra en 

un nivel en porcentajes de un 34% en nivel bajo, un 34% en nivel regular y un 32% 

en nivel alto, lo que expresa que los encuestados muestran un nivel mayormente 

regular, lo que señala que las mujeres en general han sido víctimas alguna vez de 

algún tipo de agresión o maltrato por parte de un hombre que pudo ser su pareja, 

familiar u otro, recibiendo entre gritos, insultos y agresiones verbales también sin 

realizar una denuncia por maltrato psicológico en su hogar, y otras por el contrario 

no lo han pasado en su vida familiar. 

Figura 5  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión violencia psicológica 
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Tabla 12  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión violencia sexual

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 30 39,0 39,0 39,0 

Regular 35 45,5 45,5 84,4 

Bueno 12 15,6 15,6 100,0 

Total 77 100,0 100,0 

 Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

 

 

  Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

Nota: En la tabla 12 y figura 6 se aprecia según los encuestados que Nivel de 

empoderamiento femenino en la dimensión violencia sexual se encuentra en un 

nivel en porcentajes de un 39% en nivel bajo, un 45% en nivel regular y un 16% en 

nivel alto, lo que expresa que los encuestados muestran un nivel mayormente entre 

bajo y regular, lo que señala que las mujeres en general no han recibido un abuso 

sexual de parte de sus parejas, y pocas afirman haber sido forzadas a practicar 

actos sexuales que considera humillante o degradante. 

Figura 6  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión violencia sexual 
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Tabla 13  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión violencia económica 

                        Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 39 50,6 50,6 50,6 

Regular 17 22,1 22,1 72,7 

Bueno 21 27,3 27,3 100,0 

Total 77 100,0 100,0  

  Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

 

Nota: En la tabla 13 y figura 7 se aprecia según los encuestados que Nivel de 

empoderamiento femenino en la dimensión violencia económica se encuentra en 

un nivel en porcentajes de un 51% en nivel bajo, un 22% en nivel regular y un 27% 

en nivel alto, lo que expresa que los encuestados muestran un nivel mayormente 

entre bajo y regular, lo que señala que las mujeres mayormente  no han tenido 

conflictos en el hogar por el no cumplimiento de las obligaciones económicas de 

parte de su pareja y que por lo general no les prohíbe su pareja realizar alguna 

actividad laboral, solo que las funciones del hogar les observen mucho tiempo para 

desarrollarse.  

 

Figura 7  

Nivel de empoderamiento femenino en la dimensión económica 
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Análisis descriptivo por Variables agrupadas 

Tabla 14  

Nivel en la Variable empoderamiento femenino 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 28 36,4 36,4 36,4 

Regular 25 32,5 32,5 68,8 

Bueno 24 31,2 31,2 100,0 

Total 77 100,0 100,0 

 Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

  Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

Nota: En la tabla 14 y figura 8 se aprecia según los encuestados que en la variable 

empoderamiento femenino se encuentra en un nivel en porcentajes de un 36% en 

nivel bajo, un 32% en nivel regular y un 31% en nivel alto, lo que expresa que los 

encuestados muestran un nivel mayormente regular, lo que señala que las mujeres 

mayormente no tienen o carecen de características de empoderamiento haciendo 

falta que desde ellas mismas tomen mejores iniciativas para mejorar en su entorno 

como mujeres que no dependan de sus parejas.   

Figura 8  

Nivel de empoderamiento femenino
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Tabla 15  

Nivel en la Variable violencia de género 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 39 50,6 50,6 50,6 

Regular 17 22,1 22,1 72,7 

Bueno 21 27,3 27,3 100,0 

Total 77 100,0 100,0 

 Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

 

 

   Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

Nota: En la tabla 15 y figura 9 se aprecia según los encuestados que en la variable 

violencia de genero se encuentra en un nivel en porcentajes de un 36% en nivel 

bajo, un 47% en nivel regular y un 17% en nivel alto, lo que expresa que los 

encuestados muestran un nivel mayormente regular, señalando que las mujeres 

mayormente no tienen un alto nivel de violencia de género o por el contrario no 

quien afirmar este aspecto por tal vez vergüenza pero aún existe un nivel 

inadecuado ya u esto debería ser casi un 100% de no presencia de esta variable 

en su sus relaciones de pareja.   

Figura 9  

Nivel en la Variable violencia de género
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4.2. Prueba de hipotesis (Analisis inferencial) 

Prueba de normalidad  

Para hallar la normalidad se siguen los siguientes pasos de análisis: 

Kolmogorv Smirnov  : datos > a 50  

Shapiro Wilk   : datos son  < a 50  

Tabla 16  

Prueba de Normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadística df Sig. Estadística df Sig. 

Empoderamiento femenino ,238 77 ,000 ,790 77 ,000 

Violencia de genero ,245 44 ,000 ,796 77 ,000 

a. Corrección de Significancia de Lilliefors

Mediante la prueba estadística realizada a la base de datos, se analizó por 

Kolmogorov-Smirnov, porque los datos de la muestra son 77 > a 50, encuestados, 

y en base al p-valor resultante fue ,000 < ,005 en ambas variables, se utilizó por 

consiguiente la prueba de Rho Spearman  para la contrastación de hipótesis ya que 

los datos no son normales. 

Prueba de Hipótesis General 

Ho:   El empoderamiento femenino no se relaciona significativamente con la 

prevención de la violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022. 

Ha:    El empoderamiento femenino se relaciona significativamente con la 

prevención de la violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022. 

Tabla 17  

  Contrastación de la Hipótesis General 

Empoderamiento 

femenino 

Violencia 

de genero 

 Rho 

Spearman 

Empoderamiento 

femenino 

Coeficiente de correlación 1,000 ,595** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 77 77 

Violencia de 

genero 

Coeficiente de correlación ,595* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 77 77 

     Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 
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Como el p-valor (,000) < 𝛼(0.05) entonces se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 

la hipótesis alterna. Con lo que, se demuestra que El empoderamiento femenino se 

relaciona significativamente con la prevención de la violencia de género, en la 

provincia de Huaura, 2022, además se observa una correlación de ,595. 

Prueba de Hipótesis Específica 1 

Ho:   El empoderamiento femenino no se relaciona significativamente con la 

violencia física en la prevención de la violencia de género, en la provincia de 

Huaura, 2022. 

Ha:    El empoderamiento femenino se relaciona significativamente con la violencia 

física en la prevención de la violencia de género, en la provincia de Huaura, 

2022. 

Tabla 18   

Contrastación de hipótesis específica 1

Empoderamiento 

femenino 

Violencia 

física 

 Rho 

Spearman 

Empoderamiento 

femenino 

Coeficiente de correlación 1,000 ,736** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 77 77 

Violencia física 

Coeficiente de correlación ,736* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 77 77 

  Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

Como el p-valor (,000) < 𝛼(0.05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se aceptó 

la hipótesis alterna, con lo que, se demuestra que: El empoderamiento femenino se 

relaciona significativamente con la violencia física en la prevención de la violencia 

de género, en la provincia de Huaura, 2022, además se observa una correlación de 

,736. 
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Prueba de Hipótesis Específica 2 

Ho:   El empoderamiento femenino no se relaciona significativamente con la 

violencia psicológica en la prevención de la violencia de género, en la 

provincia de Huaura, 2022. 

Ha:    El empoderamiento femenino se relaciona significativamente con la violencia 

psicológica en la prevención de la violencia de género, en la provincia de 

Huaura, 2022. 

Tabla 19   

Contrastación de hipótesis específica 2 

Empoderamiento 

femenino 

Violencia 

psicológica 

 Rho 

Spearman 

Empoderamiento 

femenino 

Coeficiente de correlación 1,000 ,621** 

Sig. (2-tailed) . ,003 

N 77 77 

Violencia 

psicológica 

Coeficiente de correlación ,621* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,003 . 

N 77 77 

     Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

Como el p-valor (,003) < 𝛼(0.05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, con lo que, se demuestra que: El empoderamiento femenino se 

relaciona significativamente con la violencia psicológica en la prevención de la 

violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022, además se observa una 

correlación de ,621 

Prueba de Hipótesis Específica 3 

Ha:    El empoderamiento femenino se relaciona significativamente con la violencia 

sexual en la prevención de la violencia de género, en la provincia de Huaura, 

2022. 

Ho:   El empoderamiento femenino no se relaciona significativamente con la 

violencia sexual en la prevención de la violencia de género, en la provincia de 

Huaura, 2022 
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Tabla 20  

Contrastación de hipótesis específica 3 

Empoderamiento 

femenino 

Violencia 

sexual 

 Rho 

Spearman 

Empoderamiento 

femenino 

Coeficiente de correlación 1,000 ,330** 

Sig. (2-tailed) . ,003 

N 77 77 

Violencia sexual 

Coeficiente de correlación ,330* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,003 . 

N 77 77 

  Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

Como el p-valor (,003) < 𝛼(0.05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, con lo que, se demuestra que: El empoderamiento femenino se 

relaciona significativamente con la violencia sexual en la prevención de la violencia 

de género, en la provincia de Huaura, 2022., además se observa una correlación 

de ,330 

Prueba de Hipótesis Específica 4 

Ha:    El empoderamiento femenino se relaciona significativamente con la violencia 

económica en la prevención de la violencia de género, en la provincia de 

Huaura, 2022 

Ho:   El empoderamiento femenino no se relaciona significativamente con la 

violencia económica en la prevención de la violencia de género, en la provincia 

de Huaura, 2022 

Tabla 21 

Contrastación de hipótesis específica 4 

Empoderamiento 

femenino 

Violencia 

económica 

 Rho 

Spearman 

Empoderamiento 

femenino 

Coeficiente de correlación 1,000 ,144** 

Sig. (2-tailed) . ,210 

N 77 77 

Violencia 

económica 

Coeficiente de correlación ,144* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,210 . 

N 77 77 

 Nota: Cuestionario aplicado por la investigadora (SPSS) 

Como el p-valor (,210) > 𝛼(0.05) entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza 

la hipótesis alterna, con lo que, se demuestra que: El empoderamiento femenino no 
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se relaciona significativamente con la violencia económica en la prevención de la 

violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022, además se observa una 

correlación de ,144 

V. DISCUSIÓN

El presente estudio que tuvo como objetivo general el Determinar si el 

empoderamiento femenino se relaciona con la prevención de la violencia de género, 

en la provincia de Huaura, 2022, para lo cual se encontró como resultados que de 

las 77 encuestadas de la provincia de análisis, en cuanto al obtenerse un p valor 

de 0.000 < 𝛼(0.05) en la contratación de hipótesis, se optó por rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis de investigación, la que señala que el empoderamiento 

femenino se relaciona significativamente con la prevención de la violencia de 

género, en la provincia de Huaura, 2022, quedando como valor de correlación ,595. 

Por otro lado según la prueba del Alfa de Cronbach se encontró una 

confiabilidad de ,898 para el instrumento global, teniéndose un valor en la variable 

1 de, 863, (15 ítems) que señala muy alta confiabilidad. Y en la variable 2 un 

coeficiente de, 811, (18 ítems) un valor que señala una muy alta confiabilidad, ya 

que se encuentran cercanos al rango más favorable de +1 

Además se pudo encontrar en la tabla 11 que en la variable empoderamiento 

femenino se encuentra en un nivel en porcentajes de un 36% en nivel bajo, un 32% 

en nivel regular, lo que expresa que los encuestados muestran un nivel mayormente 

regular, lo que señala que las mujeres no tienen o carecen de características de 

empoderamiento haciendo falta que desde ellas mismas tomen mejores iniciativas 

para mejorar en su entorno como mujeres que no dependan de sus parejas.   

En la tabla 12 que en la variable violencia de genero se encuentra en un nivel 

en porcentajes de un 36% en nivel bajo, un 47% en nivel regular, lo que expresa 

que los encuestados muestran un nivel mayormente regular, señalando que las 

mujeres mayormente no tienen un alto nivel de violencia de género o por el contrario 

no quien afirmar este aspecto por tal vez vergüenza pero aún existe un nivel 

inadecuado ya esto debería ser casi un 100% de no presencia de esta variable en 

su sus relaciones de pareja.   
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Se concuerda con el trabajo de Charry (2021) titulado Estrategias para 

empoderar a mujeres adolescentes y prevenir la violencia de género, quien afirma 

que con la implementación de estrategias de empoderamiento surgirá la 

sensibilización, autoconocimiento y de la obtención de la capacidad de decisión 

para que puedan favorecer de manera significativa la prevención de violencia de 

género.  

En cuanto a la Hipótesis especifica 1, basado en la tabulación realizada se 

obtuvo un  p-valor (,000) < 𝛼(0.05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

aceptó la hipótesis alterna, con lo que, se demuestra que: El empoderamiento 

femenino se relaciona significativamente con la violencia física en la prevención de 

la violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022, además se observa una 

correlación de ,736. 

Según la tabla 7 se puede apreciar que en la dimensión violencia física se 

encuentra porcentajes de un 39% en nivel bajo, un 29% en nivel regular, lo que 

expresa que los encuestados muestran un nivel entre bajo y regular, lo que señala 

que las mujeres en general han sido víctimas alguna vez de algún tipo de agresión 

o maltrato por parte de un hombre que pudo ser su pareja, familiar u otro, recibiendo

entre bofetadas y golpes, sin realizar una denuncia por maltrato físico en su hogar. 

Se encuentra similitudes con el estudio de Prince (2020) en su artículo, La 

violencia de género en pandemia como testimonio de inequidad en el goce del 

derecho a la integridad personal femenina, donde concluye que se debe de reforzar 

la cultura hacia encontrar el mayor empoderamiento para que puedan de esta 

manera asumir sus deberes, por lo que es importante que se dé un mayor acceso 

a la cultura de los derechos humanos para que las mujeres sepan y estén 

preparadas para enfrentar escenarios futuros de emergencia que podría 

presentarse donde este en juego su integridad física. 

En cuanto a la Hipótesis especifica 2, basado en la tabulación realizada se 

obtuvo un  p-valor (,003) < 𝛼(0.05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

aceptó la hipótesis alterna, con lo que, se demuestra que: El empoderamiento 

femenino se relaciona significativamente con la violencia psicológica en la 
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prevención de la violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022, además se 

observa una correlación de ,621. 

Según la tabla 8 se puede apreciar que en la dimensión violencia psicológica 

se encuentra porcentajes similares de un 34% en nivel bajo, y un 34% en nivel 

regular, lo que expresa que los encuestados muestran un nivel mayormente regular, 

lo que señala que las mujeres en general han sido víctimas alguna vez de algún 

tipo de agresión o maltrato por parte de un hombre que pudo ser su pareja, familiar 

u otro, recibiendo entre gritos, insultos y agresiones verbales también sin realizar

una denuncia por maltrato psicológico en su hogar, y otras por el contrario no lo 

han pasado en su vida familiar. 

Se encuentra discrepancias con el estudio de Arteaga, et al (2019) en su 

investigación, El Empoderamiento Femenino como acto de Resistencia ante la 

Violencia de Género hacia la mujer, identificado en el Colectivo de Mujeres de la 

comuna 16 – Medellín, donde ellos destacan que es necesario que se formen 

mayores espacios para la reflexión colectiva en temas de prevención y de la 

atención debida para casos de violencia de genero con la participación en general 

de la comunidad en conjunto para que la mujer alcance o forme parte del proceso 

del cambio, y esto no solo basta, ya que dentro del hogar se debe considerar que 

por más que busquen destacar si convive con una pareja que suele maltratarlas no 

solo psicológicamente si n que físicamente también por diversas razones como por 

machismo o por celos estas deben de primeramente cortar de raíz el problema 

poniendo en primera instancia su seguridad y la de sus menores hijos con una 

denuncia inicial y buscar una separación para que no suceda nuevamente estas 

agresiones que puedan recibir.    

En cuanto a la Hipótesis especifica 3, basado en la tabulación realizada se 

obtuvo un  p-valor (,003) < 𝛼(0.05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

aceptó la hipótesis alterna, con lo que, se demuestra que: El empoderamiento 

femenino se relaciona significativamente con la violencia sexual en la prevención 

de la violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022, además se observa una 

correlación de ,330. 
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Según la tabla 9 se puede apreciar que en la dimensión violencia sexual  se 

encuentra porcentajes de un 39% en nivel bajo, y un 45% en nivel alto, lo que 

expresa que las mujeres en general no han recibido un abuso sexual de parte de 

sus parejas, y pocas afirman haber sido forzadas a practicar actos sexuales que 

consideren humillantes o degradantes. 

Se encuentra similitudes con el estudio de Bolaños (2019) en su tesis, 

Empoderamiento femenino de las trabajadoras obreras de la unidad de residuos 

sólidos Municipalidad provincial de Huaura – Huacho, 2019, quien concluyo 

también que el nivel de Empoderamiento de las Mujeres es regular y que hace falta 

despertar más la propia conciencia de este tema para fortalecer la vida en la 

sociedad, donde se presenta el alto índice de vulnerabilidad de muchas mujeres en 

cuanto al conocimiento y respeto de sus derechos.  

En cuanto a la Hipótesis especifica 4, basado en la tabulación realizada se 

obtuvo un  p-valor (,210) > 𝛼(0.05) entonces se rechaza la hipótesis alterna  y se 

aceptó la hipótesis nula, con lo que, se demuestra que: El empoderamiento 

femenino no se relaciona significativamente con la violencia económica en la 

prevención de la violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022, además se 

observa una correlación de ,144. 

Según la tabla 10 se puede apreciar que en la dimensión violencia económica 

se encuentra porcentajes de un 51% en nivel bajo, y un 22% en nivel regular, lo 

que expresa que las mujeres encuestadas muestran un nivel mayormente entre 

bajo y regular, lo que señala que las mujeres mayormente no han tenido conflictos 

en el hogar por el no cumplimiento de las obligaciones económicas de parte de su 

pareja y que por lo general no les prohíbe su pareja realizar alguna actividad laboral, 

solo que las funciones del hogar les observen mucho tiempo para desarrollarse.  

Se encuentra similitudes con el estudio de Viteri (2020) Emprendimiento 

femenino: una forma de combatir la violencia de género, quien concluyo que las 

mujeres dese su propia iniciativa deben de ganar habilidades y medos para generar 

ingresos independientes sin depender de la mantención de las parejas y con ello 

poder enfrentar de algún modo la violencia de genero por un factor económico ya 

que generaban sus propios ingresos económicos.  
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VI. CONCLUSIONES

1. Se pudo cumplir con el objetivo general, ya que se determinó que si el

empoderamiento femenino se relaciona con la prevención de la violencia de

género, en la provincia de Huaura, 2022, ya que según los resultados obtenidos

en la encuesta realizada se aprecia que cuando la mujer muestra mayores

capacidades hacia el empoderamiento mucho menor será la violencia en su

entorno, ya que tendrá la confianza de hacerse respetar y no permitir ningún

tipo de maltrato porque sabrá enfrentarlos y cortarlos de raíz.

2. Se cumplió con el objetivo específico 1, ya que se estableció que si el

empoderamiento femenino se relacionan con la violencia física en la prevención

de la violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022, ya que se apreció

que las mujeres afirman que depende mucho de su confianza para no depender

de que alguien las mantenga, y no permitir que su pareja les infrinja ningún tipo

de violencia física que se puede dar por bofetadas y golpes, por lo cual deben

de denunciar el hacho en primera instancia.

3. Se cumplió con el objetivo específico 2, ya que se estableció que si el

empoderamiento femenino se relaciona con la violencia psicológica en la

prevención de la violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022, ya que

no deben permitir ningún tipo de maltrato de parte de sus parejas así sea de

manera verbal o por agresiones posológicas.

4. Se cumplió con el objetivo específico 3, ya que se estableció que si el

empoderamiento femenino se relaciona con la violencia sexual en la prevención

de la violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022. ya que no deben

permitir ningún tipo de vulneración de sus derechos como la integridad sexual

y la del consentimiento propio sin existir forzamiento de parte de sus parejas.

5. Se cumplió con el objetivo específico 4, ya que se estableció que si el

empoderamiento femenino se relaciona con la violencia económica en la

prevención de la violencia de género, en la provincia de Huaura, 2022, ya que

uno de los efectos del empoderamiento económico en las mujeres es el que no

deben de soportar ningún tipo de violencia solo por el hecho de ser mantenidas

por su parejas, ya que generaran sus propios ingresos.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a nivel personal a cada mujer que haya sufrido algún tipo de

violencia que ante todo ponga la integridad personal y la de sus hijos, sin pensar

en nada más, y ello implica que ante cualquier agresión que muestre violencia

de genero deben de hacer su denuncia respectiva que encontraran organismos

que pueden aportarla para que se dé el respeto de sus derechos

fundamentales.

2. Se recomienda a nivel estatal del gobierno se deba de implementar mayores

políticas de desarrollo para mujeres que deseen emprender de manera

individual y colectiva para que con ello puedan empoderarse y no depender de

nadie en nuestras comunidades.

3. Se recomienda a nivel familiar no permitir ningún tipo de maltrato de parte de

sus parejas por más mínimo que sea pues no solo la violencia física es

perjudicial si no al psicológica debe de existir una equidad entre la pareja en

todos los aspectos fortaleciendo la unión familiar en general.

4. Se recomienda a la comunidad femenina hacer respetar sus derechos, y uno

de ellos es no permitir el ser sometida a actos sexuales inadecuados por parte

de sus parejas ya que el acto sexual debe ser consentido y de acuerdo a

nuestra normativa esto debe ser aceptado por ambas partes sin que premio el

forzamiento por miedo o por amenazas.

5. Finalmente se recomienda que las mujeres busquen de diversas maneras

poder empoderarse sea a nivel laboral o por medio del emprendimiento sea

individualmente o colectivamente con las mujeres de su comunidad para que

así pueden sustentarse solas y no depender de sus parejas, así se podrá a

iniciar un menor riesgo de sufrir de violencia de género en sus hogares.
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ANEXOS 



ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variable e 

Indicadores 
Método Y 

Diseño 

Población y 
Muestra 

Técnicas e 
Instrumentos 

Problema General 

¿De qué manera el 
empoderamiento 
femenino se relaciona 
con la prevención de la 
violencia de género, en la 
provincia de Huaura, 
2022? 

Objetivo General 

Determinar si el 
empoderamiento femenino 
se relaciona con la 
prevención de la violencia 
de género, en la provincia 
de Huaura, 2022 

Hipótesis General 

El empoderamiento 
femenino se relaciona 
significativamente con la 
prevención de la violencia 
de género, en la provincia 
de Huaura, 2022 

VARIABLE 1: 

Empoderamiento 
femenino  

DIMENSIONES: 

- Dimensión
personal

- Dimensión
colectiva

- Dimensión
relaciones
cercanas

VARIABLE 2: 

Violencia de 
género 

DIMENSIONES: 

- Violencia física
- Violencia

Psicológica
- Violencia sexual
- Violencia

económica

TIPO: 

Básica 

DISEÑO: 

No 
experimental 

Enfoque 

Cuantitativo  

Esquema 
de diseño 

       OV1 

M    r 

OV2 

Dónde: 

M = Muestra 
O1  = V1 
O2  = V2 
r = 
Relación de 
las variables 

POBLACIÓN: 

El estudio conto con 
una población que 
considera la 
provincia de 
Huaura, que en total 
cuenta con 23,549 
habitantes 
aproximadamente 
según último censo.  

MUESTRA: 

El estudio tuvo 
como muestra final 
a 77 mujeres del 
distrito 

TÉCNICAS:

La encuesta 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario  

Problemas Específicos 

¿De qué manera el 
empoderamiento 
femenino se relaciona 
con la violencia física en 
la prevención de la 
violencia de género, en la 
provincia de Huaura, 
2022? 

¿De qué manera el 
empoderamiento 
femenino se relacionan 
con la violencia 
psicológica en la 
prevención de la violencia 
de género, en la provincia 
de Huaura, 2022?,  

¿De qué manera el 
empoderamiento 
femenino se relaciona 
con la violencia sexual en 
la prevención de la 

Objetivos Específicos Hipótesis Específicas

El empoderamiento 
femenino se relaciona 
significativamente con la 
violencia física en la 
prevención de la violencia 
de género, en la provincia 
de Huaura, 2022 

El empoderamiento 
femenino se relaciona 
significativamente con la 
violencia psicológica en la 
prevención de la violencia 
de género, en la provincia 
de Huaura, 2022 

El empoderamiento 
femenino se relaciona 
significativamente con la 
violencia sexual en la 
prevención de la violencia 
de género, en la provincia 
de Huaura, 2022.  
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violencia de género, en la 
provincia de Huaura 
2022? 

¿De qué manera el 
empoderamiento 
femenino se relaciona 
con la violencia 
económica en la 
prevención de la violencia 
de género, en la provincia 
de Huaura, 2022? 

Establecer si el 
empoderamiento femenino 
se relacionan con la 
violencia física en la 
prevención de la violencia 
de género, en la provincia 
de Huaura, 2022,  

Establecer si el 
empoderamiento femenino 
se relacionan con la 
violencia psicológica en la 
prevención de la violencia 
de género, en la provincia 
de Huaura, 2022,   

Establecer si el 
empoderamiento femenino 
se relaciona con la 
violencia sexual en la 
prevención de la violencia 
de género, en la provincia 
de Huaura, 2022.  

Establecer si el 
empoderamiento femenino 
se relaciona con la 
violencia económica en la 
prevención de la violencia 
de género, en la provincia 
de Huaura, 2022. 

El empoderamiento 
femenino se relaciona 
significativamente con la 
violencia económica en la 
prevención de la violencia 
de género, en la provincia 
de Huaura, 2022 

. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Empoderamiento 

femenino 

Es el conjunto de los procesos de tipo  

psicológico que al utilizarlos dan la facilidad y la 

capacidad de poder interactuar de la mejor 

manera con su entorno de tal forma que se verá 

incrementado su mayor acceso hacia 

características de poder personal y su 

aplicación en diversos aspectos. 

(Rowlands,1998) 

Se busca medir el nivel de 

empoderamiento de las mujeres  en la 

provincia de Huaura, 2022 a través 

de 3 dimensiones personal, colectiva y 

relaciones cercanas 

Dimensión personal Confianza 

Bajo 

Regular 

Bueno 

Capacidad personal 

Habilidades sociales 

Participación cultural y política 

Autoestima 

Dimensión  

colectiva 

Apoyo externo 

Emprendimiento 

Identidad 

Trabajo en equipo 

Apoyo externo 

Dimensión  

relaciones  

cercanas 

Negociación 

Comunicación 

Control de los ingresos 

Manejo del entorno familiar 

Interacción social 

Violencia de 

género 

Son el tipo de conductas y de comportamientos 

por lo general abusivos y repetitivos entre un 

hombre y una mujer dentro de una relación 

marital o en una que expiro, en la cual se 

presenta la intención de dominación y control 

sobre la mujer y sobre la relación misma. 

(Monreal, et al. 2013) 

Se busca medir el nivel de violencia de 

género que viven o han vivido las 

mujeres  en la provincia de Huaura, 

2022 através de 4 dimensiones: 

violencia física, psicológica, sexual y 

económica.  

Violencia física Maltrato 

Bofetadas y Golpes 

Necesidades medicas 

Violencia 

Psicológica 

Amenazas 

Agresión verbal 

Miedo a morir 

Violencia sexual Abuso 

Forzamiento 

Prácticas sexuales no 
deseadas  

Violencia 

económica 

Obligaciones 

Prohibición laboral 

Control de ingresos 

ANEXO 2: MATRIZ OPERACION ALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Buenas tardes: 

Se solicita de su colaboración para desarrollar el presente cuestionario compuesto de 33 

preguntas, que servirán para medir el nivel de empoderamiento femenino y su relación con 

la violencia de género en su distrito, es creado de manera personal y con fines académicos, 

por lo cual se le pide colocar con una “X” donde corresponda a su respuesta de cada Ítem, 

según el nivel que crea conveniente, con la valoración siguiente. 

Nada Muy poco Regular Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

VARIABLE 1:  EMPODERAMIENTO FEMENINO 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 1: DIMENSIÓN PERSONAL 

1 ¿Ud. tiene confianza en sí misma para no depender de que alguien la mantenga? 

2 ¿Siente Ud. que tiene la capacidad personal de salir adelante de manera individual? 

3 ¿Cree que contar con mayores habilidades sociales le sería útil dentro de sus 

emprendimientos? 

4 ¿Cree Ud. que la mujer debe tener mayor participación cultural y política en nuestra 

sociedad? 

5 ¿El tener ingresos de manera personal siente que eleva su autoestima? 

DIMENSIÓN 2:  DIMENSIÓN COLECTIVA 

6 ¿En su comunidad reciben apoyo externo cuando quieren realizar algún 

emprendimiento? 

7 ¿Considera que en su posición de mujer no existe ningún inconveniente para que 

pueda realizar algún emprendimiento?  

8 ¿Su pareja trata de disminuir su deseo de crear nuevos emprendimientos 

personales? 

9 ¿Cree Ud. que la identidad de una mujer debe estar sujeta a lo que su pareja 

designe como en ser sumisa a sus pedidos? 

10 ¿Cree estar en condición de realizar algún trabajo en equipo en su centro laboral  

son diferenciar el género de sus compañeros? 

DIMENSIÓN 3:  DIMENSIÓN RELACIONES CERCANAS 

11 ¿Usted ha sabido cómo desarrollar su capacidad de negociación en su 

trabajo y familia? 

12 ¿Suele comunicar a su pareja acerca de sus reales ingresos colaborando con los 

gastos familiares? 

13 ¿Por lo general es Ud. quien eleva el control y dirección de los ingresos en la 

familia? 
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Fuente: Elaboración propia 

14 ¿Ud. es quien dirige o da la última palabra cuando se tiene que tomar una decisión 

en el entorno familiar? 

15 ¿Siente que su pareja limita su derecho de tener una interacción social más libre? 

VARIABLE: VIOLENCIA DE GÉNERO 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 4: Violencia física 

16 ¿Ud. ha sido víctima alguna vez de algún tipo de agresión o maltrato por parte de 

un hombre que pudo ser su pareja, familiar u otro)? 

17 ¿Alguna vez en una discusión con su pareja ha recibido bofetadas y Golpes? 

18 ¿Ud. ha realizado alguna denuncia por maltrato físico en su hogar? 

19 ¿En su relación, su pareja tenía características machistas queriendo ser quién 

manda amenazándola con golpearla si no hacía caso a sus órdenes? 

20 ¿Alguna ocasión ha tenido que recurrir a un centro médico por necesidades 

médicas fruto de algún maltrato físico de parte de su pareja? 

DIMENSIÓN 5:  Violencia Psicológica 

21 ¿En su relación alguna vez ha recibido amenazas en contra de su integridad física 

y mental?  

22 ¿Alguna vez sus familiares o amigos han presenciado alguna amenaza en contra 

suya de parte de su pareja?  

23 ¿En su relación alguna vez ha sufrido alguna agresión verbal por la cual ha sentido 

o tenido sentimientos de temor de llegar a una agresión física?

24 ¿En su relación de pareja ha intentado su compañero ser quien domine la relación 

insultándola con tal de salir con su voluntad? 

25 ¿Por los constantes maltratos que puede haber recibido ha tenido miedo a morir 

siendo víctima de feminicidio? 

DIMENSIÓN 6:  Violencia sexual 

26 ¿Sientes que en ocasiones tu pareja abuso de su condición de hombre obligándote 

a cumplir sus deseos sexuales a los que tú no querías?  

27 ¿Alguna vez fue forzada a practicar actos sexuales que considera humillante o 

degradante para su persona por parte de su pareja? 

28 ¿La forzaron a tener relacione sexuales estando su pareja en estado etílico? 

29 ¿Alguna vez le han obligado a prácticas sexuales no deseadas con temor a una 

agresión física?  

30 ¿Sientes que en ocasiones tu pareja abuso de su condición de hombre obligándote 

a cumplir sus deseos sexuales a los que tú no querías?  

DIMENSIÓN 7: Violencia económica 

31 ¿A tenido conflicto en el hogar por el no cumplimiento de las obligaciones 

económicas de pare de su pareja?  

32 ¿Su pareja le prohíbe realizar alguna actividad laboral por que argumenta que las 

mujeres no deben salir a trabajar y dedicarse a los quehaceres del hogar? 

33 ¿En su hogar es Ud. quien controla los ingresos o es sumisa a lo que su pareja 

pueda darle? 
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ANEXO 4: VALIDACIONES 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL EMPODERAMIENTO FEMENINO, PROVINCIA DE 

HUAURA, 2022 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: PERSONAL Si No Si No Si No 

1 ¿Ud. tiene confianza en sí misma para no depender de que alguien la mantenga? X X X 

2 ¿Siente Ud. que tiene la capacidad personal de salir adelante de manera individual? X X X 

3 
¿Cree que contar con mayores habilidades sociales le sería útil dentro de sus 

emprendimientos? 
X X X 

4 
¿Cree Ud. que la mujer debe tener mayor participación cultural y política en nuestra 

sociedad? 
X X X 

5 ¿El tener ingresos de manera personal siente que eleva su autoestima? X X X 

DIMENSIÓN 2: COLECTIVA Si No Si No Si No 

6 
¿En su comunidad reciben apoyo externo cuando quieren realizar algún 

emprendimiento? 
X X X 

7 
¿Considera que en su posición de mujer no existe ningún inconveniente para que 

pueda realizar algún emprendimiento? 
X X X 

8 ¿Su pareja trata de disminuir su deseo de crear nuevos emprendimientos personales? X X X 

9 
¿Cree Ud. que la identidad de una mujer debe estar sujeta a lo que su pareja designe 

como en ser sumisa a sus pedidos? 
X X X 

10 
¿Cree estar en condición de realizar algún trabajo en equipo en su centro laboral  son 

diferenciar el género de sus compañeros? 
X X X 

DIMENSIÓN 3: RELACIONES CERCANAS Si No Si No Si No 

11 
¿Usted ha sabido cómo desarrollar su capacidad de negociación en su 

trabajo y familia? 
X X X 

12 
¿Suele comunicar a su pareja acerca de sus reales ingresos colaborando con los 

gastos familiares? 
X X X 

13 ¿Por lo general es Ud. quien eleva el control y dirección de los ingresos en la familia? X X X 

14 
¿Ud. es quien dirige o da la última palabra cuando se tiene que tomar una decisión en 

el entorno familiar? 
X X X 

15 ¿Siente que su pareja limita su derecho de tener una interacción social más libre? X X X 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:   Aplicable    [  X  ]               Aplicable después de corregir    [    ]    No aplicable [    ] 

Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….……………………………….  DNI:…………………………………… 

Especialidad del validador:………………………………………………………… 

Lima, 26 de mayo del 2022 

--------------------------------------- 
  Firma del Experto Informante 

1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado.

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión 

HAY SUFICIENCIA 

LIZANDRO CRISPÍN, ROMMEL 09554022 

METODÓLOGO 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 

PROVINCIA DE HUAURA, 2022 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: VIOLENCIA FÍSICA Si No Si No Si No 

1 
¿Ud. ha sido víctima alguna vez de algún tipo de agresión o maltrato por parte de un 

hombre que pudo ser su pareja, familiar u otro)? 
X X X 

2 ¿Alguna vez en una discusión con su pareja ha recibido bofetadas y Golpes? X X X 

3 ¿Ud. ha realizado alguna denuncia por maltrato físico en su hogar? X X X 

4 
¿En su relación, su pareja tenía características machistas queriendo ser quién manda 

amenazándola con golpearla si no hacía caso a sus órdenes? 
X X X 

5 
¿Alguna ocasión ha tenido que recurrir a un centro médico por necesidades médicas 

fruto de algún maltrato físico de parte de su pareja? 
X X X 

DIMENSIÓN 2: VIOLENCIA PSICOLÓGICA Si No Si No Si No 

6 
¿En su relación alguna vez ha recibido amenazas en contra de su integridad física y 

mental? 
X X X 

7 
¿Alguna vez sus familiares o amigos han presenciado alguna amenaza en contra suya 

de parte de su pareja? 
X X X 

8 
¿En su relación alguna vez ha sufrido alguna agresión verbal por la cual ha sentido o 

tenido sentimientos de temor de llegar a una agresión física? 
X X X 

9 
¿En su relación de pareja ha intentado su compañero ser quien domine la relación 

insultándola con tal de salir con su voluntad? 
X X X 

10 
¿Por los constantes maltratos que puede haber recibido ha tenido miedo a morir siendo 

víctima de feminicidio? 
X X X 

DIMENSIÓN 3: VIOLENCIA SEXUAL Si No Si No Si No 

11 
¿Sientes que en ocasiones tu pareja abuso de su condición de hombre obligándote a 

cumplir sus deseos sexuales a los que tú no querías? 
X X X 

12 
¿Alguna vez fue forzada a practicar actos sexuales que considera humillante o 

degradante para su persona por parte de su pareja? 
X X X 

13 ¿La forzaron a tener relacione sexuales estando su pareja en estado etílico? X X X 

14 
¿Alguna vez le han obligado a prácticas sexuales no deseadas con temor a una 

agresión física? 
X X X 
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DIMENSIÓN 3: VIOLENCIA ECONÓMICA 

15 
¿A tenido conflicto en el hogar por el no cumplimiento de las obligaciones económicas 

de pare de su pareja? 
X X X 

16 
¿Su pareja le prohíbe realizar alguna actividad laboral por que argumenta que las 

mujeres no deben salir a trabajar y dedicarse a los quehaceres del hogar? 
X X X 

17 
¿En su hogar es Ud. quien controla los ingresos o es sumisa a lo que su pareja pueda 

darle? 
X X X 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:   Aplicable    [  X  ]               Aplicable después de corregir    [    ]    No aplicable [    ] 

Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….……………………………….          DNI:…………………………………… 

Especialidad del validador:………………………………………………………… 

Lima, 26 de mayo del 2022 

--------------------------------------- 
  Firma del Experto Informante 

1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado.

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión 

LIZANDRO CRISPÍN, ROMMEL   09554022 

METODÓLOGO 

SI HAY SUFICIENCIA 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL EMPODERAMIENTO FEMENINO, PROVINCIA DE 

HUAURA, 2022 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: PERSONAL Si No Si No Si No 

1 ¿Ud. tiene confianza en sí misma para no depender de que alguien la mantenga? X X X 

2 ¿Siente Ud. que tiene la capacidad personal de salir adelante de manera individual? X X X 

3 
¿Cree que contar con mayores habilidades sociales le sería útil dentro de sus 

emprendimientos? 
X X X 

4 
¿Cree Ud. que la mujer debe tener mayor participación cultural y política en nuestra 

sociedad? 
X X X 

5 ¿El tener ingresos de manera personal siente que eleva su autoestima? X X X 

DIMENSIÓN 2: COLECTIVA Si No Si No Si No 

6 
¿En su comunidad reciben apoyo externo cuando quieren realizar algún 

emprendimiento? 
X X X 

7 
¿Considera que en su posición de mujer no existe ningún inconveniente para que 

pueda realizar algún emprendimiento? 
X X X 

8 ¿Su pareja trata de disminuir su deseo de crear nuevos emprendimientos personales? X X X 

9 
¿Cree Ud. que la identidad de una mujer debe estar sujeta a lo que su pareja designe 

como en ser sumisa a sus pedidos? 
X X X 

10 
¿Cree estar en condición de realizar algún trabajo en equipo en su centro laboral  son 

diferenciar el género de sus compañeros? 
X X X 

DIMENSIÓN 3: RELACIONES CERCANAS Si No Si No Si No 

11 
¿Usted ha sabido cómo desarrollar su capacidad de negociación en su 

trabajo y familia? 
X X X 

12 
¿Suele comunicar a su pareja acerca de sus reales ingresos colaborando con los 

gastos familiares? 
X X X 

13 ¿Por lo general es Ud. quien eleva el control y dirección de los ingresos en la familia? X X X 

14 
¿Ud. es quien dirige o da la última palabra cuando se tiene que tomar una decisión en 

el entorno familiar? 
X X X 

15 ¿Siente que su pareja limita su derecho de tener una interacción social más libre? X X X 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):   ____________________SI HAY SUFICIENCIA___________________________ 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]  Aplicable después de corregir  [   ]  No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador:   ____HUAYTA FRANCO, Yolanda Josefina___________ DNI: ____09333287___ 

Grado y Especialidad del validador:  __________DOCTORA EN EDUCACIÓN___________________________ 

                                                                                           Lima, 12 de mayo del 2022. 

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PROVINCIA DE HUAURA, 

2022 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: VIOLENCIA FÍSICA Si No Si No Si No 

1 
¿Ud. ha sido víctima alguna vez de algún tipo de agresión o maltrato por parte de un 

hombre que pudo ser su pareja, familiar u otro)? 
X X X 

2 ¿Alguna vez en una discusión con su pareja ha recibido bofetadas y Golpes? X X X 

3 ¿Ud. ha realizado alguna denuncia por maltrato físico en su hogar? X X X 

4 
¿En su relación, su pareja tenía características machistas queriendo ser quién manda 

amenazándola con golpearla si no hacía caso a sus órdenes? 
X X X 

5 
¿Alguna ocasión ha tenido que recurrir a un centro médico por necesidades médicas 

fruto de algún maltrato físico de parte de su pareja? 
X X X 

DIMENSIÓN 2: VIOLENCIA PSICOLÓGICA Si No Si No Si No 

6 
¿En su relación alguna vez ha recibido amenazas en contra de su integridad física y 

mental? 
X X X 

7 
¿Alguna vez sus familiares o amigos han presenciado alguna amenaza en contra suya 

de parte de su pareja? 
X X X 

8 
¿En su relación alguna vez ha sufrido alguna agresión verbal por la cual ha sentido o 

tenido sentimientos de temor de llegar a una agresión física? 
X X X 

9 
¿En su relación de pareja ha intentado su compañero ser quien domine la relación 

insultándola con tal de salir con su voluntad? 
X X X 

10 
¿Por los constantes maltratos que puede haber recibido ha tenido miedo a morir siendo 

víctima de feminicidio? 
X X X 

DIMENSIÓN 3: VIOLENCIA SEXUAL Si No Si No Si No 

11 
¿Sientes que en ocasiones tu pareja abuso de su condición de hombre obligándote a 

cumplir sus deseos sexuales a los que tú no querías? 
X X X 

12 
¿Alguna vez fue forzada a practicar actos sexuales que considera humillante o 

degradante para su persona por parte de su pareja? 
X X X 

13 ¿La forzaron a tener relacione sexuales estando su pareja en estado etílico? X X X 

14 
¿Alguna vez le han obligado a prácticas sexuales no deseadas con temor a una 

agresión física? 
X X X 

DIMENSIÓN 3: VIOLENCIA ECONÓMICA Si No Si No Si No 
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15 
¿A tenido conflicto en el hogar por el no cumplimiento de las obligaciones económicas 

de pare de su pareja? 
X X X 

16 
¿Su pareja le prohíbe realizar alguna actividad laboral por que argumenta que las 

mujeres no deben salir a trabajar y dedicarse a los quehaceres del hogar? 
X X X 

17 
¿En su hogar es Ud. quien controla los ingresos o es sumisa a lo que su pareja pueda 

darle? 
X X X 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   ____________________SI HAY SUFICIENCIA___________________________ 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]  Aplicable después de corregir  [   ]  No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador:   ____HUAYTA FRANCO, Yolanda Josefina___________ DNI: ____09333287___ 

Grado y Especialidad del validador:  __________DOCTORA EN EDUCACIÓN___________________________ 

                                                                                           Lima, 12 de mayo del 2022. 

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
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