
537

revista esp
añola d

e p
ed

agogía
añ

o 7
9
, n

.º 2
8
0
, sep

tiem
b
re-d

iciem
b
re 2

0
2
1
, 5

3
7
-5

5
5

Resumen:
En los últimos años ha habido un aumen-

to significativo de los debates internacionales, 
las investigaciones y los programas socioe-
ducativos centrados en el empoderamiento 
juvenil. Uno de los principales problemas de 
este concepto está relacionado con las formas 
de medirlo y evaluarlo. Evaluar las acciones y 
proyectos socioeducativos es clave para el dise-
ño, la implementación y la mejora de prácticas 
educativas que ayuden a la juventud a empo-
derarse. Este artículo presenta el proceso de 
construcción y validación de una rúbrica para 
la evaluación de acciones y proyectos educati-
vos de empoderamiento juvenil desarrollada 

en el marco del Proyecto HEBE. El proceso 
metodológico consta de tres fases: (1) el dise-
ño del instrumento; (2) la validación por juicio 
de expertos de 17 profesionales de diferentes 
ámbitos, 3 expertos en evaluación y 5 jóvenes; 
(3) y el contraste que se realiza a través de una 
prueba piloto con 20 proyectos o servicios so-
cioeducativos de empoderamiento juvenil en 
los que participan 63 profesionales. Los re-
sultados denotan la validez y fiabilidad de la 
rúbrica para evaluar la calidad de las prácticas 
socioeducativas y para diseñar e implementar 
acciones que apuesten por el empoderamiento 
juvenil. Destaca por ser un instrumento vali-
dado y útil para la realización de diagnósticos 
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educativos relacionados con el empoderamien-
to juvenil y por su utilidad para generar pro-
cesos reflexivos que se convierten en puntos 
de partida para repensar y mejorar la práctica 
pedagógica.

Descriptores: juventud, empoderamiento, 
evaluación de programas, pedagogía social, 
diagnóstico educativo, reflexión de la práctica. 

Abstract:
In recent years, there has been a signif-

icant increase in international debates, re-
search and socio-educational programmes 
focusing on youth empowerment. One of the 
main issues with this concept is related to how 
it is measured and evaluated. Evaluating so-
cio-educational actions and projects is crucial 
in order to design, implement and improve 
educational practices that help young peo-
ple to empower themselves. This article pre-
sents the process of building and validating 
a rubric, within the framework of the HEBE 

Project, for the evaluation of youth empower-
ment actions and projects. The methodolog-
ical process consists of three phases: (1) De-
sign of the rubric; (2) Expert validation by 17 
practitioners from different fields, 3 experts 
in evaluation and 5 young people; (3) And a 
comparison by means of a pilot test with 20 
projects or socio-educational services aimed at 
youth empowerment, in which 63 profession-
als participate. The results show evidence of 
validity and reliability of the rubric in order 
to evaluate the quality of socio-educational 
practices, and also to design and implement 
actions that focus on youth empowerment. It 
is noted for being a validated and useful in-
strument for making educational assessments 
related to youth empowerment, and for its 
usefulness in generating processes of reflec-
tion that become the basis for rethinking and 
improving pedagogical practices.

Keywords: youth, empowerment, programme 
evaluation, social pedagogy, educational as-
sessment, reflection on practice.

1. Introducción
En la década de los 70 del pasado siglo 

se empezó a utilizar el concepto de empo-
deramiento en el marco de las ciencias so-
ciales. Desde entonces ha ido impregnando 
gradualmente el lenguaje de la vida coti-
diana y el de las diferentes ciencias. 

A pesar de la versatilidad y popularidad 
del término, el empoderamiento sigue sien-
do en la actualidad un concepto complejo, 
ambiguo y poco delimitado que se aplica a 
situaciones y procesos muy diferentes y de 

maneras muy diversas (Soler, 2017; Úcar 
et al., 2016a; Morton y Montgomery, 2013). 
La amplitud y diversidad de perspectivas a 
la hora de analizarlo, el hecho de que pue-
da ser aplicado en ámbitos muy diferentes 
(psicológico, educativo, político, económico, 
social, cultural, etc.) y las dificultades, por 
último, que plantea su traducción a otras 
lenguas (Bacqué y Biewener, 2016; Richez 
et al., 2012; Luttrell et al., 2009), contribu-
yen, sin duda, a dificultar la existencia de 
una definición homogénea y consensuada 
del empoderamiento.
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Diseño y validación de una rúbrica para evaluar acciones y proyectos educativos...

A lo largo de los años la investigación se 
ha focalizado mayoritariamente en los pro-
cesos de empoderamiento de las personas 
adultas. En las últimas décadas, sin embar-
go, se ha empezado a utilizar también en el 
trabajo educativo con jóvenes, especialmente 
con aquellos que están en situación de riesgo 
o vulnerabilidad social. Estos últimos años 
muestran que se ha producido un aumento 
significativo en los debates internacionales al-
rededor de las políticas de juventud y el empo-
deramiento juvenil (Soler, 2017). También en 
las investigaciones sobre el empoderamiento 
juvenil y en el número de programas de inter-
vención que lo plantean como objetivo (Zim-
merman et al., 2018).

Una de las principales problemáticas del 
empoderamiento, derivada en buena medida 
de la imprecisión aludida, es la relacionada 
con las formas de medirlo o evaluarlo. En la 
actualidad sigue habiendo todavía pocas in-
vestigaciones que se hayan ocupado específi-
camente de esta temática. Es probable que 
esto sea así porque, como apunta Wagaman 
(2011), hay pocos estudios que presenten 
definiciones operativas del empoderamiento 
juvenil que permitan interpretar de manera 
lógica y clara los resultados obtenidos.

A lo largo de tres proyectos nacionales 
consecutivos de investigación (2010-2020) 
el Proyecto HEBE ha ido generando cono-
cimiento nuevo sobre el empoderamiento 
juvenil. En primer lugar, generamos, entre 
otros productos, una batería de indicado-
res de empoderamiento personal y comu-
nitario (Soler et al., 2014).

En segundo lugar, un análisis sistemá-
tico de las investigaciones publicadas desde 

el inicio de este milenio sobre el empodera-
miento juvenil (Úcar et al., 2016b) y, a partir 
de dicho análisis sistemático de la literatura 
académica, construimos un modelo pedagó-
gico del empoderamiento juvenil (Soler et 
al., 2017). En el marco del mismo proyecto 
adaptamos la batería inicial de indicadores 
de empoderamiento personal y comunitario 
particularizándola para el empoderamiento 
juvenil (Planas et al., 2016a; Planas et al., 
2016b; Cevallos y Paladines, 2016). 

Una vez adaptada quisimos comprobar 
en qué medida la batería de indicadores 
era válida para analizar y evaluar el em-
poderamiento juvenil. Para ello, se diseñó 
un proceso de validación en tres fases: una 
validación académica a través del análi-
sis sistemático de la literatura (Úcar et 
al., 2016a), una validación por expertos 
del ámbito del trabajo con jóvenes, y una 
validación de la práctica con jóvenes (Lle-
na-Berñe et al., 2017; Úcar et al., 2016b). 
La batería resultante de las tres fases del 
proceso de validación está configurada por 
9 dimensiones y 27 indicadores de empo-
deramiento juvenil (Planas et al., 2016a; 
Soler-Masó, 2020).

Hemos organizado el texto en cuatro 
apartados. En el primero se muestran 
los fundamentos teóricos de la batería de 
dimensiones e indicadores de empodera-
miento juvenil y su aplicabilidad al diseño 
de la rúbrica de evaluación. En el segundo 
se desarrolla la metodología seguida en el 
diseño y validación de la rúbrica de eva-
luación del empoderamiento juvenil. En el 
tercero se presentan los resultados obteni-
dos en la validación. El cuarto, por último, 
recoge las conclusiones del proceso.
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1.1. Empoderamiento juvenil, indicado-
res de empoderamiento y rúbricas de 
evaluación

Hay que señalar que la perspectiva teó-
rica que enmarca el trabajo investigador de 
nuestro equipo es la de la pedagogía social 
(Soler, 2017). Es de sobra conocido que el 
campo de la pedagogía social es diverso, he-
terogéneo y muy amplio. También, que no 
existe un consenso general acerca de sus 
ámbitos específicos de actuación y profesio-
nalización, razón por la que se ha desarro-
llado de manera diferente en los diversos 
países del mundo (Janer y Úcar, 2019). En 
el marco de esta investigación vamos a en-
tender que la pedagogía social se refiere a la 
educación en sentido amplio (Petrie, 2005). 
Siguiendo las clasificaciones que se han 
desarrollado en nuestro país, optamos por 
operativizar el campo de acción de la pe-
dagogía social, en el trabajo socioeducativo 
con jóvenes, en cuatro subcampos concretos 
de actuación social, que utilizamos instru-
mentalmente para este estudio. Estos son: 
la animación sociocultural, la educación es-
pecializada, la educación formal y la forma-
ción ocupacional (Froufe, 1997).

El concepto de empoderamiento que 
fundamenta este trabajo es el desarrollado 
por Soler et al. (2017). Según estos autores,

el empoderamiento es un proceso que 
incrementa las posibilidades de que una 
persona pueda decidir y actuar de forma 
consecuente sobre todo aquello que afecta a 
su propia vida, participar en la toma de de-
cisiones e intervenir de forma compartida y 
responsable en lo que afecta a la colectividad 
de la que forma parte. Esto requiere dos con-
diciones: que la persona vaya adquiriendo y 
desarrollando una serie de capacidades per-

sonales (conocimientos, actitudes, aptitudes, 
destrezas…) y que el medio le facilite ejercer 
efectivamente tales capacidades (p. 22).

El empoderamiento, en tanto que pro-
ceso o resultado, es siempre el efecto o la 
consecuencia de una interacción, más o 
menos intencional, entre las capacidades 
que posee una persona y las posibilidades 
que le ofrece el medio en el que habita para 
desarrollarlas o ponerlas en práctica.

Úcar et al. (2016a) constatan que existe 
unanimidad en que el término se refiere, 
de manera general, al crecimiento eficiente 
de la persona joven por medio de la supera-
ción de determinadas situaciones a través 
de la adquisición de competencias. Estos 
mismos autores plantean los elementos 
principales que configuran o a los que se 
asocia el concepto de empoderamiento en 
el ámbito juvenil. Estos son: a) el creci-
miento y el bienestar; b) lo relacional; c) la 
capacitación; d) la política; e) la transfor-
mación; y, por último, d) la emancipación. 
A partir de estas ideas concebimos el em-
poderamiento juvenil como un proceso que 
incrementa las posibilidades de que una 
persona joven pueda decidir y actuar de 
forma consecuente sobre todo aquello que 
afecta a su propia vida; y, asimismo, parti-
cipar e intervenir, de forma compartida y 
responsable, en lo que afecta a la comuni-
dad de la que es parte.

A partir de todos estos estudios presen-
tamos, en la Tabla 1, la batería de dimen-
siones e indicadores validada. Esta batería 
de dimensiones e indicadores es la base a 
partir de la que se diseña la rúbrica de eva-
luación de acciones y proyectos de empode-
ramiento juvenil.
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Diseño y validación de una rúbrica para evaluar acciones y proyectos educativos...

La decisión de transformar la batería 
en una rúbrica de evaluación se justifica 
por la versatilidad, facilidad de uso y uti-
lidad formativa que manifiesta esta he-
rramienta (Cubillos-Veja y Ferrán-Aranaz, 
2018). De hecho, han sido estas caracte-
rísticas las que han generado un uso tan 
extendido de las rúbricas de evaluación en 
las últimas décadas, sobre todo en el ámbi-
to educativo.

El concepto de rúbrica se ha utilizado 
en el ámbito educativo para designar unos 
instrumentos en los que se definen crite-
rios y estándares que corresponden a nive-
les progresivos de ejecución de una tarea 
(Gil, 2007). Se podría decir que una rúbrica 
es una guía baremada para la evaluación o 
autoevaluación de determinadas conduc-
tas, acciones o situaciones. La gran poten-
cialidad formativa de las rúbricas radica 

Tabla 1. Batería de dimensiones e indicadores de empoderamiento juvenil.

Dimensiones Indicadores

1. Autoestima 1.1-  Ser capaz de afrontar situaciones difíciles o adversas.
1.2-  Conocer las propias capacidades y reconocer los propios lími-

tes.
1.3-  Estar satisfecho con uno mismo.
1.4-  Sentirse seguro de uno mismo.
1.5-  Ser capaz de mostrarse ante los demás.
1.6-  Sentirse reconocido por los demás.

2. Responsabilidad 2.1-  Asumir compromisos y tareas de forma voluntaria y realista.
2.2-  Asumir las consecuencias de las propias decisiones y actos.

3. Eficacia 3.1-  Ser capaz de tomar decisiones para conseguir los objetivos.
3.2-  Ser metódico y constante en la realización de las tareas.
3.3-  Conseguir los objetivos planeados.

4. Capacidad crítica 4.1-  Ser capaz de analizar problemáticas o situaciones.
4.2-  Tener un criterio propio en relación con problemáticas o 

situaciones.

5. Autonomía 5.1-  Tener iniciativa.
5.2-  Capacidad de elegir y actuar siguiendo las propias conviccio-

nes.

6. Trabajo en equipo 6.1-  Implicarse en el trabajo en equipo.
6.2-  Ser capaz de ejercer funciones de liderazgo en el trabajo en equipo.
6.3-  Ser capaz de comunicarse.
6.4-  Ser capaz de negociar y consensuar.

7.  Identidad 
comunitaria

7.1-  Compartir el patrimonio sociocultural de la comunidad.
7.2-  Identificarse activamente con los procesos cívicos y asociativos 

que se dan en la comunidad.
7.3-  Identificar como propio el espacio público y hacer uso de él.

8. Metaaprendizajes 8.1-  Tener conciencia de haber adquirido o mejorado los propios 
conocimientos y capacidades.

8.2-  Haber desarrollado la capacidad de aprender a aprender.
8.3-  Tener conciencia del poder adquirido para actuar.

9. Participación 9.1-  Implicarse en acciones o proyectos colectivos.
9.2-  Ser capaz de influenciar en su entorno.

Fuente: Adaptado de Planas et al. (2016a) y Soler-Masó (2020).
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en que pueden generar procesos reflexivos 
de autoanálisis en las personas que las res-
ponden; unos procesos que tienen un alto 
valor educativo y de transformación per-
sonal. En este sentido, Panadero y Jons-
son (2013) afirman que las rúbricas son 
un tipo de evaluación formativa que tiene 
efectos en el rendimiento, ya que aportan 
información sobre los procedimientos para 
alcanzar el objetivo marcado, las expectati-
vas y los resultados deseados. Al utilizar la 
rúbrica, no solo se evalúa el desempeño de 
la acción o programa de empoderamiento, 
sino que, a la vez, se forma y se hace re-
flexionar a los educadores y las educadoras 
respecto al empoderamiento juvenil.

2. Método
En el Gráfico 1 se puede observar el 

proceso metodológico seguido para el di-
seño y la validación de la rúbrica de eva-
luación de acciones y proyectos de empo-
deramiento juvenil. A partir de ahora, se 
usa el término rúbrica para referirnos a 
la «rúbrica de evaluación de acciones y 
proyectos de empoderamiento juvenil». El 
proceso se ha dividido en tres fases: 1) fase 
de diseño; 2) fase de validación, y 3) fase 
de contraste. En todas las fases, se obtiene 
el consentimiento informado de todas las 
personas e instituciones participantes y se 
aseguran los criterios éticos de protección 
y confidencialidad de los datos.

2.1. Diseño de la rúbrica de evalua-
ción de programas de empoderamien-
to juvenil

El proceso de diseño consta de tres 
momentos: a) fundamentación y toma de 

decisiones; b) elaboración de los escena-
rios, y c) revisión de la rúbrica por parte 
de los investigadores del proyecto HEBE 
que no han participado en el diseño del 
instrumento.

Gráfico 1. Proceso de diseño y validación de la rúbrica. 

Fuente: Elaboración propia.
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Diseño y validación de una rúbrica para evaluar acciones y proyectos educativos...

a) Se realiza una búsqueda de litera-
tura académica para fundamentar el for-
mato, el diseño y la presentación de la 
rúbrica. Se establece que el objetivo de la 
rúbrica es evaluar acciones y proyectos 
que favorezcan el empoderamiento juve-
nil tanto a nivel individual como grupal 
y se construye partiendo de la batería de 
9 dimensiones y 27 indicadores validada 
previamente. Se opta por una rúbrica 
analítica autoaplicable.

Para garantizar la calidad de la rúbri-
ca se tienen en cuenta tres criterios: de-
finiciones específicas de cada dimensión, 
definición de los indicadores y definición 
de las estrategias de puntuación y grada-
ción (Doğan y Uluman, 2017; Gatica-La-
ra y Uribarren-Berrueta, 2012; Reddy y 
Andrade, 2010). Para cumplir con estos 
criterios se elabora, primero, una defi-
nición clara y unívoca para cada dimen-
sión y se añade a la rúbrica una guía de 
aplicación donde se contextualiza el pro-
yecto, las dimensiones e indicadores de 
empoderamiento juvenil, el objetivo de la 
rúbrica, su utilidad y las instrucciones de 
aplicación.

b) Se elabora el contenido de los es-
cenarios. Se establece una gradación por 
desempeño en cuatro escenarios de accio-
nes o conductas de complejidad crecien-
te. El desempeño se refiere, en este caso, 
al grado en el que se ubica, con relación 
al empoderamiento juvenil, la acción de 
los educadores o del proyecto que se está 
evaluando.

En cada escenario se añaden los sig-
nos «-, =, +» para captar con mayor 

precisión en qué medida se sitúan los 
educadores o el proyecto en el escenario 
escogido. Si no se llega a cumplir un es-
cenario concreto, pero tampoco encaja en 
el anterior, se puede indicar marcando 
el signo «-». Si las conductas o proyecto 
evaluado están exactamente ubicados en 
ese escenario se puede indicar marcando 
«=». Además, si se supera ese escenario, 
pero no se llega al siguiente, se puede in-
dicar con el signo «+».

Por último, debajo de cada indicador 
existe un espacio donde incorporar las 
evidencias que explican y justifican la ubi-
cación en un escenario u otro y cualquier 
observación que se quiera añadir.

c) Se envía la versión inicial del ins-
trumento a los integrantes del proyecto 
HEBE (profesionales y académicos del ám-
bito de la pedagogía social) que no partici-
paron en el proceso de diseño del instru-
mento. El objetivo es realizar una primera 
revisión de la rúbrica y recibir comentarios 
por parte del equipo antes de iniciar la fase 
de validación.

2.2. Validación del instrumento por jui-
cio de expertos

La validación de la rúbrica se realiza 
a través del juicio de expertos. Como se 
puede observar en la Tabla 2, participan 
25 validadores seleccionados de mane-
ra intencional. Su perfil corresponde a 
educadores de proyectos y servicios des-
tinados a jóvenes, en los que se trabaja 
el empoderamiento juvenil en los cuatro 
subcampos de actuación social definidos 
y, también, a expertos en evaluación y a 
jóvenes.
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Tabla 2. Perfil de los validadores.

Ámbito profesional N.º

Animación sociocultural 4

Educación especializada 4

Educación formal 6

Formación ocupacional 3

Expertos de evaluación 3

Jóvenes 5

Total 25

Fuente: Elaboración propia.

Se les pide a través de un formulario 
electrónico que evalúen los escenarios de 
los indicadores de la rúbrica a través de 
una escala de Likert (nada, poco, bastante, 
mucho) según los siguientes criterios: 

1)  Comprensibilidad: es una definición 
clara e inteligible que permite una 
interpretación fácil. 

2)  Relevancia: es información consis-
tente sobre el indicador; capta o re-
presenta aspectos clave y es impor-
tante.

3)  Progresión: es la gradación entre los 
escenarios, es decir, si sigue una bue-
na secuenciación y es adecuada.

Además, se solicita que realicen comen-
tarios u observaciones sobre el instrumen-
to y los indicadores rubricados. 

La estrategia de análisis es la siguiente. 
Siguiendo el procedimiento que muestran 
otros estudios para la validación de instru-
mentos (León y Fernández, 2019; Miranda 
et al., 2019), se calcula la validez (V de Ai-
ken) y la fiabilidad (Alpha de Cronbach) de 

la rúbrica. También se calculan las medias 
y el porcentaje de valoración de los esce-
narios para detectar la existencia de esce-
narios conflictivos (valoración entre «bas-
tante» y «mucho» por debajo del 90 %). 
Por último, se analizan los comentarios y 
observaciones realizados.

2.3. Aplicación de la prueba piloto a 
proyectos o servicios de empodera-
miento juvenil

En esta fase se realiza una prueba pi-
loto de la rúbrica, ya validada por jueces, 
en proyectos y servicios socioeducativos 
que trabajan el empoderamiento juvenil. 
El proceso de la prueba piloto se realiza en 
tres momentos: 

a) Un primer contacto, realizado por 
una persona facilitadora del equipo de in-
vestigación, con el profesional/equipo que 
va a hacer la aplicación, para presentarles 
la rúbrica y la guía de aplicación. 

b) La autoaplicación de la rúbrica. 
Cada profesional/equipo participante se 
autoaplica la rúbrica sin la presencia de la 
persona facilitadora.

c) Una entrevista cognitiva (Beat-
ty y Willis, 2007; Hilton, 2015; Neuert y 
Lenzner, 2015), realizada por la persona 
facilitadora del equipo de investigación al 
profesional/equipo, una vez completado el 
proceso de aplicación de la rúbrica.

Como se observa en la Tabla 3, se aplica 
el pilotaje de la rúbrica a 20 proyectos ubi-
cados en alguno de los cuatro subcampos 
de actuación social definidos con un total 
de 63 profesionales participantes.
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Respecto al perfil de los participan-
tes, hay una participación mayoritaria de 
dinamizadores u orientadores juveniles, 
educadores sociales y docentes. Los demás 
perfiles corresponden a directores o coordi-
nadores de proyecto o servicio piloto, técni-
cos de juventud, directores o monitores de 
tiempo libre, trabajadores sociales, psicólo-
gos; terapeutas ocupacionales y pedagogos.

3. Resultados
En este apartado se presentan los re-

sultados de la fase de validación y la fase 
de contraste.

3.1. Resultados de la fase de validación 
de la rúbrica

Como se puede observar en el Grá-
fico 2, los validadores consideran que 
los escenarios de los indicadores de la 
rúbrica son comprensibles, relevantes y 
progresivos. La mayoría de las respues-
tas dadas a los tres criterios en los in-
dicadores se ubican por encima del 90 
% en «bastante» o «mucho» (comprensi-
bles, 93.5 %; relevantes, 94.6 %; y pro-
gresivos, 92.7 %).

Analizamos la V de Aiken por criterio 
para establecer la validez de la rúbrica a 

Tabla 3. Perfil de los proyectos y servicios participantes en la fase de contraste.

Ámbito profesional N.º de proyectos 
y servicios piloto

N.º de profesionales 
participantes

Animación sociocultural 5 17

Educación especializada 5 17

Educación formal 5 15

Formación ocupacional 5 14

Total 20 63

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Porcentaje de valoración de la comprensibilidad, la relevancia y la progresión.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5. Datos estadísticos de las valoraciones por indicador y criterio de 
evaluación. Dimensión (dim), indicador (ind), Desviación estándar (Ds), porcentaje 

de valoraciones entre 3 y 4 (%3-4).
Dim/ind Comprensibilidad Relevancia Progresión

Media Ds %3-4 Media Ds %3-4 Media Ds %3-4

1.1 3.3 .676 87.5 % 3.5 .588 95.8 % 3.5 .721 87.5 %

1.2 3.5 .511 100.0 % 3.7 .565 95.8 % 3.6 .576 95.8 %

1.3 3.4 .647 91.7 % 3.5 .659 91.7 % 3.5 .722 87.5 %

1.4 3.7 .464 100.0 % 3.7 .637 91.7 % 3.5 .722 87.5 %

través del grado de acuerdo entre valida-
dores y el resultado es positivo, con una V 
de Aiken total de .85, hecho que constata 
un nivel alto de acuerdo entre los validado-
res en relación con la comprensión (.85), la 
relevancia (.84) y la progresión de los indi-
cadores (.87), específicamente. 

Observamos unos resultados positivos al 
medir la fiabilidad del instrumento a través 

de la aplicación del Alfa de Cronbach (α) en 
los criterios de comprensibilidad, relevancia 
y progresión, y en el total de los criterios, tal 
como se muestra en la Tabla 4. A partir del 
mismo coeficiente, se profundiza en la fiabi-
lidad del instrumento si se elimina un ele-
mento, pero los resultados son similares, lo 
cual indica concordancia entre los validado-
res y que todas las variables son importantes 
para la fiabilidad del instrumento.

Si se profundiza en los datos estadísti-
cos de las valoraciones dadas por los vali-
dadores, las medias se sitúan en su tota-
lidad por encima de 3 («bastante»). En la 
mayoría de los indicadores, el porcentaje 
de valoraciones ubicadas entre 3 y 4 («bas-
tante» y «mucho») están por encima del 90 
% en los tres criterios evaluados y ninguno 
de ellos está por debajo del 75 %. En la Ta-

bla 5 se presentan la media, la desviación 
estándar y el porcentaje de valoraciones 
entre 3 y 4 («bastante» y «mucho») de la 
totalidad de indicadores. Once de ellos se 
sitúan por debajo del 90 %. Se encuentran 
marcados en gris los criterios que presen-
tan un porcentaje de valoración entre 3 y 4 
inferior al 90 % y, por tanto, se consideran 
conflictivos. 

Tabla 4. Alfa de Cronbach según el criterio de comprensibilidad, 
relevancia, progresión y total.

Criterio Alfa de Cronbach (α)

Comprensibilidad 0.915

Relevancia 0.944

Progresión 0.942

Total 0.973

Fuente: Elaboración propia.
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Diseño y validación de una rúbrica para evaluar acciones y proyectos educativos...

A partir de los comentarios y obser-
vaciones que realizan los validadores y 
teniendo en cuenta la información esta-
dística presentada se realizan cambios en 
trece indicadores de la rúbrica. Se iden-
tifica que la mayor dificultad se da res-
pecto al criterio de «comprensibilidad». 
Un 73 % de sus comentarios señalan las 
dificultades de comprensión que genera 
la utilización del término «espacios» en 
los indicadores. La versatilidad semántica 
del concepto genera problemas de univo-
cidad. Decidimos sustituirlo por el térmi-
no «actividades», ya que incluye al ante-

rior, aporta mayor univocidad y se ajusta 
con mayor precisión a la formulación de 
los escenarios.

También se sustituye «escenario» por 
«actividades». Se realizan también otras 
sustituciones, como, por ejemplo, en los 
escenarios 1, 2 y 3 del indicador 1.3. Ser 
capaz de mostrarse ante los demás donde 
se sustituye «mostrarse ante los demás» 
por «expresar sus emociones, sentimientos 
e ideas ante los demás» equiparándose es-
tos escenarios a la expresión que aparece 
en el escenario 4. 

1.5 3.5 .511 100.0 % 3.6 .495 100.0 % 3.4 .504 100.0 %

1.6 3.2 .779 79.2 % 3.5 .658 91.7 % 3.3 .751 83.3 %

2.1 3.7 .637 91.7 % 3.6 .576 95.8 % 3.7 .482 100.0 %

2.2 3.8 .442 100.0 % 3.8 .415 100.0 % 3.6 .654 91.7 %

3.1 3.7 .565 95.8 % 3.8 .415 100.0 % 3.6 .584 95.8 %

3.2 3.6 .654 91.7 % 3.4 .654 91.7 % 3.5 .509 100.0 %

3.3 3.5 .659 91.7 % 3.4 .711 87.5 % 3.6 .576 95.8 %

4.1 3.7 .482 100.0 % 3.8 .532 95.8 % 3.8 .532 95.8 %

4.2 3.5 .590 95.8 % 3.6 .584 95.8 % 3.5 .658 91.7 %

5.1 3.5 .823 88.0 % 3.7 .476 100.0 % 3.6 .638 92.0 %

5.2 3.2 .926 76.0 % 3.4 .757 84.0 % 3.1 .971 76.0 %

6.1 3.6 .707 96.0 % 3.8 .436 100.0 % 3.6 .569 96.0 %

6.2 3.6 .583 96.0 % 3.5 .510 100.0 % 3.5 .586 96.0 %

6.3 3.6 .645 92.0 % 3.7 .542 96.0 % 3.6 .645 92.0 %

6.4 3.6 .569 96.0 % 3.7 .542 96.0 % 3.6 .569 96.0 %

7.1 3.6 .577 96.0 % 3.6 .651 92.0 % 3.6 .569 96.0 %

7.2 3.6 .638 92.0 % 3.7 .557 96.0 % 3.6 .569 96.0 %

7.3 3.7 .458 100.0 % 3.6 .707 88.0 % 3.6 .583 96.0 %

8.1 3.6 .577 96.0 % 3.7 .557 96.0 % 3.5 .586 96.0 %

8.2 3.5 .714 88.0 % 3.6 .577 96.0 % 3.4 .707 88.0 %

8.3 3.4 .764 92.0 % 3.4 .768 84.0 % 3.4 .707 88.0 %

9.1 3.7 .557 96.0 % 3.8 .374 100.0 % 3.7 .557 96.0 %

9.2 3.4 .707 96.0 % 3.6 .651 92.0 % 3.4 .821 88.0 %

Fuente: Elaboración propia.
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Otra de las propuestas de mejora se 
resuelve mediante el añadido de algún 
término específico como «viable» para cla-
rificar el escenario 4 del indicador 4.1. Ser 
capaz de analizar problemáticas o situacio-
nes; y «otros entornos» en el escenario 4 
del indicador 6.4. Ser capaz de negociar y 
consensuar. En otras ocasiones se eliminan 
las expresiones que generan confusión, 
como, por ejemplo, «o se permite cuando 
se da de forma espontánea» en el escenario 
1 del indicador 6.1. Implicarse en el trabajo 
en equipo para favorecer la comprensibili-
dad respecto a los demás escenarios.

Respecto al criterio de relevancia, no 
ha aparecido ningún comentario u obser-
vación que provocara algún cambio en la 
relevancia de los escenarios. Sin embargo, 
las valoraciones analizadas en estos indi-
cadores conducen a la interpretación de 
que ha habido una confusión al valorar la 
relevancia del indicador en lugar de la re-
levancia del escenario.

En cuanto a la mejora de la progresión 
de los indicadores, se modifican por com-
pleto los cuatro escenarios de los indicado-
res 3.3. Conseguir los objetivos planeados y 
5.2. Capacidad de elegir y actuar siguien-
do las propias convicciones. Se sustituyen 
términos como «asuman» por «reflexionen 
y valoren» en el escenario 2 del indicador 
2.2. Asumir las consecuencias de las pro-
pias decisiones y actos, o «puedan realizar» 
por «realicen» en el escenario 3 del indica-
dor 8.2. Haber desarrollado la capacidad 
de aprender a aprender.

También se recurre al añadido de tér-
minos, como «de forma voluntaria» en el 

escenario 4 del indicador 2.1. Asumir com-
promisos y tareas de forma voluntaria y 
realista; «acompañados por el equipo edu-
cativo» en el escenario 2 del indicador 8.2. 
Haber desarrollado la capacidad de apren-
der a aprender; o el ajuste de graduación 
entre los escenarios, como, por ejemplo, 
incorporar «es el equipo educativo quien» 
en el escenario 2 del indicador 3.2. Ser 
metódico y constante en la realización de 
las tareas para clarificar quien controla el 
cumplimiento de las tareas.

Además, para mejorar la progresión de 
los escenarios se procede a la eliminación 
de expresiones «de manera puntual» en 
el escenario 2, o «específicamente» en el 
escenario 3 de los indicadores 8.2. Haber 
desarrollado la capacidad de aprender a 
aprender, 8.3. Tener conciencia del poder 
adquirido para actuar y 9.1. Implicarse en 
acciones o proyectos colectivos.

3.2. Aplicación de la prueba piloto a 
proyectos o servicios de empodera-
miento juvenil

El 100% de participantes consideran 
que la herramienta tiene utilidad presente 
y futura, especialmente porque sirve para 
reflexionar en torno a la práctica profesio-
nal. El 90% afirma que la rúbrica tiene una 
extensión correcta y profundiza suficiente-
mente en el trabajo del empoderamiento. 
Al 85% le es fácil aplicarla. 

Los comentarios, además, ratifican el in-
terés que tiene la rúbrica en su trabajo como 
educadores. La valoran como una herra-
mienta para la autoevaluación y la reflexión, 
que genera consciencia sobre las debilidades 
y fortalezas de sus acciones socioeducativas. 
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Permite dotar de funcionalidad a los apren-
dizajes y generar cambios y propuestas de 
mejora en las intervenciones y programas 
enfocados al empoderamiento juvenil.

El 80% de profesionales manifiestan no 
tener problemas para rellenar la rúbrica. 
El 85% de los profesionales comprenden 
todos los escenarios y el 70% aportan evi-
dencias en todos los indicadores. Aun así, 
el 45% considera necesario añadir o simpli-
ficar algunos aspectos de la rúbrica. Para 
agilizar el uso del instrumento recomien-
dan, en general, simplificar dimensiones 
como la «autoestima» y agrupar indicado-
res o dimensiones, como «participación» 
e «identidad comunitaria». Aunque el 
equipo de investigación analiza estos co-
mentarios, decide no realizar cambios en 
el instrumento, dado que la batería de 
dimensiones e indicadores ha sido previa-
mente validada y no es objeto de valora-
ción en la prueba piloto. 

En cambio, al 70% de profesionales les 
resulta difícil responder a alguna dimen-
sión o indicador. Se destaca, especialmente, 
la dificultad de la dimensión «autoestima», 
ya que se considera demasiado extensa y 
compleja para ser la primera variable del 
instrumento que hay que responder. Tam-
bién manifiestan dificultades para respon-
der a indicadores que no se están traba-
jando de manera explícita en el proyecto o 
servicio que se autoaplica la rúbrica. Esta 
situación se da, principalmente, en indica-
dores relacionados con las dimensiones de 
«eficacia» y «metaaprendizajes». 

Para compensar estas dificultades y fa-
cilitar la lectura y aplicación de la rúbrica, 

se cambia el orden de las dimensiones. Las 
dimensiones más complejas («autoestima», 
«eficacia» y «metaaprendizajes») se reubi-
can hacia la mitad de la rúbrica, mientras 
que las más simples («participación», «res-
ponsabilidad», «identidad comunitaria» y 
«trabajo en equipo») se colocan al principio 
y final. Además, en la guía de aplicación se 
añade que el escenario 1 incluye la posibili-
dad de no trabajar de manera específica el 
indicador en cuestión.

Respecto a las aportaciones finales, re-
saltan lo útil y necesario que resulta este 
instrumento, a la vez que aportan pro-
puestas de mejora. En esta dirección, se 
introducen dos cambios.

En primer lugar, recomiendan añadir 
un epígrafe en la rúbrica donde se puedan 
detallar las características identificativas 
del proyecto. Muchos servicios desarrollan 
varios proyectos a la vez o aplican un mis-
mo proyecto durante varios años consecuti-
vos. Esta mejora permite identificar en qué 
proyecto o período se ha aplicado la rúbrica 
y hacer una comparativa de sus resultados 
a lo largo del tiempo. A partir de aquí se 
incorpora un nuevo apartado al inicio de la 
rúbrica, donde se solicitan datos referidos a 
el nombre del proyecto/programa; la enti-
dad/institución; el ámbito educativo; y, por 
último, la duración del proyecto.

En segundo lugar, distintos profesio-
nales apuntan que es el mismo proceso de 
rellenar la rúbrica el que les genera con-
ciencia y sensibilización en torno el grado 
de cumplimiento de objetivos propuestos 
y la necesidad de reorientar actuaciones. 
Por todo ello, se incluye un apartado donde 
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poder incluir reflexiones y propuestas de 
mejora útiles para el aprendizaje y la me-
jora en la toma de decisiones sobre la pro-
gramación y el desarrollo de acciones que 
ayuden a empoderar a la juventud durante 
el proceso de aplicación de la rúbrica.

4. Discusión
A pesar de la rápida popularización del 

empoderamiento en el lenguaje cotidiano, 
en la política y en buena parte de las cien-
cias sociales es un concepto muy complejo 
que requiere una mayor investigación y 
aplicación en situaciones y procesos con-
cretos. A lo largo de los últimos años las 
investigaciones del proyecto HEBE han 
generado toda una serie de reflexiones e 
instrumentos sobre el empoderamiento en 
el ámbito específico de la juventud, desde 
el enfoque socioeducativo y la pedagogía 
social (Soler, 2017). En este artículo se ha 
mostrado cómo la transformación de una 
batería de indicadores de empoderamiento 
juvenil en una rúbrica es un proceso ca-
racterizado por su riqueza, pero también 
por su complejidad (Cubillos-Veja y Fe-
rrán-Aranaz, 2018; García-Sanz, 2014).

El proceso seguido ha permitido que 
presentemos la rúbrica como una herra-
mienta válida y fiable para evaluar la cali-
dad de las prácticas socioeducativas y para 
diseñar e implementar nuevas acciones 
que apuesten por el empoderamiento juve-
nil (Soler et al., 2019). En línea con lo que 
apuntaba Wagaman (2011), favorece la 
evaluación del empoderamiento a partir de 
un concepto que se operativiza en dimen-
siones, indicadores y escenarios, que per-
miten interpretar de manera lógica y clara 

los resultados que se espera obtener. Es 
también una herramienta para el apren-
dizaje, capaz de proporcionar una retroa-
limentación que ayude a los profesionales 
de la acción socioeducativa a autoevaluar y 
perfeccionar sus prácticas (Bharuthram y 
Patel, 2017).

Se asegura la validez del contenido y 
la fiabilidad del instrumento al confirmar 
la comprensibilidad, relevancia y progre-
sión de los escenarios de los indicadores 
rubricados. Atender a la validez y fiabili-
dad del instrumento diseñado contribuye, 
como bien apuntan Fernández-Cruz et al. 
(2018), al desarrollo del campo científico 
del estudio. Es un proceso que aporta su-
ficientes evidencias que prueban la cali-
dad de la herramienta obtenida (Tourón 
et al., 2018).

Tal como se muestra en el estudio de 
Murphy y Ermeling (2016), los instrumen-
tos estructurados que guían las respues-
tas del educador para valorar su práctica, 
como la rúbrica de evaluación presentada, 
facilitan la reflexión y la retroalimentación 
para mejorar los procesos educativos. Ade-
más de evaluar la acción o el programa de 
empoderamiento, la rúbrica también ge-
nera un proceso reflexivo que ayuda a los 
educadores a pensar de manera profunda 
y crítica sobre cómo trabajan las dimensio-
nes del empoderamiento juvenil y marca, 
asimismo, expectativas y estándares sobre 
cómo llevarlas a la práctica. Es un instru-
mento que permite verificar la eficacia de 
las acciones socioeducativas y que puede 
ser utilizado para evaluar los objetivos de 
los servicios o proyectos juveniles, así como 
las necesidades de empoderamiento de las 
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personas jóvenes (Andueza, 2019). La rú-
brica puede servir como punto de partida 
para una reflexión de la práctica pedagógi-
ca, que se fundamenta en la experiencia y 
se orienta al cambio (Dimova y Loughran, 
2009). A partir de dicha práctica resulta 
posible diseñar y desarrollar nuevos proce-
sos educativos de calidad que se focalicen 
en el empoderamiento de las personas jó-
venes. El hecho de que la rúbrica pueda ser 
utilizada, de manera grupal, por el equi-
po de educadores produce conversaciones 
dialógicas que favorecen la riqueza de las 
reflexiones y aumentan su potencial de 
cambio (Tinsley y Sheats, 2020).

Hay que señalar algunas de las dificul-
tades encontradas tanto en el proceso de 
la elaboración de la rúbrica como en el de 
su posterior validación. En primer lugar, 
la de trabajar con un concepto tan elusi-
vo y todavía tan poco investigado como 
el de empoderamiento juvenil. Ejemplo 
de ello son las críticas a la relevancia de 
algunas dimensiones que caracterizan el 
empoderamiento juvenil, tanto en el juicio 
de expertos como en la prueba piloto. Sin 
embargo, el hecho de incorporar todas las 
dimensiones del empoderamiento juvenil 
en la rúbrica, incluso las menos conocidas o 
reconocidas, como eficacia o metaaprendi-
zajes, permite abrir un espacio de reflexión 
para los educadores que pueden dirigirlos 
hacia otras líneas de empoderamiento ju-
venil que no han sido tan exploradas en el 
trabajo socioeducativo, pero que son igual 
de necesarias. Entendemos, en este senti-
do, que hay que seguir investigando, por 
separado o agrupados, en cada uno de los 
indicadores de empoderamiento juvenil 
que configuran la rúbrica actual.

En segundo lugar, a lo largo de la va-
lidación se ha podido comprobar la difi-
cultad de construir procesos de evalua-
ción cualitativa a través de rúbricas. Las 
propiedades denotativa y connotativa del 
lenguaje y su vinculación a contextos loca-
les dificultan, a menudo, la equiparación 
entre el escenario construido en la rúbrica 
y la particularidad de las conductas o pro-
yectos que se trata de evaluar.

Para finalizar, la rúbrica no solo es una 
herramienta orientada a la reflexión y la 
mejora de prácticas socioeducativas, como 
se ha dicho, sino que se convierte también 
en un instrumento de acceso abierto1 y 
validado (Proyecto HEBE, 2019), capaz 
de recoger datos fiables sobre el tipo de 
prácticas socioeducativas que tienen como 
objetivo el empoderamiento de los jóvenes 
y las reflexiones de los educadores sobre 
estas prácticas. De esta manera, se abren 
nuevas líneas de investigación orientadas 
a la realización de diagnósticos educativos, 
el análisis de la evolución de prácticas en 
el ámbito de juventud o las perspectivas y 
reflexiones de los educadores sobre su pro-
pia práctica. Posibles líneas de futuro en 
el campo de estudio del empoderamiento 
juvenil desde la perspectiva de la acción 
socioeducativa.

Nota
1 Enlace a la rúbrica: http://rubrica.projectehebe.com/es
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