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Resumen 

La investigación abordó un tema lacerante de la sociedad, un flagelo que azota 

nuestra humanidad desde siempre: el machismo y la violencia de género, con el 

objetivo realizar una revisión sistemática sobre la relación de las variables, su 

significancia y niveles de correlación en trabajos científicos nacionales e 

internacionales realizados entre los años 2017 a 2021, siguiendo una metodología 

cualitativa, de revisión sistemática, de tipo básica. Se revisaron 800 artículos 

científicos, en diferente páginas virtuales y repositorios de organizaciones 

educativas, de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión, la muestra estuvo 

conformada por 15 estudios cuantitativos –correlacionales. Los resultados arrojaron 

que en las investigaciones revisadas prevalecían las correlaciones significativas  de 

nivel débil entre las variables. Asimismo, se evidenció que los investigadores 

realizaron sus estudios desde diversos enfoques teóricos, diferentes muestras como 

edad, sexo, actividad u ocupación y múltiples instrumentos de medición para la 

recopilación de los datos, por lo que difiere considerablemente los hallazgos. 

Concluyéndose que existe relación significativa débil entre el machismo y la 

violencia de género, existiendo otros constructos con que las variables se 

correlacionan con mayor magnitud.   

Palabras clave: Machismo, micromachismos, violencia de género, violencia contra 

la mujer.  
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Abstract 

The research addressed a lacerating issue in society, a scourge that has plagued 

our humanity forever: machismo and gender violence, with the aim of carrying out a 

systematic review of the relationship of the variables, their significance and levels of 

correlation in scientific works. national and international carried out between the 

years 2017 to 2021, following a qualitative methodology, of systematic review, of a 

basic type. 800 scientific articles were reviewed, in different virtual pages and 

repositories of educational organizations, according to the inclusion and exclusion 

criteria, the sample consisted of 15 quantitative-correlational studies. The results 

showed that significant weak level correlations between the variables prevailed in 

the reviewed investigations. Likewise, it was evidenced that the researchers carried 

out their studies from different theoretical approaches, different samples such as 

age, sex, activity or occupation and multiple measurement instruments for data 

collection, which is why the findings differ considerably. Concluding that there is a 

weak significant relationship between machismo and gender violence, there being 

other constructs with which the variables correlate with greater magnitude.  

Keywords: Machismo, micromachismos, gender violence, violence against women.  
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I. INTRODUCCIÓN

Según informes realizados por la Organización de las Naciones Unidas- Mujeres (ONU 

Mujeres, 2021) y la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), la violencia de 

género constituye un problema latente y lacerante en las diferentes culturas y 

sociedades del mundo; siendo el machismo el principal factor que da lugar a la violencia 

contra la mujer. En la mayoría de las sociedades del mundo aún continúan con el 

sistema patriarcal, fomentándose el machismo, como una actitud basada en creencias 

de superioridad del hombre sobre la mujer, con poder para agredir, abusar, humillar y 

someter.    

La ONU Mujeres (2021) denominó a la violencia machista como “una pandemia 

en la sombra” por la cantidad de actos de violencia, discriminación y abusos que 

cometen los varones contra las mujeres en los distintos países, con diferentes sistemas 

políticos, culturas y religiones. La Organización Panamericana de la salud (OPS, 2022) 

mencionó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 35% de mujeres 

del mundo (equivalente a una por cada tres mujeres) han padecido de violencia física 

como violencia sexual por su pareja o por terceros en alguna etapa de su vida. 

Asimismo, el 30 % de mujeres han sufrido algún tipo de violencia física y sexual 

exclusivamente por parte de su pareja y el 38% de los asesinatos a mujeres, fueron 

cometidos por la pareja masculina. Durante la pandemia debido al aislamiento social 

de las familias en el mundo, en el último año, 243 millones de mujeres y niñas de todo 

el mundo (en edades de 15 y 49 años) han sufrido violencia física o sexual por parte de 

su compañero o pareja sentimental. Incluso hubo un incremento significativo de 

llamadas telefónicas a las líneas de ayuda y recepción de quejas pidiendo seguridad, 

protección y refugio.   

En América, según la OPS (2022), el 25% de mujeres (uno de cada cuatro) han 

sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero íntimo en algún momento y 

el 12% ha sufrido violencia sexual por otro perpetrador que no era su pareja, 

generalmente un familiar cercano. De acuerdo a datos estadísticos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) citado por Tinjacá (2021) señaló 

que, por cada 100.000 mujeres, más de 4.600 fueron víctimas de asesinatos por 
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razones de género en el año 2019, cantidad que se elevó un 17% con respecto a 2018 

(que fue de 3.600 mujeres).  

En el Perú, Espinoza (2022) mencionó que la Organización No Gubernamental 

Manuela Ramos; reportó en el año 2019, 166 casos de feminicidio, en el 2020 

reportaron 138 casos y el 2021, reportaron 147 casos; además en este último año se 

produjeron 258 tentativas de feminicidio. Por su parte Pereyra (2021) refiere que el 

Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) y la encuestadora ENDES, 

publicaron que la violencia ejercida contra las mujeres, por esposos o compañeros en 

el año 2020 fue de 54.8%; cifra que fue disminuyendo respecto al 2019 con 57.7% y al 

2018 con 63.2%.  Las agresiones más comunes son la violencia psicológica o verbal 

(50,1%), la violencia física (27,1%) y la violencia sexual (6,0%). Por otra parte, Valdivia 

(2021) mencionó que los casos de violencia contra la mujer registrados en el Centro de 

Emergencias mujer: en el 2018, fueron 133 697 casos, el 2019, fueron 181 885 casos, 

el 2020 fueron 114 495 casos y el 2021 llegó a 136,782 casos y los casos registrados 

comprenden violencia física, sexual, psicológica y económica.  

Para ONU Mujeres (2021) todos los casos de violencia que ocurren en el mundo 

se deben a la sociedad patriarcal imperante, a la cultura machista existente en la mayor 

parte de los países, merced a la religión y cultura reinante y por sobre todo la 

prevalencia del sexo masculino en los puestos de poder.   

Es así como la investigación pretende revisar sistemáticamente estudios 

realizados sobre el machismo y su relación con la violencia de género y sus 

características de relación, teniendo en cuenta las categorías principales de análisis. 

Publicaciones realizadas a nivel de Latinoamérica y España, halladas en diversas 

revistas científicas indexadas, repositorios de universidades, plataformas durante los 

últimos cinco años comprendida entre 2017 al 2021.  

Formulándose como pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características 

de la relación del machismo con la violencia de género en investigaciones realizadas?, 

estableciéndose como objetivo principal, determinar las características de la relación 

entre el machismo y la violencia de género. Como objetivos específicos se planteó: 1. 
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Identificar la significancia de las relaciones halladas entre machismo y violencia de 

género en las investigaciones. 2. Conocer el nivel de relación entre machismo y 

violencia de género en investigaciones realizadas.  

Respecto a la justificación e importancia de la investigación; desde el punto de 

vista teórico permitió conocer las características de relación entre el machismo y la 

violencia de género en diversas investigaciones existentes sobre estos temas, 

aportando nuevos conocimientos, enfocados, analizados y tratados desde diferentes 

perspectivas. Desde la perspectiva metodológica, se analizaron los métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación empleados y en base a ello se pudo efectuar 

recomendaciones para mejorar los métodos, las técnicas de investigación y los 

instrumentos de medición empleados. 
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II. MARCO TEÓRICO

Yovera (2021) en Lima, realizó una revisión sistemática sobre la violencia 

conyugal, analizando los tipos de violencia conyugal hacia mujeres de Latinoamérica, 

publicadas en el periodo de la pandemia del COVID-19 (2020 al 2021). Seleccionó 

artículos de bases de datos tales como; Scopus Scielo, Redalyc, Springer, Pubmet, 

Latindex, Science Direct, JSTOR y Dialnet, tomando en cuenta la fuente, revista, 

enlace, palabras clave, autor, año, país título, idioma y fecha de búsqueda. 

Seleccionando 21 artículos como muestra de estudio. Los hallazgos muestran 

diferentes tipos de violencia conyugal, predominando violencia psicológica y la violencia 

física, ocasionando como consecuencia para las víctimas mujeres, problemas de salud 

psicológica, baja autoestima, inseguridad, miedo, ansiedad y depresión. Los factores 

asociados al machismo, son las creencias y valores machistas y el consumo de alcohol 

o de otras sustancias.

Sernaque (2020) en Lima, estudió la violencia contra la mujer y la actitud 

machista en estudiantes universitarios, mediante una investigación cualitativa con 

revisión sistemática de artículos a nivel mundial, publicados entre los años 2010 al 

2020. Extraídas de bases de datos como Scopus, Redalyc, Latindex, Science, Dialnet 

y repositorios, seleccionando 148 investigaciones como muestra. Halló como 

resultados que la mayoría de los estudios son de naturaleza cualitativa, empleando 

como técnicas de recolección de datos las encuestas, los grupos focales y entrevistas 

en profundidad. Asimismo, en la mayor parte de las investigaciones, no consideran a la 

actitud machista como el eje central de la violencia, sino que son consideradas como 

una parte de la violencia hacia la mujer, el acoso sexual y la desigualdad sexual.    

Aguilar y Núñez (2020) en Trujillo, investigaron las variables asociadas a la 

agresión y victimización en el noviazgo, un estudio cualitativo, de revisión sistemática, 

obtenidos de bases de datos: Scielo, Scopus, Latindex, Sciencia Direct y otras revistas 

indexadas; seleccionando 20 investigaciones para su análisis, teniendo en cuenta 

autor, año publicado, base de datos, revista o fuente, muestra, instrumentos 

empleados, diseños de investigación y resultados hallados en los estudios. Hallando 
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como resultados que los factores asociados a la agresión y la victimización, vienen 

determinados en primer lugar por las experiencias personales, la estructura y el 

contexto familiar, las experiencias de violencia familiar, el contexto sociocultural y el 

estatus socioeconómico.   

Cossio y Ramos (2020) efectuaron un estudio sobre violencia de género 

mediante una revisión sistemática, publicados entre los años 2000 al 2020, como 

muestra de estudio seleccionaron 100 investigaciones que cumplían los criterios de 

selección, obtenidos de páginas como Sciencie Direct, Redalyc, Scielo, Dianelt y 

repositorios, que representaron el 49% y Google académico el 12%; respecto a los 

países, el 53% correspondían a España, el 33% a Perú y el 14% a diferentes países 

como Ecuador, Argentina,  México, Ecuador, Uruguay, Colombia, Chile, Cuba y Costa 

Rica. Concluyendo que las investigaciones difieren en cuanto método de investigación, 

muestra e instrumentos.   

Ramos (2020) realizó una revisión crítica y sistemática de estudios sobre la 

violencia contra las mujeres de América Latina y el Caribe (ALC), para evaluar en qué 

medida se estudió y analizó esta problemática, desde un enfoque interseccional, 

teniendo en cuenta el género y la edad, asimismo se estudiaron sus brechas, 

limitaciones y hallazgos. La muestra fue 72 investigaciones, realizados en los años 

2000 al 2020, aplicando la metodología cualitativo y cuantitativo, extraídas de base de 

datos: Scielo, Redalyc, Scopus Springer, Pubmet, Latindex, Dialnety repositorios. 

Concluyendo que, si bien es cierto que existe pocos estudios, estos brindan un gran 

potencial para la comprensión del abuso y la violencia contra las mujeres, permiten 

conocer los sistemas de creencias de las mujeres, sus experiencias de abuso, sus 

dilemas, así como las barreras que deben superar y las estrategias que emplean para 

buscar ayuda.   

Respecto a las investigaciones internacionales sobre el tema se hallaron las siguientes. 

Agadullina et al. (2020) en Rusia desarrollaron un estudio sobre sexismo 

ambivalente y violencia contra las mujeres, para relacionar el sexismo benevolente y la 

violencia contra las mujeres; la relación del sexismo hostil y la violencia contra las 

mujeres, de enfoque cualitativa de revisión sistemática con metaanálisis, obtenidos de 
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páginas como Ebsco, Scopus, Proquest, APA resources y otros. Analizando los tipos 

de muestras, el tamaño y el sexo, los tipos de violencia ejercidos (física, verbal y 

psicológica), las actitudes y las conductas violentas. Hallando que el sexismo hostil está 

fuertemente asociado con las actitudes y las conductas de violencia contra la mujer. El 

sexismo hostil tiene una correlación media con la violencia de género y el sexismo 

benévolo tiene una correlación baja con la violencia de género.  

Caruso (2020) efectuó una revisión sistemática, sobre la violencia Intrafamiliar y 

de género, para conocer los estudios sobre tratamientos a varones agresores 

intrafamiliares y de género. Utilizando la declaración PRISMA-NMA sobre las bases 

científicas de Redib, Doaj, Scielo, Dialnet, Vsalud y Redalyc. Seleccionó 25 trabajos de 

investigación, que cubrió 7393 casos y 10 grupos familiares. Los resultados muestran 

que los trabajos revisados son importantes por su cantidad, calidad y profundidad, 

indagan diversos grupos afectados por situaciones de violencia, sugiriendo profundizar 

el prevención y tratamiento de la violencia familiar, donde se incluya a las personas 

agresoras en todas las etapas del ciclo vital, colocándolas en el centro de la acción, con 

la finalidad de lograr cambios significativos en sus actitudes, en su pareja y su familia.  

Bott et al. (2019) efectuaron una revisión sistemática sobre la violencia contra 

las mujeres por parte de su pareja íntima en 24 países de América, de diversos periodos 

de tiempo y de diferente cobertura geográfica, así como calidad y comparabilidad de 

los datos.  En una muestra de 51 estudios ubicadas en Scopus, Scielo, Dialnet, Redalyc 

y repositorios de universidades. Mediante una revisión sistemática y de análisis de 

estimaciones nacionales de violencia contra las mujeres por parte de sus parejas 

íntimas, las edades de las mujeres fueron de 15 a 49 años, realizados entre los años 

1998 al 2017. Se revisaron, compararon y analizaron las cifras sobre violencia física; 

sexual; o física y/o sexual, el tiempo en que se produjo (alguna vez; durante el último 

año) y la condición del perpetrador (cualquier pareja en la vida; pareja actual/más 

reciente). Los resultados evidencian una posible disminución de ciertos tipos violencia 

en ocho países; sin embargo, hubo incrementos significativos de violencia física. 

Concluyendo que la violencia de las parejas íntimas, es un problema de salud pública 

y de derechos humanos en América, por otra parte, las bases de evidencias de los 

países, no tienen uniformidad y tienen deficiencias; lo que demanda la necesidad de 
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contar con datos de mejor calidad y más comparables, a fin conocer mejor las cifras 

reales y también para movilizar y monitorear hacia la prevención y tener mejor 

respuesta ante los diversos casos de violencia contra la mujer.   

Deise et al. (2017) en Brasil, efectuaron una revisión sistemática de estudios 

publicados entre los años 2011 al 2016 en idioma portugués, inglés y español, que se 

encontraron en bases de datos como Lilac, PubMed/Medline y Scielo sobre violencia 

contra la mujer, para identificar la prevalencia y los factores asociados con la violencia 

sexual en mujeres de 15 a 49 años de edad. La muestra fue de 15 estudios, en su 

mayoría de Asia y África que cumplían con los criterios de inclusión, sus características 

y su contenido relacionado con la prevalencia y los factores asociados a la violencia 

sexual. Hallaron como resultados una gran variación en la prevalencia de violencia 

sexual entre los países desde el 1% en Alemania hasta al 92% en Zimbawe, la violencia 

sexual generalmente era cometida por una persona íntima. Entre los factores asociados 

a la violencia sexual figuran; el bajo nivel educativo, la juventud, las condiciones de 

salud mental, la salud sexual y reproductiva de las mujeres y el uso de alcohol y otras 

drogas. Los hallazgos plantean la necesidad de profundizar los estudios sobre la 

violencia sexual, para contribuir a las políticas públicas, orientadas a detener la 

violencia contra las mujeres y lograr la equidad de género.  

Mejía y Sierra (2017) efectuaron una revisión sistemática de corte narrativo, para 

comprender la violencia de pareja, sus elementos conceptuales y procedimentales a la 

luz de la literatura científica y desde una perspectiva psicológica, con el fin de formalizar 

una síntesis conceptual del fenómeno e identificar los factores asociados a ella. Las 

categorías de estudio fueron ¿qué es violencia de pareja?, y ¿cuáles son los tipos y 

modos de violencia de pareja? Realizaron una búsqueda de artículos según los criterios 

de selección, en las bases de Scielo, Biblioteca Virtual en Salud, Redalyc y otras, desde 

el 2010 al 2017. La muestra fue de 50 artículos. Hallaron como resultados que la 

violencia de pareja es perpetrada en mayor grado por las ex parejas, que hay diferentes 

tipos de violencia; física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. Los factores que 

generan la violencia de pareja son: los diversos ámbitos culturales, económicos, de 

poder, de marginalidad, por abuso de alcohol o sustancias y que este fenómeno es muy 
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generalizado a nivel mundial y se viene incrementando cada día, adoptando diversas 

formas.  

Arranz (2015) desarrolló una revisión sistemática y meta-análisis de 

investigaciones sobre la violencia de género, para aprehender de manera crítica y 

desde una perspectiva de género, los elementos claves (teoría, metodología y 

tecnología) y el rol de estado en la producción y difusión de conocimiento sobre 

violencia de género. Se seleccionaron 39 investigaciones cuantitativas y cualitativas, 

publicadas en España desde el 2009 hasta el 2013. Las evidencias señalan la escasa 

autonomía de este campo de investigación social, debido a la dependencia del estado 

y de sus organismos, ya que impone ciertas constricciones teóricas y metodológicas en 

el proceso de investigación e incluso introduce a sus agentes de manera abierta a 

formar parte de los equipos de investigación en el desarrollo de macro encuestas. Esto 

configura la usurpación de funciones y el abuso de poder que hace el estado, ejerciendo 

control e injerencia en la producción de conocimiento, en el establecimiento de 

indicadores, en la conceptualización del significado y en la legitimación del 

conocimiento relacionado a la violencia de género.  

Respecto a las bases teóricas sobre el machismo y la violencia de género se 

hallaron las siguientes:  

Sobre el machismo, Lugo (1985) lo definió como un conjunto de conductas, 

actitudes y valoraciones en donde hay exaltación de la condición masculina sobre la 

femenina, basados en factores como; la virilidad, la fuerza masculina, la expresión 

violenta ante la provocación de otros, la ostentación de la potencia sexual, la ingesta 

de bebidas alcohólicas o sustancias. Considera que es la autoafirmación y 

magnificación sistemática y reiterada de la masculinidad en desmedro de la femineidad. 

El machismo es la expresión magnificada de lo masculino que menoscaba la 

personalidad, la esencia y la constitución femenina; además es la exaltación de la 

superioridad física, del poder y la fuerza bruta, lo que configura y legitima un estereotipo 

social que recrea y reproduce las injustas relaciones de poder entre el hombre y la 

mujer. Por su parte, Castañeda (2007), señaló que el machismo es difícil de definir, sin 

embargo es fácil de reconocerlo, mirando la experiencia diaria de las mujeres, es por 

ello, un conjunto de creencias, actitudes y acciones que se sustentan en dos ideas 
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básicas: de un lado, considera la polarización de los sexos, vale decir, propone una 

contraposición de lo masculino y lo femenino según la cual no sólo son diferentes, sino 

mutuamente excluyentes; de otro lado, exalta la superioridad de lo masculino sobre lo 

femenino sostenido en las áreas consideradas más superiores e importantes de los 

hombres. Finalmente, Montalvo y García (2007), consideran al machismo como algo 

construido social y culturalmente, en donde predomina la creencia y la actitud de que 

el hombre es superior a la mujer (incluso a otros hombres) y esto debe manifestarlo con 

agresividad, violencia y sexualidad exageradas. Es una manifestación de un tipo de 

masculinidad sobrevalorada.  

El machismo se manifiesta o expresa en creencias (ideas y valores), actitudes 

(emociones y sentimientos), conductas (gestos, expresiones y acciones) que denotan 

una postura superior del hombre sobre la mujer. Según Lewis citado por Lugo (1985) 

el machismo se expresa en conductas tales como el uso del grito, de la fuerza y de la 

violencia para zanjar alguna diferencia, para "educar" (corregir) a los niños, golpear 

frecuentemente a la pareja, (esposa y madre de los hijos), abandonar a los hijos y 

esposa, actuar con gran autoritarismo; considera además la ausencia de privacidad, la 

práctica del incesto, el abuso sexual o la violación, el adulterio y/o la bigamia.  

Mientras que Castañeda (2007), agrega que el machismo no significa necesariamente 

que el hombre golpee a la mujer o que la encierre en la casa; el machismo puede 

manifestarse mediante actitudes hacia las mujeres, con miradas, comentarios, gestos 

o falta de atención, para que las mujeres que están cerca lo perciban con toda claridad

y se sientan humilladas, disminuidas, retadas o ignoradas. 

Para Flores y Contreras (2021) el machismo se origina desde la temprana 

infancia, se afianza en la adolescencia y se concreta en la adultez. Es un proceso de 

aculturación, se aprende y se interioriza en el proceso de desarrollo personal, por las 

influencias que se reciben en el hogar, en la escuela, en la comunidad y en la sociedad. 

Según Garza, citada por Llorente (2020) el machismo es una “construcción social” de 

una sociedad patriarcal, son actos, gestos, comentarios y conductas con las que se 

convive y que se enraízan sutil e invisiblemente con normalidad y se instituyen 

estructuralmente en la sociedad, tienen como fin colocar a los varones en una posición 
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superior al de las mujeres. El machismo parte desde el nacimiento, se nace con un 

sexo (hombre o mujer), pero empieza la construcción social a través de creencias, 

comentarios, opiniones, tradiciones o costumbres. Si es un varón o una niña, empieza 

una serie de creencias y expectativas que se van atribuyendo a sus cuerpos y 

conductas desde el nacimiento, incluso antes. Si al nacer es mujer debe usar prendas 

de color rosado, si es hombre debe usar prendas azules; luego en la infancia las niñas 

deben ser delicadas, recatadas, expresar sus emociones como llorar; mientras que el 

hombre debe ser fuerte, valiente, agresivo y no debe llorar.   

En la etapa de la adolescencia, para las mujeres hay restricciones culturales 

como: debe vestir discretamente, no debe ser coqueta, no puede estar con muchos 

chicos; mientras que el varón recibe comentarios como, “el que se enamora pierde”, no 

puede estar solo con una chica, puede salir con otras, etc. (Sologuren, 2020). Estas 

creencias y dichos no son simples comentarios machistas o chistes inocentes, sino que 

son valoraciones que tienen consecuencias sutiles, disminuyen a la mujer, en los 

estudios y en el trabajo, incluso tienen consecuencias nefastas en el acceso a la justicia, 

la autonomía y su seguridad pueden estar amenazadas (Bonino, 2004). Para la 

Defensoría del Pueblo (2019) el machismo en su extremo se manifiesta en conductas 

tendientes a dominar y someter a las mujeres para que actúe conforme a los designios 

e intereses del hombre, sea este su pareja o su esposo y para lograr a esto se recurre 

a la violencia y en el caso más vil, llega al feminicidio.   

Respecto a la violencia de género. También denominada como “violencia 

doméstica”, “violencia familiar”, “violencia de pareja “o “violencia machista”. Para la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020), es todo acto de violencia contra 

una mujer, causando un daño físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea tanto en la vida 

pública como en la vida privada. Para el Instituto de la Mujer de España (2000) es un 

fenómeno social de múltiples y diferentes dimensiones, una fórmula a la que recurren 

los hombres para dominar a las mujeres y mantener sus privilegios en el ámbito familiar 

y social, produciendo efectos nefastos e injustos para las víctimas. Para la Defensoría 

del Pueblo (2019) es la expresión de un orden social basado en un alto margen de 

desigualdad, división inequitativa de poder por la persistencia de patrones patriarcales, 
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estereotipos, discriminación estructural, injusta asignación de roles a los hombres y a 

las mujeres basados en su sexo, en donde se le asigna una posición superior a lo 

masculino sobre la femenino.  

Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP,2016) la 

violencia de género, es cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada 

por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades (raza, 

clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como

en el privado, donde se hace uso deliberado de la fuerza física o poder social, 

expresado con violencia, con la finalidad de obtener dominio y sumisión de una mujer. 

Los actos violentos que expresa un hombre frente a una mujer (el sujeto activo o 

agresor es el hombre y el sujeto pasivo o víctima es la mujer). Este sujeto activo o 

agresor puede ser su pareja sentimental o un tercero que solo busca placer o beneficio 

económico, no solo abarca aquellos actos violentos contra ella, realizada por motivos 

discriminatorios sexistas, donde la mujer es víctima de sufrimiento físico, psicológico o 

moral. Para World Vision (2020) son todas las acciones de la pareja o ex pareja que 

causan daños físicos, sexuales o psicológicos, provocadas por la agresión física 

(golpes, patadas, bofetadas, tirones de cabello, etc.), la coacción sexual (amenazas, 

chantajes, privaciones, etc.), el maltrato psicológico (humillaciones, ofensas, insultos, 

etc.) y las conductas de control (prohibiciones o restricción de amistades y familiares) 

incluida la privación de la libertad individual.   

Según la ONU Mujeres (2021), Mejía y Sierra (2017) y la ONG Plan 

Internacional (2021) existen diferentes tipos de violencia como la violencia física, la 

violencia psicológica, la violencia social/ económica y la violencia obstétrica. Para la 

Ley peruana N°3036435, señala que existen cuatro tipos de violencia la física, 

psicológica, sexual y económica.  

Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2016) la 

violencia física es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la 

salud, incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades 

básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionar, sin 
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importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Se manifiesta con golpes, 

bofetadas, patadas, mordiscos, jalón del cabello, golpes o heridas con objetos 

contundentes, arma blanca o de fuego que causan daños o lesiones leves o graves o 

feminicidio. Para la UNICEF (2017) la violencia física está referida a las acciones de 

sometimiento corporal, crueldad y/o trato degradante, de uso excesivo de fuerza con el 

propósito de infligir daño o perjuicio a través de golpes como patadas, cachetadas y 

mordiscos. Así mismo, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 1996) la violencia física es la conducta dirigida contra el cuerpo de la mujer y 

que amenaza, vulnera o perturba su integridad física o su derecho a la vida. En este 

tipo de violencia se incluyen patadas, cachetadas, pellizcos, rasguños, empujones, 

golpes de puños, golpes con objetos, ataques con armas, estrangulamiento, 

quemaduras, jalones de pelo, entre otros.   

La violencia psicológica según la Ley N° 30364 es definida como la conducta o 

acción para controlar o aislar a la persona contra su voluntad, humillándola, 

avergonzándola llegando a causar daños psicológicos, a humillarla o avergonzarla y 

que puede ocasionar daños psíquicos, menoscabando temporal o permanente, 

reversible o irreversible el funcionamiento integral. Para el MIMP (2016) la violencia 

psicológica son las acciones que sufre una persona como agresión verbal con palabras 

soeces, denigrantes, humillantes, amenazas, ocasionando daño a su honra generado 

por el agresor. Este tipo de violencia existe control o restricciones de acciones, 

prohibición de acceso o interacción con amistades o familiares, se fuerza a un 

aislamiento social no deseado,  uso de chantajes o amenazas de suicidio o feminicidio, 

acoso hacia hijos o familiares cercanos; destrucción de artículos personales y 

eliminación o desaparición de mascotas, críticas, humillaciones, insultos, denigración, 

ofensas y otras agresiones gestuales como mímicas, gestos o posturas que tienen 

connotación o significado verbal. Según reporte del Instituto Nacional de Estadística 

(INEI, 2019) las amenazas del agresor como irse de la casa, llevarse a los hijos o 

hacerle daño a la víctima también constituye violencia psicológica. Para CEPAL (1996) 

se trata de una conducta u omisión con la finalidad de causar intimidación o temor para 

controlar las conductas, sentimientos, pensamientos y/o decisiones de la mujer que 

está siendo agredida; atentando contra su autonomía, integridad y bienestar psíquico.  
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) la violencia sexual es 

todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro 

modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos 

el hogar y el lugar de trabajo.  Para el MIMP (2016) es el contacto sexual sin 

consentimiento o de manera coercitiva, con fines de placer o explotación; se incluye al 

abuso sexual como las caricias o ataques a zonas erógenas del cuerpo, forzar a ver 

imágenes de relaciones sexuales o películas pornográficas, amenazar con contactos 

sexuales no autorizados, etc. Las violaciones, que constituyen los actos violentos y 

forzados que incluyen relaciones sexuales con penetración bucal, vaginal o anal, con 

uso de la fuerza bruta y sin consentimiento de la víctima. Para CEPAL (1996) es la 

acción de forzar actos de connotación sexual, valiéndose de amenazas, intimidación, 

coacción o por llevarse a cabo en estado de inconciencia, enajenación mental o 

abusando de la indefensión de niñas o mujeres en situación de discapacidad, 

vulnerando, perturbando o amenazando el derecho de las mujeres a la libertad sexual 

y reproductiva o el derecho de las niñas a la indemnidad sexual, estos actos pueden 

ser abusos, acosos, violación vaginal, oral o anal, obligación a abortar, esterilizarse, 

embarazarse, involucramiento en actos de prostitución o pornografía.  

La violencia social y económica, la Ley peruana N°30364 lo define como la 

acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos 

o patrimoniales de cualquier persona, a través de: la perturbación de la posesión,

tenencia o propiedad de sus bienes; la pérdida, sustracción, destrucción, retención o 

apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 

bienes, valores y derechos patrimoniales; la limitación de los recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para 

vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias; la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 

salario menos por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. Para el MIMP (2016) 

en este tipo de violencia hay un sometiendo de la víctima por el agresor limitando la 

satisfacción de sus necesidades, de recursos económicos y materiales, e incluso la 

obtención de un trabajo o desarrollar uno. Así mismo, Mejía y Sierra (2017) señaló que 
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consiste en aislar a la víctima de sus familiares, amistades o autoridades a fin de que 

no pida ayuda o protección, con prohibición de trabajar, a fin de evitar que tenga 

ingresos propios y logre su autonomía. Para CEPAL (1996) es la acción u omisión, que 

se ejerce en un entorno de relaciones afectivas o familiares, que tenga como efecto 

directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, con el objetivo de tener 

un control de la víctima, limitando los recursos económicos o patrimoniales, o el de sus 

hijas o hijos.  
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es de enfoque cualitativo, de tipo básica, con un diseño de revisión 

sistemática, aplicando la técnica de análisis documental.  

Según Molina (2020), la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural, los fenómenos tal y como se producen, con el fin de interpretar los 

hechos de acuerdo con los significados que tienen para las personas o grupos 

implicados, porque estudia las cualidades, atributos o propiedades de los fenómenos 

seleccionados.   

 Es de tipo básica, porque abarca un determinado tema con el objetivo de 

profundizar, ampliar o mejorar el conocimiento científico.    

Es de revisión sistemática, según Beltrán (2005), García (2017) y Páramo (2020) 

porque tiene un carácter integrador, agrupa varias investigaciones para su análisis de 

un determinado tema que previamente se define en forma de pregunta, teniendo un 

método riguroso y explícito para identificar, evaluar, analizar, confrontar y comparar 

resultados de investigaciones anteriores y elaborar una síntesis racional. Siendo las 

unidades de estudio investigaciones empíricas, correlacionales, de primera fuente y 

originales.  

Es de análisis documental, según Salgado (2007) por que se caracteriza en 

hacer una recopilación de datos de investigaciones precedentes, en forma sistemática, 

siguiendo un procedimiento definido y riguroso; para posteriormente ser analizado, 

comparado, hallando coincidencias o discrepancias en los resultados y extrayendo 

nuevos métodos o técnicas de investigación.  

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización. 

Para la presente investigación las categorías y subcategorías consideradas 

fueron autor, año, ciudad, tipo de investigación correlacional, participantes, 
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instrumentos de medición, la correlación, nivel, dirección, significancia, magnitud que 

forman parte de las cabeceras de la columna de matriz de categorización.  

3.3. Escenario de estudio 

La investigación incluyó investigaciones donde se relacionen el machismo con 

la violencia de género a nivel de Latinoamérica y España; hallados en revistas 

científicas indexadas en: Scopus, Google Académico, Latindex, Proquest, Ebsco, 

Dialnet, Scielo, Renati y repositorios de universidades.  

3.4. Participantes  

Estuvo conformado quince investigaciones seleccionadas según criterios de 

inclusión y exclusión obtenidos de repositorios nacionales e internacionales, 

repositorios de universidades, páginas como Scielo, Scopus, Google Académico, 

Latindex, Proquest, Ebsco, Dialnet, etc.  

Criterios de inclusión 

Se consideraron todos los artículos científicos e investigaciones de América 

Latina y España, de los cinco últimos años (2017 al 2021), publicados en idioma 

español, inglés y portugués, de enfoque cuantitativo, a un nivel de alcance correlacional 

entre machismo y violencia de género o violencia contra la mujer.   

Criterios de exclusión 

Artículos científicos o investigaciones de enfoque cualitativo, que se relacionen 

machismo con violencia familiar, violencia de menores, violencia doméstica y otros que 

no se vinculan directamente con la violencia de género. Que no establecieron 

asociación entre las variables mediante pruebas de correlación.  
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó fue el análisis documental, según Castillo (2005) y 

Salgado (2017), lo definen como el conjunto de procedimientos tendientes a analizar 

describir, interpretar y representar una serie de documentos y su contenido, de una 

manera unificada y sistemática con la finalidad de hallar un nuevo producto intelectual. 

En el estudio se tuvo en cuenta el enfoque de investigación, nivel de alcance, nivel de 

correlacional y la significancia en base a ello se extrajo la información.   

Como instrumento se utilizó formularios de registros y matriz de categorización 

que permitió organizar la información por países, autores, muestras, instrumentos, 

dirección, nivel y significancia de las correlaciones entre las variables de estudio.    

3.6. Procedimiento 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de García (2017) y de Pardal y Pardal (2020) 

el procedimiento seguido fue el siguiente:    

Se planificó la metodología a seguir, se plantearon los criterios de selección y 

elegibilidad de las investigaciones, se efectuó una recolección extensa, revisando 

repositorios de universidades, el registro nacional de investigaciones científicas y en 

revistas indexadas de la Web tales como; Scopus, Scielo, Renati, principalmente u otros 

como; Google Académico, Latindex, Proquest, Ebsco, Dialnet, Psiconet, etc. Las 

palabras de búsqueda fueron, machismo y violencia de género o violencia contra la 

mujer en español, sexismo e violencia contra a mulher en portugués y sexism and 

gender violence o violence against women en inglés.   

Se descartaron las investigaciones que no cumplían con los criterios de 

inclusión.  Seleccionando las investigaciones que cumplían con los criterios de 

selección con rigor científico, relevancia y actualidad.   

Se garantizó el rigor científico al seleccionar investigaciones empíricas, de 

enfoque cuantitativo, de nivel de alcance correlacional. La relevancia se fundamentó en 
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la selección de estudios que se vinculen directamente con el tema a investigar, que 

guarden importancia significativa. La actualidad se sustenta en que fueron 

investigaciones de los últimos cinco años (2017-2021).   

Posteriormente se registraron, ordenaron y organizaron los artículos en la matriz 

de categorización, de acuerdo al tema de machismo y de violencia de género, método 

de investigación, investigaciones nacionales y extranjeras, construyéndose un 

flujograma para una mejor visibilidad de la selección.   Luego se analizó la información 

de acuerdo a las categorías y subcategorías de análisis establecidos, se efectuó la 

interpretación y la discusión de los hallazgos, se analizó los enfoques teóricos, los 

instrumentos de investigación utilizados, las poblaciones y muestras investigadas, los 

métodos de investigación empleados. Finalmente se elaboró el informe de 

investigación, se plantearon las conclusiones y se formularon las recomendaciones 

pertinentes.   

3.7.      Rigor científico  

La investigación cualitativa y la revisión sistemática según la declaración Prisma 2020, 

tiene sus propios procedimientos y criterios para verificar el rigor científico de sus 

hallazgos, los procedimientos, la síntesis estadística y de resultados; por tanto, se 

consideraron todas las investigaciones empíricas, las que tuvieron análisis estadístico 

inferencial, utilizando pruebas de correlación. Los hallazgos de ambas fuentes se 

confrontaron para verificar la consistencia, veracidad y confiabilidad de los 

conocimientos hallados. Todos estos pasos se explican brevemente en el diagrama de 

flujo correspondiente.  

3.8. Método de análisis de la información  

Una vez elegido las investigaciones que cumplían con los criterios de la investigación 

se procedió a su revisión desde título, resumen, resultados, conclusiones extrayendo 

la información de acuerdo a los objetivos planteados, que fue organizada en una matriz 

de categorización y tabla de frecuencia para una mejor visualización de la información 

recolectada.   
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3.9. Aspectos éticos 

La investigación cumplió con los principios éticos y las normas del Código de la 

American Psychological Association, (APA), respecto al Apartado 8 Investigación y 

publicación; se respetó los derechos de autoría y los datos completos de los autores, 

según las citas bibliográficas y las referencias, para evitar el plagio según el párrafo 

8.11, respetando el derecho de autor y siendo justos en la aplicación de los 

antecedentes, es decir respetando la autonomía como principio básico en la 

investigación. Asimismo, los datos recabados fueron auténticos, veraces y fidedignos 

de acuerdo al párrafo 8.10 sobre informes de investigación el párrafo 8.13 para evitar 

la publicación duplicada de datos de otras investigaciones, aplicando el principio de la 

beneficencia y no maleficencia.  Además, se tuvo en cuenta las normas éticas de la 

investigación científica y los lineamientos éticos del Colegio de Psicólogos del Perú en 

lo relativo a investigaciones: capítulo III, a los documentos capítulo VI, de los 

instrumentos de investigación Capítulo VIII y de la confidencialidad Capítulo X.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 1  

Flujograma de búsqueda de investigaciones  

En la figura 1 se observa la cantidad de artículos con las variables de estudios, hallados 

en los distintos portales bibliográficos y repositorios, siendo seleccionados solo quince 

según los criterios de inclusión y exclusión.   
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Tabla 1  

Correlaciones halladas entre machismo y violencia de género en las investigaciones 

revisadas  

IP Autor /Año Nivel de asociación y 
significancia de correlación 

Interpretación 

01 Roxana 

Huayhua 

Quispe   

(2019) 

La relación entre la 

actitud    

machista y la violencia 

en la relación de pareja. 

rho =0.425, p<0.01 

Existe una asociación 

positiva, media y 

significativa entre las 

variables. 

02 Blas Lázaro, 

Luisa Esquivel 

Morales, 

Fiorella.  

 (2021)  

La relación entre la actitud 

hacia el machismo y el maltrato 

psicológico a las mujeres. 

r = -0.019 p<0.05 

Existe una asociación 

negativa, débil y 

significativa entre las 

variables. 

03 Alegría Naveda, 

Tatiana  

(2021)  

La relación entre actitudes 

hacia el machismo y mitos de 

la violencia sexual en adultos. 

rho = -0.513** p<0.01 

Existe una asociación 

negativa, media y 

significativa entre las 

variables. 

04 Huertas 

Sarmiento, 

Melissa   

(2021)  

Machismo y violencia de 

género 

rho = -0.849** p<0.01 

Existe una asociación 

negativa, fuerte y 

significativa entre las 

variables. 

05 Vásquez Bueno, 

María del 

Rosario   

(2021) 

La relación entre la actitud 

hacia el machismo y violencia 

de pareja 

rho= -0.316** p<0.01 

Existe una asociación 

negativa, débil y 

significativa entre las 

variables. 
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06 Solano Sosa; 

 Karol 

(2017) 

La relación entre las actitudes 

hacia el machismo y el maltrato 

psicológico a la mujer  

  rho=0.857** p<0.01 

Existe una asociación 

positiva, fuerte y 

significativa entre las 

variables. 

07 Manrique 

Angulo, Andrea. 

(2018) 

La relación entre el micro 

machismo y la tolerancia a la 

violencia psicológica de 

género 

rho= -0,143** p<0.01 

Existe una asociación 

negativa, débil y 

significativa entre las 

variables. 

08 Ariza Zevallos 

Carmen 

(2017) 

Actitudes hacia el machismo y 

violencia contra la mujer. 

r= 0.764** p<0.01 

Existe una asociación 

positiva, fuerte y 

significativa entre las 

variables. 

09 Reátegui 

Sánchez 

 Lea y Borceyú 

Camacho Nataly 

(2021) 

La relación entre sexismo 

hostil y la violencia  de género 

r= 0.037* p<0.05 

Existe una asociación 

positiva, débil y 

significativa entre las 

variables. 

10 Flores Monzón 

 Kathia 

(2020) 

La relación entre sexismo 

hostil y violencia cometida. 

rho=0.222 p<0.05 

Existe una asociación 

positiva, débil y no 

significativa entre las 

variables. 

11 Cerna Silva 

 Cristina 

(2020) 

La relación entre el sexismo 

ambivalente y violencia 

cometida. 

r=0.30 p<0.05 

Existe una asociación 

positiva, débil y no 

significativa entre las 

variables. 

12 Vieira de 

Oliveira  

Danielle 

(2020) 

La relación entre el sexismo 

ambivalente y las actitudes 

hacia la violencia de género 

r=0.199* p<0.05. 

Existe una asociación 

positiva, débil y 

significativa entre las 

variables. 
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13 Costa Biermann 

(2020) 

A correlação entre propensão 

à Violencia pareja intima e 

abuso psicológico, físico e 

moral  

r = 0,97* p < 0,05). 

Existe una asociación 

positiva, fuerte y 

significativa entre las 

variables. 

14 Muñoz Norma, 

Espinobarros 

Fermina,  

Romero 

Christian y 

Rojas José 

(2020) 

Sexismo hostil en hombres y 

violencia psicológica cometida 

 r=0.231** p<0.01. 

Existe una asociación 

positiva, débil y 

significativa entre las 

variables. 

15 Arnoso Ainara, 

Ibabe Izaskun, 

Arnoso Maitane 

y Elgorriaga 

Edurne 

(2017) 

La relación entre sexismo 

hostil y violencia de pareja. 

r=-0.01 p<0.05 

Existe una asociación 

positiva, débil y no 

significativa entre las 

variables 

En la tabla 1 se muestra las quince investigaciones analizadas con indicación de 

autores, año, grados/ nivel de correlación y significancia. Teniendo en cuenta que el 

objetivo general fue analizar las características de la relación entre el machismo y la 

violencia de género. Los investigadores hallaron diferentes niveles de correlación (débil, 

moderado y fuerte) y correlaciones significativas y no significativas.  
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Tabla 2 

Nivel de correlación y significancia hallados entre machismo y violencia de género en 

las investigaciones revisadas  

Nivel de 

correlación  Cantidad  

Significativa  No   significativa  

Débil  9  5  4  

Moderado  2  1  1  

Fuerte 

Total  

4 

15  

4  

10  

0  

5  

 En la Tabla 2 se muestra el nivel de correlación, en donde nueve investigaciones 

hallaron un nivel de correlación débil, cuatro investigaciones hallaron correlaciones de 

nivel fuerte y dos investigaciones hallaron correlaciones de nivel moderado. Los 

resultados indican que prevalecen las correlaciones de nivel débil. En cuanto a la 

significancia de las correlaciones, diez son correlaciones estadísticamente significativas 

y cinco son estadísticamente no significativas, según estos resultados, prevalecen las 

correlaciones estadísticamente significativas.   

Respecto a la discusión de los resultados teniendo en cuenta el objetivo general de la 

investigación de determinar las características de la relación que existe entre el 

machismo y la violencia de género en las diferentes investigaciones realizadas entre 

los años 2017 a 2021, partiendo de la hipótesis tentativa, de que existiría una 

correlación fuerte entre ambas variables, en los resultados que se muestran en las 

tablas 1 y 2, se hallaron correlaciones de diversos niveles de relación , en las que 

prevalecen las correlaciones de nivel débil, corroborándose con lo encontrado por Mejía 

y Sierra (2017). Como primer objetivo secundario se planteó, analizar los niveles de 

correlación entre el machismo y la violencia de género, partiendo de la hipótesis 

tentativa que existirían los niveles de correlación fuertes entre las citadas variables; sin 
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embargo como se muestra en las tablas 1 y 2 las correlaciones se han presentado en 

los tres niveles, débil, moderado y fuerte, prevaleciendo las correlaciones de nivel débil, 

considerando estos resultados se puede afirmar que el nivel de correlación entre el 

machismo y la violencia de género es débil, de lo cual se infiere que el machismo no 

está relacionado de manera elevada con la violencia de género, existiendo otros 

constructos con que se relacionan con mayor fuerza, concordando con lo indicado por 

Sernaque (2020). El segundo objetivo secundario fue analizar la significancia de las 

correlaciones entre el machismo y la violencia de género, partiendo de la hipótesis 

tentativa de que las relaciones entre ambas variables serían significativas, sin embargo, 

se hallaron correlaciones significativas y no significativas, aunque prevalecieron las 

significativas.  

Las diferencias halladas en las investigaciones en cuanto al nivel de correlación 

de las variables y respecto a su significancia, probablemente se deban a tres factores; 

los investigadores no partieron de un marco teórico conceptual uniforme, no tomaron 

muestras iguales, ni utilizaron instrumentos de medición del mismo tipo para recopilar 

los datos. Esto se explica por lo siguiente. Primero: el machismo y la violencia de género 

son conceptuados de diferentes maneras en cada país, debido a sus costumbres y 

valores sociales. Segundo: las características demográficas de las muestras tomadas 

en las investigaciones eran diferentes en cuanto a edades y género; por tanto, cada 

una de estas tenía esquemas mentales, actitudes y percepciones diferentes, respecto 

al rol sexual de los hombres y de las mujeres. Tercero: Los instrumentos de medición 

que utilizaron los investigadores para la recopilación de los datos de las variables fueron 

diferentes, a la vez tenían diversas dimensiones e indicadores, lo que habría generado 

la obtención de valores diferentes en las puntuaciones de las variables y por tanto en 

las pruebas de correlación.   

Para efectos de la discusión no se hallaron muchas investigaciones de revisión 

sistemática similar a la presente, por lo que no se pudo ahondar en la discusión. Sin 

embargo, es necesario mencionar que Cossío y Ramos (2020) en la investigación de 

revisión sistemática que efectuaron en nuestro país, sobre machismo y violencia de 

género, arribaron a que las investigaciones revisadas, presentaban resultados 

diferentes pero significativos, asimismo constataron que las investigaciones difieren en 
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cuanto a los métodos de investigación, a las muestras tomadas y a los instrumentos de 

medición utilizados. Del mismo modo en la investigación de revisión sistemática 

efectuada en Rusia por Agadullina et. al., (2020), hallaron que las investigaciones 

revisadas, tenían enfoques conceptuales diferentes, habían tomado muestras 

diferentes y habían utilizado diversos instrumentos de medición; asimismo, los niveles 

de asociación, valores de significancia y dirección de las correlaciones tenían gran 

dispersión, lo que no les permitió encontrar resultados comparables y convincentes y 

se vieron en la necesidad de efectuar meta análisis y cálculos estadísticos avanzados 

para hallar valores de correlación equivalentes en la relación de las variables y 

determinaron también, que había una relación débil entre ambas variables.  
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V. CONCLUSIONES

Primera. De acuerdo a nuestro objeto general, sobre las característica de la relación 

entre machismo y violencia de género en las investigaciones revisadas, en su 

mayor parte son de nivel débil, por lo que se evidenciaría que ambas variables 

no están muy relacionadas, lo que permite inferir que cuando el machismo se 

incrementa, la violencia de género no varía de manera importante.   

Segunda. En relación al primer objetivo específico, las correlaciones halladas entre 

machismo y la violencia de género, unas son significativas y otras no son 

significativas, lo que permite inferir que el machismo y la violencia de género 

no están asociados significativamente.   

Tercera. Respecto al segundo objetivo específico, en las quince investigaciones 

revisadas se halló que existen diversos niveles de correlación y diferentes 

significancias entre el machismo y la violencia de género Los diferentes 

resultados que se hallaron en las investigaciones revisadas, es debido a que 

los investigadores tenían conceptos diferentes sobre el machismo y la 

violencia de género, las muestras que tomaron para sus investigaciones 

fueron diferentes y los instrumentos de medición utilizados para la recopilación 

de datos también fueron diferentes.   
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VI. RECOMENDACIONES

Primera: Desde la perspectiva social, se recomienda difundir la información para que 

las autoridades competentes tengan en cuenta que si bien el machismo y la 

violencia de género tienen niveles de correlación débil, si es cierto que están 

relacionados, por lo que es pertinente que implementen programas de 

sensibilización, reflexión, educación y prevención, para un mayor desarrollo de 

factores protectores que garanticen un equilibrio y bienestar psicológico y 

relaciones interpersonales adecuadas entre varones y mujeres de la sociedad, 

fomentando una cultura de equidad.  

Segunda: Desde la perspectiva teórica, dada la complejidad de las variables 

estudiadas, se recomienda realizar mayores investigaciones desde diversas 

perspectivas teóricas de la psicología (psicoanálisis, conductismo, humanística 

y sistémica). Así mismo, tener presente el enfoque de otras disciplinas científicas 

como la sociología, el derecho y la biología. Desde la perspectiva metodológica, 

se recomienda efectuar mayores investigaciones de revisión sistemática, 

teniendo metodología cuantitativa, de nivel correlacional, que tengan muestras 

similares y que hayan utilizado los mismos instrumentos de medición, para que 

los resultados puedan ser comparables entre sí, hallando datos mucho más 

coherentes y significativos, sobre la relación entre machismo y violencia de 

género. Desde la perspectiva aplicativa, el machismo y la violencia de género 

son variables que se configuran por influencia de factores biológicos, sociales, 

culturales, religiosos, etc. es necesario un enfoque pluridisciplinario y en base a 

criterios mucho más amplios sugiriendo a las autoridades, la difusión de medidas 

de educación y prevención, para reducir las actitudes y conductas machistas que 

influyen en la violencia de género.  



29 

REFERENCIAS 

Agadullina, E., Lovakov, A., Gulevich, O., & Balezina, M. (2021). Ambivalent sexism and 

violence toward women: A meta-analysis.  European Journal of Social. 

https://doi.org/10.1002/ejsp.2855  

Agadullina, E., Lovakov, A., Balezina, M. y Gulevich, O. (2021). Sexismo ambivalente y 

violencia hacia las mujeres: un metanálisis. European Journal of Social. 

https://doi.org/10.1002/ejsp.2855  

Aguilar, Y. L. & Núñez, R. E. (2020). Variables asociadas a la agresión y victimización 

en las relaciones de noviazgo: una revisión sistemática [Tesis de pregrado, 

Universidad César Vallejo, Trujillo-Perú]. https://repositorio. ucv.edu.pe/ 

handle/20.500.12692/55648  

Alonso Varea, J. M., & Castellanos Delgado, J. L. (2006). Por un enfoque integral de la 

violencia  familiar.  Psychosocial  intervention,  15(3),  253-274. 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

05592006000300002  

Arranz, F. (2015). Meta-análisis de las investigaciones sobre la violencia de género: el 

Estado produciendo conocimiento. Athenea digital, 15 (1), 171-03. 

https://raco.cat/index.php/Athenea/article/view/292079. 

 Baigorria, J., Warmling, D., Magno Neves, C., Delziovo, C. R., & Salema Coelho, E. B. 

(2017). Prevalência e fatores associados da violência sexual contra a mulher: 

revisão  sistemática.  Revista  de  Salud  Pública,  19,  818-

826. https://doi.org/10.15446/rsap.v19n6.65499.

Blas, J. y Esquivel, F. (2021). Actitudes hacia el machismo y maltrato psicológico en 

mujeres del distrito de La Esperanza y El Porvenir [Tesis de pregrado, 

Universidad  César Vallejo,  Trujillo-Perú].  https://repositorio. 

ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/77152/Blas_LLJEsquivel_MFGSD.

pdf?sequence=1  

https://repositorio/
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592006000300002
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592006000300002
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592006000300002
https://raco.cat/index.php/Athenea/article/view/292079
https://doi.org/10.15446/rsap.v19n6.65499


30 

Beltrán, O. A. (2005). Revisiones sistemáticas de la literatura. Revista colombiana de 

gastroenterología,  20(1),  60-69. 

http://www.scielo.  org.co/ pdf/ rcg/v20n1/v20n1a09.pdf 

Bonino, L. (2004). Los Micromachismos. La Cibeles, 2(4).  

https://www.mpdl.org/sites/default/files/micromachismos.pdf 

Bott, S., Guedes, A., Ruiz-Celis, A. P., & Mendoza, J. A. (2019). Intimate partner 

violence in the Americas: a systematic review and reanalysis of national 

prevalence estimates. Revista panamericana de salud pública, 43. 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/50485  

Caruso, J. M. (2020). Violencia Intrafamiliar y de Género Estudio de Revisión 

Sistemática: Intervención sobre los varones implicados. Calidad de Vida y 

Salud,  13(Especial),  53-82.  http://revistacdvs.  uflo.edu.ar/ 

index. Php/CdVUFLO/article/view/263 

Castañeda, M. (2007). El machismo invisible regresa. Taurus. 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ryPzaSG0d6wC&oi=fnd&pg=PT 

9 &dq=).+%E2%80%9CEl+machismo+invisible.+Regresa%E2%80%9D&ots = 

cs0LPE-mDI&sig=DyVKFlEW8qq6R7).AnálisisUw#v=onepage&q=). 

%20%E2%80%9CEl%20machismo%20invisible. 

%20Regresa%E2%80%9D&f=false  

Castillo, L. (2004-2005). Tema 5. Análisis documental. Biblioteconomía. Segundo 

cuatrimestre, 1-18. https://www.uv.es/macas/T5.pdf 

CEPAL (1996). Violencia de Género: Un problema de Derechos humanos. Consultora 

de  la  Unidad  Mujer  y  Desarrollo  de  la CEPAL. 

https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegen ero.pdf 

Cossio, M. y Ramos, M. (2020). Violencia de género: Una revisión sistemática de la 

literatura científica en los últimos 20 años [Tesis de pregrado, Universidad 

César Vallejo, Piura-Perú]. https://repositorio. ucv.edu.pe/ handle/ 

20.500.12692/55252  

http://www.scielo/
https://iris.paho.org/handle/10665.2/50485


31 

Defensoría del pueblo (2016). Prevención de la violencia de género y masculinidades. 

Serie Igualdad y No Violencia (24). 

https://www.defensoria.gob.pe/wpcontent/uploads/2020/01/Masculinidades12

19_ADM.pdf  

Espinoza, L. (2022). Perú cerró el 2021 como uno de los años con más feminicidios y 

casos  de  violencia  contra  la  mujer.  Infobae. 

https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/01/feminicidios-en-peru-

en2021-nuestro-pais-cerro-uno-de-los-anos-con-mas-asesinatos-y-casos-

deviolencia-contra-la-mujer/  

Flores-Aguilar, P., & Contreras, C. C. (2021). ¿Cómo se constituyen las experiencias 

de maltrato machista? La violencia simbólica y explícita basada en género 

como derrotero de juventudes universitarias. Revista Punto Género, (16), 79- 

101. https://revistapuntogenero. uchile.cl/ index.php/RPG/article/view/65880

García-Peñalvo, F. J. (2017). Revisión sistemática de literatura en los Trabajos de Final 

de  Máster  y  en  las  Tesis  Doctorales. 

https://knowledgesociety.usal.es/sites/default/files/20170316%20%20Seminari

o%20SLR.pdf  

Guerrero, Y. (2021). La cultura del machismo familiar y su incidencia en la violencia 

contra la mujer, vistos en la comisaría PNP de familia de la policía nacional del 

Perú, Huancayo 2019 [Tesis de pregrado, Universidad de Huánuco, 

HuánucoPerú].  

http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/2620;jsessionid=460AEC475 

43A6A8D9AE825F8737B3624  

Instituto de la Mujer de España (2000). Definición de violencia de género. 

https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/docs/Introducci 

on/02_Definicion_de_violencia_de_genero.pdf  

https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/01/feminicidios-en-peru-en-2021-nuestro-pais-cerro-uno-de-los-anos-con-mas-asesinatos-y-casos-de-violencia-contra-la-mujer/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/01/feminicidios-en-peru-en-2021-nuestro-pais-cerro-uno-de-los-anos-con-mas-asesinatos-y-casos-de-violencia-contra-la-mujer/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/01/feminicidios-en-peru-en-2021-nuestro-pais-cerro-uno-de-los-anos-con-mas-asesinatos-y-casos-de-violencia-contra-la-mujer/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/01/feminicidios-en-peru-en-2021-nuestro-pais-cerro-uno-de-los-anos-con-mas-asesinatos-y-casos-de-violencia-contra-la-mujer/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/01/feminicidios-en-peru-en-2021-nuestro-pais-cerro-uno-de-los-anos-con-mas-asesinatos-y-casos-de-violencia-contra-la-mujer/
https://knowledgesociety/
http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/2620;jsessionid=460AEC47543A6A8D9AE825F8737B3624
http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/2620;jsessionid=460AEC47543A6A8D9AE825F8737B3624
http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/2620;jsessionid=460AEC47543A6A8D9AE825F8737B3624
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/docs/Introduccion/02_Definicion_de_violencia_de_genero.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/docs/Introduccion/02_Definicion_de_violencia_de_genero.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/docs/Introduccion/02_Definicion_de_violencia_de_genero.pdf


32  

  

Instituto Nacional de estadística e informática (INEI, 2019). Perú: Indicadores de 

violencia  familiar  y  sexual,  2012-2019.  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Li 

b1686/libro.pdf  

Lugo, C. (1985). Machismo y violencia. Nueva sociedad, 78, 40-47.  

https://static.nuso.org/media/articles/downloads/1288_1.pdf  

Llorente, A. (2020). Las mujeres no dicen groserías, ¿no te vas a arreglar para salir?, 

es que los hombres son así: por qué los micromachismos no son tan "micro".  

BBC New Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-53914226  

Mejía, G., & Sierra, K. (2017). Revisión sistemática sobre violencia en pareja. 

Universidad  Cooperativa  de  Colombia.  https://repository.  ucc. 

 edu. co/bitstream/20.500, 12494(10941), 1.  

Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (2016). Violencia basada en género. 

Marco conceptual para las políticas públicas y la acción del estado. 

https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgcvg/mimp-marco 

conceptualviolencia-basada-en-genero.pdf  

Molina, M. (2019). Hay otros mundos, pero están en este. Investigación cualitativa. 

Revista Electrónica AnestesiaR, 11(6), 2. https://doi.org/ 10.30445/ 

rear.v11i6.780  

Reyna, J. y Cadena, C. (2007). Masculinidad, machismo y su relación con algunas 

variables familiares. Avances en la investigación en psicología, 42, 123-145. 

https://www.researchgate.net/profile/cirilo-garcia-cadena/publication/ 

265005128_masculinity_machismo_and_their_relation_with_some_familiar_v 

ariables/links/55b7bb7f08ae092e96573df5/masculinity-machismo-and-

theirrelation-with-some-familiar-variables.pdf  

Organización de las Naciones Unidas –ONU Mujeres (2020). Violencia contra las 

mujeres:  la  pandemia  en  la  sombra. https://www.unwomen. 

https://static.nuso.org/media/articles/downloads/1288_1.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53914226
https://doi.org/%2010.30445/%20rear.v11i6.780
https://doi.org/%2010.30445/%20rear.v11i6.780
https://doi.org/%2010.30445/%20rear.v11i6.780
https://www.researchgate.net/profile/cirilo-garcia-cadena/publication/%20265005128_masculinity_machismo_and_their_relation_with_some_familiar_variables/links/55b7bb7f08ae092e96573df5/masculinity-machismo-and-their-relation-with-some-familiar-variables.pdf
https://www.researchgate.net/profile/cirilo-garcia-cadena/publication/%20265005128_masculinity_machismo_and_their_relation_with_some_familiar_variables/links/55b7bb7f08ae092e96573df5/masculinity-machismo-and-their-relation-with-some-familiar-variables.pdf
https://www.researchgate.net/profile/cirilo-garcia-cadena/publication/%20265005128_masculinity_machismo_and_their_relation_with_some_familiar_variables/links/55b7bb7f08ae092e96573df5/masculinity-machismo-and-their-relation-with-some-familiar-variables.pdf
https://www.researchgate.net/profile/cirilo-garcia-cadena/publication/%20265005128_masculinity_machismo_and_their_relation_with_some_familiar_variables/links/55b7bb7f08ae092e96573df5/masculinity-machismo-and-their-relation-with-some-familiar-variables.pdf
https://www.researchgate.net/profile/cirilo-garcia-cadena/publication/%20265005128_masculinity_machismo_and_their_relation_with_some_familiar_variables/links/55b7bb7f08ae092e96573df5/masculinity-machismo-and-their-relation-with-some-familiar-variables.pdf
https://www.researchgate.net/profile/cirilo-garcia-cadena/publication/%20265005128_masculinity_machismo_and_their_relation_with_some_familiar_variables/links/55b7bb7f08ae092e96573df5/masculinity-machismo-and-their-relation-with-some-familiar-variables.pdf
https://www.researchgate.net/profile/cirilo-garcia-cadena/publication/%20265005128_masculinity_machismo_and_their_relation_with_some_familiar_variables/links/55b7bb7f08ae092e96573df5/masculinity-machismo-and-their-relation-with-some-familiar-variables.pdf


33  

  

Org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-

womenduring- 

pandemic?gclid=Cj0KCQiA_8OPBhDtARIsAKQu0ga7ZRGNt9JqEbbAXT08C 

26IAVINuK972jQeTEnJ3wyDub3bltE2VhEaAvahEALw_wcB  

Organización de las Naciones Unidas –ONU Mujeres (2021). Preguntas frecuentes:  

Tipos  de  violencia  contra  las  mujeres  y  las 
 niñas.  

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-

againstwomen/faqs/types-of-violence  

Organización Panamericana de la salud – OPS (2022). Violencia contra la mujer.  

https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-

mujer/fortalecimientorespuesta-sistemas-salud-violencia-sexual  

Organización Mundial de la Salud (2011). Violencia contra la mujer: violencia de pareja 

y violencia sexual contra la mujer. Nota descriptiva, 239. Ginebra,  

Organización  Mundial  de  la  Salud.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_sp 

a.pdf;sequence=1  

Plan Internacional – Organismo No Gubernamental (2021). Tipos de violencia contra la 

 mujer  durante  la  pandemia:  ¡Alza  tu  voz  y 

 denuncia!  

https://www.planinternational.org.pe/blog/tipos-de-violencia-contra-la-

mujerdurante-la-pandemia-alza-tu-voz-y-denuncia  

Páramo, P. (2020). Guía para elaborar investigación con revisión sistemática.  

https://www.researchgate.net/publication/339252551_Como_elaborar_una_re 

visión_sistemática  

Pardal-Refoyo, J. L., & Pardal-Peláez, B. (2020). Anotaciones para estructurar una 

revisión sistemática. Revista ORL, 11(2), 155-160. https://scielo.isciii.  

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer/fortalecimiento-respuesta-sistemas-salud-violencia-sexual
https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer/fortalecimiento-respuesta-sistemas-salud-violencia-sexual
https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer/fortalecimiento-respuesta-sistemas-salud-violencia-sexual
https://www.planinternational.org.pe/blog/tipos-de-violencia-contra-la-mujer-durante-la-pandemia-alza-tu-voz-y-denuncia
https://www.planinternational.org.pe/blog/tipos-de-violencia-contra-la-mujer-durante-la-pandemia-alza-tu-voz-y-denuncia
https://www.planinternational.org.pe/blog/tipos-de-violencia-contra-la-mujer-durante-la-pandemia-alza-tu-voz-y-denuncia
https://www.researchgate.net/publication/339252551_Como_elaborar_una_revisión_sistemática
https://www.researchgate.net/publication/339252551_Como_elaborar_una_revisión_sistemática
https://www.researchgate.net/publication/339252551_Como_elaborar_una_revisión_sistemática


34  

  

es/pdf/orl/v11n2/2444-7986-orl-11-02-155.pdf  
Pereyra, G. (2021). Cifras de terror: todos los días una mujer es asesinada o está a 

punto  de  serlo  en  el  Perú.  El  Comercio.  

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/violencia-contra-la-mujer-cifras-de-

terrortodos-los-dias-una-mujer-es-asesinada-o-esta-a-punto-de-serlo-en-el-

perufeminicidio-violencia-de-genero-tentativa-de-asesinato-machismo-

ministeriode-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables-mimp-centros-de-

emergencia-mujercem-noticia/  

Ramos, G. (2021). Una revisión sistemática de literatura sobre la violencia contra 

mujeres mayores en América Latina y el Caribe: ¿se ha alcanzado una 

perspectiva  interseccional?  Antropológica  (02549212), 

 39(47). 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/24123  

Salgado, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor 

metodológico  y  retos.  Liberabit,  13(13),  71-78. http://www. 

scielo.org.pe/scielo.php?pid=S172948272007000100009&script=sci_arttext&tl

ng=en   

Sanmartín, J. (2000). La violencia y sus claves. Ariel.  

https://books.google.td/books?id=ytt5Ye0TUs4C&printsec=frontcover&hl=es& 

source=gbs_ge_summary_r&cad=0  

Sernaque, F. Y. F. (2020). Violencia contra la mujer y la actitud machista en estudiantes 

universitarios entre los años 2010 y 2020: una revisión de la literatura científica  

[Tesis  de  pregrado,  Universidad  Privada  del  Norte, 

 Lima-Perú]. https://hdl.handle.net/11537/25633  

Sologuren, G. (2020). ¡Sin dudas! Sexualidad sin riesgos. Perú: Fondo Editorial de la 

UNJBG. 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_i

nvestigador=74766 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/violencia-contra-la-mujer-cifras-de-terror-todos-los-dias-una-mujer-es-asesinada-o-esta-a-punto-de-serlo-en-el-peru-feminicidio-violencia-de-genero-tentativa-de-asesinato-machismo-ministerio-de-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables-mimp-centros-de-emergencia-mujer-cem-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/violencia-contra-la-mujer-cifras-de-terror-todos-los-dias-una-mujer-es-asesinada-o-esta-a-punto-de-serlo-en-el-peru-feminicidio-violencia-de-genero-tentativa-de-asesinato-machismo-ministerio-de-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables-mimp-centros-de-emergencia-mujer-cem-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/violencia-contra-la-mujer-cifras-de-terror-todos-los-dias-una-mujer-es-asesinada-o-esta-a-punto-de-serlo-en-el-peru-feminicidio-violencia-de-genero-tentativa-de-asesinato-machismo-ministerio-de-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables-mimp-centros-de-emergencia-mujer-cem-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/violencia-contra-la-mujer-cifras-de-terror-todos-los-dias-una-mujer-es-asesinada-o-esta-a-punto-de-serlo-en-el-peru-feminicidio-violencia-de-genero-tentativa-de-asesinato-machismo-ministerio-de-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables-mimp-centros-de-emergencia-mujer-cem-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/violencia-contra-la-mujer-cifras-de-terror-todos-los-dias-una-mujer-es-asesinada-o-esta-a-punto-de-serlo-en-el-peru-feminicidio-violencia-de-genero-tentativa-de-asesinato-machismo-ministerio-de-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables-mimp-centros-de-emergencia-mujer-cem-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/violencia-contra-la-mujer-cifras-de-terror-todos-los-dias-una-mujer-es-asesinada-o-esta-a-punto-de-serlo-en-el-peru-feminicidio-violencia-de-genero-tentativa-de-asesinato-machismo-ministerio-de-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables-mimp-centros-de-emergencia-mujer-cem-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/violencia-contra-la-mujer-cifras-de-terror-todos-los-dias-una-mujer-es-asesinada-o-esta-a-punto-de-serlo-en-el-peru-feminicidio-violencia-de-genero-tentativa-de-asesinato-machismo-ministerio-de-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables-mimp-centros-de-emergencia-mujer-cem-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/violencia-contra-la-mujer-cifras-de-terror-todos-los-dias-una-mujer-es-asesinada-o-esta-a-punto-de-serlo-en-el-peru-feminicidio-violencia-de-genero-tentativa-de-asesinato-machismo-ministerio-de-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables-mimp-centros-de-emergencia-mujer-cem-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/violencia-contra-la-mujer-cifras-de-terror-todos-los-dias-una-mujer-es-asesinada-o-esta-a-punto-de-serlo-en-el-peru-feminicidio-violencia-de-genero-tentativa-de-asesinato-machismo-ministerio-de-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables-mimp-centros-de-emergencia-mujer-cem-noticia/


35  

  

 

Tinjacá, D. (2021). Latinoamérica sufre una "pandemia en la sombra" por la violencia 

machista. https://www.swissinfo.ch/spa/d%C3%ADa-mujer-latinoam %C3% 

A9rica--previsi%C3%B3n-_latinoam%C3%A9rica-sufre-una--pandemia-en-

lasombra--por-la-violencia-machista/46425974    

Valdivia, M. (2021). Casos de violencia contra la mujer en Perú incrementaron en un 

69,5% en comparación al 2020. El Búho. https://elbuho.pe/2021/11/casos-

deviolencia-contra-la-mujer-en-peru-incrementaron-en-un-695-en-

comparacional-2020/  

Yovera, I. Y. (2021). Violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica durante la 

pandemia COVID–19: Revisión sistemática [Tesis de pregrado, Universidad  

César Vallejo, Trujillo-Perú]. https://repositorio.ucv.edu. Pe/bitstream/ handle/  

20.500.12692/66003/Yovera_MIY-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=  

World Vision (2020). Violencia de Género: El rol de las familias y la comunidad.  

https://www.worldvision.cl/hubfs/Chile/Material/Gu%C3%ADa%20Violencia% 

20de%20G%C3%A9nero%20-%20World%20Vision%20Chile.pd

https://www.swissinfo.ch/spa/d%C3%ADa-mujer-latinoam%20%C3%25%20A9rica--previsi%C3%B3n-_latinoam%C3%A9rica-sufre-una--pandemia-en-la-sombra--por-la-violencia-machista/46425974
https://www.swissinfo.ch/spa/d%C3%ADa-mujer-latinoam%20%C3%25%20A9rica--previsi%C3%B3n-_latinoam%C3%A9rica-sufre-una--pandemia-en-la-sombra--por-la-violencia-machista/46425974
https://www.swissinfo.ch/spa/d%C3%ADa-mujer-latinoam%20%C3%25%20A9rica--previsi%C3%B3n-_latinoam%C3%A9rica-sufre-una--pandemia-en-la-sombra--por-la-violencia-machista/46425974
https://www.swissinfo.ch/spa/d%C3%ADa-mujer-latinoam%20%C3%25%20A9rica--previsi%C3%B3n-_latinoam%C3%A9rica-sufre-una--pandemia-en-la-sombra--por-la-violencia-machista/46425974
https://www.swissinfo.ch/spa/d%C3%ADa-mujer-latinoam%20%C3%25%20A9rica--previsi%C3%B3n-_latinoam%C3%A9rica-sufre-una--pandemia-en-la-sombra--por-la-violencia-machista/46425974
https://www.swissinfo.ch/spa/d%C3%ADa-mujer-latinoam%20%C3%25%20A9rica--previsi%C3%B3n-_latinoam%C3%A9rica-sufre-una--pandemia-en-la-sombra--por-la-violencia-machista/46425974
https://elbuho.pe/2021/11/casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-peru-incrementaron-en-un-695-en-comparacion-al-2020/
https://elbuho.pe/2021/11/casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-peru-incrementaron-en-un-695-en-comparacion-al-2020/
https://elbuho.pe/2021/11/casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-peru-incrementaron-en-un-695-en-comparacion-al-2020/
https://elbuho.pe/2021/11/casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-peru-incrementaron-en-un-695-en-comparacion-al-2020/
https://elbuho.pe/2021/11/casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-peru-incrementaron-en-un-695-en-comparacion-al-2020/
https://repositorio.ucv.edu/


 

ANEXOS: 

Anexo 1. Matriz de consistencia  

Aspecto 

temático  
Pregunta  Objetivo  

Términos de 

búsqueda  

Ecuación de 

búsqueda  

Metodología  

Variables de 
investigación  
Machismo 

Violencia de 

género  

¿Cuáles son las 
características de 
relación entre el 
machismo y la 
violencia de 
género en las 
investigaciones 
halladas?  
  
  

Determinar las 

características 

de relación 

entre el 

machismo y la 

violencia de 

género en 

diversas 

investigacione 

s  

Todas las 
palabras 
vinculadas a las 
variables en: 
Español:   
Machismo  
Violencia de 
género,   
Violencia contra 
la mujer  Inglés:  
Sexism   
Gender 
violence 
Violence toward 
woman  
Portugués:  
Sexismo  
Violência de 
gênero   
Violência contra 
a mulher  
  

Combinación 

de palabras 

sobre las 

variables de 

investigación  

Enfoque: cualitativo  
  
Tipo/Diseño: Básica/ Revisión 
sistemática.  
  
Criterios de inclusión/exclusión  
  
Criterios de Inclusión  
Artículos originales relacionadas con la 
investigación  
Artículos de acceso abierto.  
Repositorios: Scopus, Scielo, Redalyc, 
Psiconet, Renati y otros.  
Año: 2017 al  2021  
Países de América Latina y Europa  
  
Criterios de Exclusión  
Artículos no relacionados con las 
variables.  
Artículos cualitativos y cuantitativos 
solo descriptivos. Artículos repetidos  
  

  

  



 

  
Anexo 2. Ecuación de búsqueda  

  

Variable   Español   Inglés   Portugués   

Machismo   Machismo   Sexism   Sexismo   

Violencia contra la 

mujer   
Violencia de género   
Violencia contra la mujer   

Gender violence   
Violence against women   
Violence towar women   

Violência de gênero   
Violência contra a mulher   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Anexo 3. Matriz de categorización  

  

Ámbito Temático   
Problema de 

investigación   

Preguntas de 

investigación   
Objetivos   

Categorías   

Correlaciones entre 
machismo y 
violencia de género 
entre el 2017 y 2021   

  

¿Cuántas , cuáles  y qué 
correlaciones se hallan  
en investigaciones con el 
tema del machismo y la 
violencia de género.    
Una revisión sistemática?   

  

¿Existe relación entre el 
machismo y la violencia 
de género en 
investigaciones 
realizadas?   
  
¿Cuál es la significancia 
de correlación halladas 
en las investigaciones?   
  
¿Cuáles son los niveles 
de correlación hallados 
en las investigaciones?    

  

Determinar si existe relación 
entre el machismo y la 
violencia de género en  
investigaciones realizadas   
  
  
Determinar y analizar la 
significancia de correlación 
halladas en las  
investigaciones   
  
Determinar y analizar los 
niveles de correlación 
hallados en las 
investigaciones   

  

  
Correlación   
  
  
  
  
  
Nivel   
  
  
  
  
Significancia   
  
  
  
Subcategorías   

Países   
Muestra   
Instrumentos   

  

  

 



Anexo 4. Investigaciones analizadas 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 
  



 

 
  



 

   





 

Anexo 5 Año de publicación de los estudios  

 
Año   f   %   

2021   5   33,3   

2020   5   33,3   

2017   3   20,0   

2019   1   6,7   

2018   1   6,7   

Total   15   100   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Anexo 6 Procedencia de las investigaciones revisadas 

Países /Investigaciones  f  %  

Perú  12  80,0  

Brasil  1  6,6  

México  1  6,6  

España  1  6,6  

Total  15  100,0  



Anexo 7 Sexo y ciclo de vida de las muestras de las investigaciones 

Ciclo de vida  
Sexo  

Adolescentes  Jóvenes Adultos 

Mujeres 0 0 6 

Hombres  0 0 1 

Ambos 2 5 1 



Anexo 8 Instrumentos utilizados para medir Machismo 

Instrumentos  f  %  

Escala de machismo de Bustamante (1990)   

Escala de machismo ambivalente Glick y Fiske, 

6  40,0  

(1996),   

Cuestionarios diseñados para la investigación o 

3  20,0  

combinación de instrumentos   

Cuestionario de detección de sexismo 

en  

3  20,0  

adolescentes de Recio, Cuadrado y Ramos (2007  

Cuestionario  de  frases incompletas  de 

2  13,3  

micromachismo  
1  6,7  

Total  15  100  



Anexo 9 Instrumentos utilizados para medir Violencia de Género 

Instrumentos  f  %  

Inventario de maltrato psicológico de Tolman (1989),   2  13,3  

Inventario de violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes. 

Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI)   2  
13,3  

Cuestionario de Violencia de Pareja adaptado por Cáceres (2004) en 

España   

1  6,6  

Escala de aceptación de mitos sobre la violencia sexual de Janos (2015)  1  6,6  

Escala de evaluación del tipo y fase de la violencia de género de Jara y 

Romero (2010)   1  6,6  

Cuestionario de Violencia en las relaciones de pareja   1  6,6  

Escala de violencia intrafamiliar de Jaramillo, Astudillo, Bermeo, y Caldas 

(2014)   
1  6,6  

Cuestionario de Tolerancia a la violencia psicológica de género ENDES 

2016   
1  6,6  

Ficha de valoración de riesgo para las agraviadas –mujeres.   1  6,6  

Inventario de violencia en Relaciones de Noviazgo en Adolescentes de  

Wolfe, et al., (2001)   
1  6,6  

Cuestionario de Actitud hacia la Violencia de Género de Espinoza, Salas 

y Flores (2017).   
1  6,6  

Escala de propensão à violência contra a mulher em relacionamentos 

íntimos.   1  
6,6  

Cuestionario socio-demográfico y de violencia hacia la mujer.   1  6,6  

Total  15  100  
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