
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

Evidencias de validez de la escala de roles de género y 
diversidad en universitarios en la ciudad de Trujillo 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

Licenciada en Psicología 

AUTORAS: 

Laureano Juarez, Sarai Belen (orcid.org/0000-0002-2122-0147) 

Vasquez Julián, Ariana Antuanet (orcid.org/0000-0002-7491-5356) 

ASESORA: 

Dra. Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth (orcid.org/0000-0002-4859-3509) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Psicometrica 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA: 

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria 

TRUJILLO – PERÚ 

2024 

https://orcid.org/0000-0002-2122-0147
https://orcid.org/0000-0002-7491-5356


ii 

DEDICATORIA 

Dedicamos esta tesis a nuestras familias, 

en especial a nuestros amados padres: 

Mirta y David; Marilú y Kike, y a nuestros 

queridos hermanos: Luciana; David, 
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RESUMEN 

En esta presente investigación se propuso determinar las evidencias de validez 

de la Escala de Roles de Género y diversidad en universitarios en la ciudad de 

Trujillo. La muestra es no probabilístico por conveniencia, y está conformada por 

532 universitarios entre hombres y mujeres, con un rango de edades de 18 a 31 

años. Por consiguiente, en el análisis descriptivo de los ítems, en la asimetría y 

la curtosis se obtuvo valores de - .103 a 5.34, siendo valores aceptados. En el 

análisis factorial confirmatorio se encontraron valores que indican un ajuste 

satisfactorio (Χ²/df = 3.47, TLI = .902, CFI = .920, SRMR = .046 y RMSEA = .068). 

En cuanto, a la validez convergente con la Escala de Machismo Sexual (EMS- 

Sexismo-12), se obtuvo un estimado de .502 con un nivel de significancia de 

p<0.01, demostrando que existe una correlación moderada y significativa entre 

ambas escalas. La confiabilidad del instrumento se realizó a través del alfa de 

Cronbach, encontrando puntajes a nivel general altos y aceptables. Se concluye 

que la escala presenta adecuados índices de validez, lo cual significa que el 

instrumento puede ser aplicado en los estudiantes universitarios de la ciudad de 

Trujillo. 

Palabras clave: Evidencia de validez, Psicometría, Roles de Género, Sociedad, 

Machismo. 
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ABSTRACT 

In this present investigation, it was proposed to determine the evidence of validity 

of the Gender Roles and Diversity Scale in university students in the city of 

Trujillo. The sample is non-probabilistic for convenience, and is made up of 532 

university students, men and women, with an age range of 18 to 31 years. 

Consequently, in the descriptive analysis of the items, in asymmetry and kurtosis, 

values from - .103 to 5.34 were obtained, being accepted values. In the 

confirmatory factor analysis, values were found that indicate a satisfactory fit 

(Χ²/df = 3.47, TLI = .902, CFI = .920, SRMR = .046 and RMSEA = .068). 

Regarding convergent validity with the Sexual Machismo Scale (EMS-Sexism- 

12), an estimate of .502 was obtained with a significance level of p<0.01, 

demonstrating that there is a moderate and significant correlation between both 

scales. The reliability of the instrument was carried out through Cronbach's alpha, 

finding high and acceptable scores at a general level. It is concluded that the 

scale presents adequate validity indices, which means that the instrument can be 

applied to university students in the city of Trujillo. 

Keywords: Evidence of validity, Psychometrics, Gender Roles, Society, 

Machismo. 



1 

I. INTRODUCCIÓN

Los roles de género son una realidad problemática que promueven la

desigualdad en aspectos de vida como el trabajo, el salario y la educación

(Castañeda y Díaz, 2020). Son formados por la sociedad que estructuran

normas y prejuicios respecto al comportamiento, actitudes, emociones

que debe sentir una persona según el sexo al cual pertenece, todo lo

mencionando aún se pueden ver en los entornos sociales modernos

(Ramírez et al., 2019). Estos roles son transferidos a lo largo de la vida

por medio de diferentes mecanismos vinculados al proceso de

socialización; ámbito familiar, educativo, medios de comunicación y redes

sociales. Todo ello, refuerza las creencias estructuradas por la sociedad,

propiciando que los niños, desde la etapa de la infancia, asuman dichos

prejuicios y normas, las cuales influyen al momento de tomar decisiones

con el fin de encajar en la sociedad (Sainz, 2020). Aquellas creencias son

construidas a partir de la percepción de las personas sobre el

comportamiento que tienen que tener los hombres y mujeres en distintos

roles sociales (Priyashantha et al., 2021).

Los roles de género fueron adoptados por múltiples culturas a lo largo de

los años y transmitidos de generación en generación, un claro ejemplo de

la implantación de los roles de género en nuestra sociedad, es el

pensamiento de que a la mujer le corresponde el cuidado del hogar y de

los hijos o el hecho de que, por ser mujer se tiene que tener instinto

maternal, mientras tanto a los hombres se les tiende a educar para que

ellos sean los proveedores y protectores del hogar (Valdez, et al., 2005

citado en Aguilar, et al., 2013)

Cabe mencionar, que, según los prejuicios de la sociedad, las mujeres

para ser consideradas en una revista o como modelos, tienen que cumplir

con un patrón corporal o dimensiones estéticas, estos roles repercuten en

su aceptación y se ven sometidas a tener pensamientos de que las

mujeres que no cumplen dichas medidas, deben dedicar su tiempo en

actividades domésticas y encargarse netamente de la crianza de los niños

(Vega et al., 2019).
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Por otro lado, García y Hernández (2022) manifestaron que el canon de 

la belleza femenina está muy impuesto en nuestra sociedad, debido a que 

son valoradas más por su imagen corporal, que por su personalidad, 

capacidad e inteligencia. Así mismo, Kholmogorova et al. (2017) 

argumentan que, los patrones de belleza impuestos por la sociedad, 

ocasionan trastornos alimenticios, problemas de autoestima y conductas 

narcisistas en los adolescentes y jóvenes. 

Montalvo (2020) mencionó que, en las labores domésticas, la intervención 

del hombre es relativamente baja, al contrario del sexo femenino que en 

su mayoría suelen manejar este tipo de ocupaciones, de esta forma son 

denominadas como cuidadoras del hogar; en cuanto al aspecto laboral, 

las mujeres buscan mantener un lugar donde se pueda establecer vías de 

protección con la finalidad de que la distribución de los puestos y salarios 

sean equitativos tanto para varones y mujeres. Ziman (2013) refirió que, 

si bien las mujeres están cada vez más dentro del mundo empresarial, no 

son lo suficientemente apoyadas y en muchos casos son minimizadas por 

los pensamientos machistas y misóginos que aún siguen vigentes en la 

sociedad. 

En cuanto a las estadísticas, a nivel internacional, según el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (2023), menciona que 9 de cada 

10 hombres y mujeres en el mundo siguen manteniendo en la actualidad 

un sesgo contra las mujeres, debido a que la mitad de la población global 

considera que los varones son mejores líderes políticos que las féminas, 

y más del 40% opina que los hombres hacen un mejor trabajo en el ámbito 

empresarial, y por último, el 25% de la población normaliza la agresión del 

hombre hacia la mujer en el hogar. Por otro lado, en las estadísticas a 

nivel nacional, Perú Retail (2018) refirió que en una evaluación del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú son 6 

millones de féminas con un rango de edades de 36 a 56 años, que 

asumen el cargo de jefas del hogar, recayendo en ellas el 80% de la toma 

decisiones. 
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Cabe mencionar, que los roles de género tienen un impacto significativo 

en las relaciones, puesto a que, crean desequilibrios de poder y limitan la 

capacidad de expresarse de forma auténtica; todo esto se debe, a la 

presión que siente el individuo de poder encajar en las expectativas de 

cómo deben comportarse hombres y mujeres en las relaciones (Kwong, 

2023). 

Así mismo, la diversidad de género se ve afectada por los roles de género 

tradicionales pues imponen normas restrictivas y expectativas orientadas 

al sexo femenino y masculino, asociando características y roles sociales 

a cada uno de ellos sin opción a la libre elección de lo que desean siendo, 

muchas veces, rechazados al no cumplir con los roles de género 

impuestos (Silva, 2021). 

Por lo expuesto anteriormente, es de sumo interés el estudio de esta 

variable, puesto que expresa la escasez de conocimiento y la poca 

importancia que le dan a este tema en la ciudad de Trujillo. Por ende, se 

realizó una exhaustiva búsqueda sobre estudios de validez y confiabilidad 

de la variable. Sin embargo, no se encontró información a nivel local y 

nacional, siendo caso contrario a nivel internacional, en donde sí se 

encontró estudios sobre la misma variable. Es por ello que, para lograr 

nuestro objetivo, fue necesario el uso de un instrumento que responda a 

los objetivos planteados, el cual fue útil para obtener la confiabilidad en 

los resultados. 

Es por ello que se planificó y analizó la Escala de Roles de Género y 

Diversidad de procedencia mexicana. El instrumento recopiló una muestra 

de 1624 individuos, siendo un 49% hombres y 51% mujeres, resultando 

así ser más confiable para los resultados de la investigación (Armenta, et 

al., 2015). 

Al no encontrarse una evidencia de validez de la Escala de Roles de 

Género y diversidad en la ciudad de Trujillo, se consideró importante 

realizar la medición de la variable estudiada. Por ello, se plantea esta 
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interrogante: ¿Cuáles son las evidencias de validez de la Escala de Roles 

de Género y diversidad en los universitarios de la ciudad de Trujillo?. 

Este estudio de investigación se justifica mediante un procedimiento 

metodológico, puesto que se realizó el análisis psicométrico de la Escala 

de Roles de Género y diversidad, siendo esencial para la medición de la 

variable utilizada, implicando criterios de medición teóricas y prácticas 

(Aliaga, 2006). Así mismo, se determinó la validez y confiabilidad para una 

muestra de universitarios con un rango de 18 a 31 años en la ciudad de 

Trujillo. Respecto al enfoque teórico se indagó la evidencia de validez del 

instrumento, logrando de esta manera comprobar su eficacia en el 

contexto estudiado, siendo beneficioso para futuras investigaciones. Con 

respecto a su aplicación, este estudio es un antecedente que corrobora 

que el instrumento dispone de validez y confiabilidad para su aplicación. 

Por tal motivo, se establece como objetivo general: Determinar las 

evidencias de validez de la Escala de Roles de Género y diversidad en 

universitarios de la ciudad de Trujillo; Por consiguiente, se plantean los 

objetivos específicos siguientes: Realizar el análisis descriptivo de los 

ítems; determinar las evidencias de validez de constructo; realizar la 

validez convergente con otras variables y realizar las evidencias de 

confiabilidad por consistencia interna. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En cuanto al origen de la palabra “género”, está proviene de muchos años 

atrás, en donde se buscaba una denominación. León (2015) mencionó 

que la historia de este término, se remonta al siglo XVII en manos del 

autor François Poulain de la Barre que tenía como pensamientos la 

racionalidad en la relación de ambos sexos, pero que no fue hasta el año 

1955 que, el psicólogo John Money, la utilizó por primera vez para 

referirse al comportamiento que deben tomar hombres y mujeres ante la 

sociedad. 

Así mismo, Schiappa (2021) mencionó que existen tres etapas de la 

comprensión del género; la primera vendría a ser la etapa en donde se 

implanto la comprensión biológica del género, la segunda etapa es la 

definición y comparación del sexo y género, la cual surgió del trabajo e 

investigaciones psiquiátricas de ese tiempo y la última es como la 

sociedad acepta e implanta como suyo este término. 

En cuanto al modelo teórico que establece el constructo estudiado, se 

acude a la teoría social explicada por (Saldívar, 2005 citado por Armenta 

et al. 2015), la cual hace referencia a las creencias y estructuras 

agrupadas por la sociedad, teniendo como consecuencia una influencia 

en la conducta de los seres humanos. Así mismo, Correa et al. (2013), 

refiere que los roles de género se inician durante la etapa de la infancia, 

pero se acentúan en los individuos en el inicio de la actividad sexual que 

está relacionado con el periodo de la adolescencia. 

Esta teoría se basa en las construcciones sociales y designaciones de las 

funciones, las cuales interfieren en los valores, conductas y actividades 

que asigna la sociedad, teniendo en cuenta que los roles de género tales 

como: las normas y estructuras pueden variar según la cultura en la que 

radiquen las mujeres y varones (Saldívar, 2005 citado por Armenta et al. 

2015). 

En efecto, el enfoque explica como los hombres y mujeres deben de 

asumir comportamientos y pautas en su sentir, actuar de acorde al sexo 
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que pertenezcan (Macías, 2008 citado por Armenta et al. 2015). Así 

mismo, estos roles diferenciados marcan una estructura social que genera 

la desigualdad entre varones y mujeres (Saldívar, 2005 citado por 

Armenta et al. 2015). 

Es de suma importancia, tener en cuenta que los roles de género propicia 

a que las relaciones entre hombres y mujeres sea inequitativa, y algunas 

de las consecuencias en el nivel psicosocial, son los trastornos mentales 

como la depresión, bajo nivel socioeconómico, machismo, el desempleo 

por la falta de equidad, violencia y consumo de sustancias adictivas 

(Ramos, 2014). 

En base a la teoría de roles de género, Armenta et al. (2015) definió la 

palabra rol de género como la función que debe cumplir un individuo de 

acuerdo a su sexo en determinado contexto, marcando así una estructura 

social basada en la diferencia entre mujeres y hombres que genera 

desigualdad; ocasionando que ciertas actividades sean reconocidas y 

valoradas socialmente, mientras que otras son minorizadas y excluidas. 

Así mismo, Monreal et al. (2019) definió los roles de género como aquellos 

comportamientos adquiridos en el entorno social, que son influenciados 

por el contexto cultural donde hay una clara distinción en lo que tiene que 

hacer una persona de sexo femenino y masculino, creando diferencias 

marcadas a nivel social, económico y emocional. 

La Organización Mundial de la Salud (2018) refirió que los roles de género 

son conductas y actividades construidas por la sociedad, considerándose 

apropiadas para el entorno sociocultural; afectando considerablemente 

las relaciones entre la población por las distintas diferencias que existen 

entre hombres y mujeres. 

Por otro lado, el United Nations High Commissioner for Human Rights 

(2020) mencionó que los estereotipos de género son pensamientos 

idealizados de las características o funciones que deben cumplir los 

varones y mujeres, limitando de esta forma la libertad de expresión e influir 

severamente en la toma de sus decisiones. 
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A la vez, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2017) 

mencionó que los roles de género son el agrupamiento de atribuciones y 

normas que impone la sociedad hacia los varones y mujeres, ocasionan 

diferentes comportamientos de desigualdad, haciendo que esta otorgue 

más valor a los hombres porque se considera que son el “sexo fuerte”, 

formando una clara brecha de trato y oportunidades entre ambos sexos. 

Respecto a las teorías encontradas de los roles de género, encontramos 

las siguientes; Teoría de los roles: Se puede definir como una recopilación 

de conceptos y teorías similares que comparten un mismo punto, el cual 

es que los roles de género constituyen las bases de una sociedad 

machista y autoritaria (Salva, 2022). 

Esta teoría cuenta con dos enfoques, la primera es el enfoque estructural, 

la cual menciona que las normas, reglas y deberes que caracteriza a cada 

género, es impuesta por la sociedad (Salva, 2022). Y el segundo enfoque, 

interaccionista, se refiere en cómo, cada persona acepta y hace suyo los 

roles de género cada que interactúa con la sociedad para poder encajar 

en ella (García y Flores, 2021). 

Teoría del rol social: Esta teoría expone la opinión de que los roles de 

género contienen dos tipos de normas: Expectativas descriptivas que son 

aquellos parámetros que cada hombre y mujer debe cumplir sí o sí como 

miembro de un grupo, y expectativas prescriptivas que son las 

expectativas impuestas sobre hombres y mujeres que deberían hacer o 

cumplir en una sociedad (Bria et al. 2020). Así mismo, Eagly y Wood 

(2012) refirieron que el origen central de esta teoría, está basada en las 

diferencias sexuales, físicas y evolucionadas de los seres humanos. 

Luego de haber mencionado algunas teorías que explican, desde su 

punto de vista, el origen y significado de los roles de género, es necesario 

hablar sobre el desarrollo de esto en la sociedad y en las personas. 

Caballero (2021), sustentó que cuando los futuros padres se enteran del 

sexo del neonato, en la etapa prenatal, comienzan a suponer el cómo 

debería ser su hijo (a), dependiendo si es hombre o mujer; esto se ve 
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reflejado en las decoraciones de sus habitaciones, vestimenta y juguetes 

que les compran y en el trato que van a tener hacia ese nuevo ser. 

Por otra parte, según Rafferty (2019) a partir del año y medio, los niños 

comienzan a interesarse por los juegos que son socialmente asignados a 

cada sexo, además de ser capaces de reconocer cual es “la vestimenta 

que le corresponde a cada sexo”; en la etapa educativa pre - escolar; los 

niños aún no diferencian aquellos elementos que están presentes en la 

identidad sexual y en los roles de género, debido a que dan más valor a 

las características de cada género que a las desemejanzas biológicas. 

Respecto a la etapa de la adolescencia, el individuo tiene una noción más 

clara de las pautas y valores de género que debe cumplir para ser 

aceptados en la sociedad; es en esta etapa en donde comienzan a definir 

su identidad sexual bajo la atenta mirada de la comunidad a donde 

pertenecen, si incumplen alguno de los reglamentos establecidos 

socialmente, corren el riesgo de ser aislados socialmente causando 

desadaptación y problemas en las relaciones inter e intrapersonales 

(Amurrio et al. 2012) 

Así mismo, Hidalgo (2017) refirió que una de las causas que evocan las 

diferencias entre los géneros, es por la posición que la misma sociedad 

ha construido y alentado por décadas siendo casi imposible de erradicar 

en su totalidad. En ese sentido, los roles de género siguen vigentes y tan 

arraigados a nuestra sociedad, es por la educación tan desigualitaria que 

se le da a los niños y niñas desde los jardines, en donde se hacen 

distinciones entre hombres y mujeres en los juegos o en la manera de 

enseñar que tienen algunos docentes (León y Aizpurúa, 2019). 

Por otro lado, la UNICEF (2021) mencionó que los juegos son hechos 

fundamentales para el aprendizaje y desarrollo de los niños por lo que, al 

catalogar los juguetes y juegos como femeninos o masculinos, estamos 

contribuyendo a la expansión de esa brecha de desigualdad que vivimos 

en la sociedad, es por ello que se debe de fomentar el tiempo de juego 

inclusivo y con equidad de género tanto en el hogar como en la escuela, 
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con la finalidad de romper con los roles y estereotipos de género que, 

lamentablemente, ya están presentes en cada uno de nosotros. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2021) mencionó que 

el 52.7% de las personas entrevistadas comparten la opinión de que “El 

sexo femenino debe hacerse cargo y priorizar en primera instancia con su 

rol de madre o ama de casa, y luego de ello deben recién pensar en sus 

propios sueños”; así mismo, el 31.1% de la población comparten la 

aseveración de que “La mujer que se encuentre con una vestimenta 

provocativa y reveladora, está buscando ser acosada”; en cuanto al 26% 

de personas piensan que “La mujer siempre debe estar puesta a tener 

intimidad sexual en cualquier momento que el conviviente o conyugue lo 

desees”; y por último el 18.6% de individuos afirman que “El hombre debe 

celar a su pareja para demostrarle su amor”. 

Por otro lado, según un estudio realizado por Merma et al. (2021) el 38.7% 

del sexo femenino consideran que el rol principal del padre es solventar 

económicamente el hogar, mientras que el 19.7% de mujeres piensan que 

las madres deben hacerse cargo de la crianza de los hijos. 

Lo anteriormente mencionado no solo afecta al nivel social, sino que 

también al nivel individual, puesto que, para que una mujer u hombre sea 

aceptado y bien visto por la sociedad, deben cumplir con las normas que 

interpone la sociedad según el sexo asignado al nacer (Hidalgo, 2017). 

Por ejemplo, los roles impuestos para los hombres suelen ser: que deben 

ser protectores, proveedores de dinero, los que mandan en el hogar y los 

que ponen las normas en la casa y fuera de ella (Aguilar et al., 2013). 

Siendo muy diferente el rol que debe de cumplir una mujer, debido a que, 

se espera que sea sumisa, callada, dedicada al hogar y a sus hijos, 

además de que se cree que, si una mujer no tiene hijos ni se casa, no es 

una persona realizada (Aguilar et al., 2013). 

Ceballos y García (2016) refirieron que las exigencias de la sociedad son 

mucho más rígidas en las mujeres que en los varones y es en el mismo 

hogar donde se inculca y refuerzan los roles tradicionales que debe 
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cumplir una mujer como hacer los quehaceres del hogar, atender a los 

hermanos varones y al padre, incluso restringiendo los tiempos de ocio no 

dejando que las niñas jueguen con “cosas de hombres” o que salieran a 

fiestas con sus amistades; todas estas reglas y restricciones han creado 

mujeres creyentes en que eso es lo que debe hacer una mujer y que para 

eso vino al mundo, transmitiéndoles estas creencias a sus futuras 

generaciones. 

En cuanto a los factores de riesgo que desencadena los roles de género, 

se encuentran: 

- Violencia: Merma et al., (2021) refirieron que los hombres que 

ponen en práctica los roles de género más tradicionales, son los 

que están más propensos a participar en la violencia de género, 

debido a que sus creencias engloban el pensamiento de 

superioridad hacia la mujer, lo que les otorga poder y privilegios por 

encima de las féminas. 

- Machismo: Los roles de género influyen en las actitudes machistas 

que llegan a tener la mayoría de hombres, la creencia de que los 

varones tienen que ser agresivos para hacerse respetar, 

expresando autoritarismo y dominio hacia las mujeres, es 

solamente una prueba de la crianza tan primitiva que dan muchos 

de los padres hacia sus hijos, haciéndoles creer que el sexo fuerte 

es el varón y el débil las mujeres (Pinos et al., 2016). 

- Marianismo: Este término, derivado de la Virgen María, está 

relacionado con el estigma de que la mujer tiene que ser semidivina 

y moralmente superior al hombre y para poder mantener su valor 

ante los varones, la mujer debe ser sumisa, dependiente de la 

pareja, ser madres aun así no lo deseen, soportar que sus parejas 

las agredan, pero, sobre todo, deben llegar vírgenes hasta el 

matrimonio (Pinos et al., 2016). 

- Discriminación: Palma y Rodríguez (2018) mencionaron que la 

discriminación por género ha ido en aumento desde hace muchos 

siglos, siendo más evidente en el ámbito laboral, en donde los 
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hombres tienen más protagonismo y por ende reciben un mayor 

salario que una mujer; además se creó brechas sociales, en donde 

se dividió los labores ante la sociedad de hombres y mujeres, 

generando desigualdad de condiciones y aires de superioridad. 

Por otro lado, Pavón et al. (2022) mencionó que la diversidad de género 

es una estrategia que fomenta la igualdad entre mujeres y hombres en el 

ámbito laboral, favoreciendo a que los colaboradores presenten un mayor 

compromiso, incentivando la productividad, y a la vez que se respeten las 

diferencias individuales que existen entre los trabajadores, puesto a que, 

los equipos diversos son considerados de gran valor para la organización, 

por lo que es importante promover la diversidad de género. 

Acerca del presente tema de investigación, se evidencian estudios 

internacionales como el de Armenta et al. (2015) que realizaron la 

validación de la Escala de Roles de Género y Diversidad: con el objetivo 

de analizar el comportamiento de una escala de roles de género en 

distintos lugares pertenecientes a México, teniendo la participación de 

1624 personas con un rango de edades de 18 a 31 años. Se encontró que 

la escala demostró variedad en cuanto a la apreciación de los roles de 

género, ajustándose al contexto cultural del territorio donde fue aplicado, 

así mismo se concluye que la relación que existe en los 3 factores 

obtenidos a través del análisis factorial exploratorio, son positivas y altas: 

entre un rango de correlación de r=.529 a r=.650. Además, la escala 

posee validez, puesto a que sus valores oscilan entre .52 y .65 y respecto 

a su confiabilidad sostiene del coeficiente de alfa de Cronbach de .80, 

siendo así altamente confiable para poder ser aplicada. 

Zambrano et al. (2021) realizaron una validación de la Escala de Roles de 

Género y diversidad, siendo el objetivo de analizar las propiedades 

psicométricas de la adaptación cultural del instrumento en docentes 

universitarios en Colombia, contando con la participación de 232 

maestros. La escala está compuesta por 18 ítems, siendo el ítem 3, 14 y 

15 modificados y ajustándose al contexto. Así mismo, se determinó que a 

través de la prueba KMO alcanzó 0,913 de medida y en la esfericidad de 
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Bartlett fue de 2739,246, permitiendo de esta manera la aplicación del 

análisis factorial exploratorio de la escala (AFE). En cuanto a la 

confiabilidad de la escala, se realizó mediante el coeficiente de 

consistencia interna Alpha de Cronbach, siendo de esta forma valores de 

.935, considerándose óptimos y confiables. 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación: 

La presente investigación es de tipo aplicada, puesto que efectúa en 

la práctica conocimientos que fueron elaborados por otros 

investigadores, con la finalidad de mejorar la realidad problemática 

respecto a la aplicación de los resultados (Ramos, 2022). 

3.1.2 Diseño de investigación: 

El presente estudio tiene un diseño no experimental, teniendo en 

cuenta que no existen estímulos experimentales que alteren las 

variables, cabe mencionar que los participantes son evaluados sin 

modificar, ni interceder en el fenómeno de manera natural (Rajiv et 

al, 2022). 

 
3.2 Variables y Operacionalización 

● Definición conceptual: 

Armenta et al., (2015) mencionaron que los roles de género son 

designaciones que el entorno social interpone al individuo de 

acuerdo a su sexo en un determinado contexto, marcando así una 

estructura social que se caracteriza por la desigualdad entre 

varones y mujeres. 

● Definición operacional: 

Los roles de género se midieron a través de la Escala de Roles 

de Género y Diversidad, teniendo como autores a Armenta et al. 

(2015), y como participantes a universitarios. 

● Indicadores: 

Respecto al instrumento se sitúan las siguientes 3 dimensiones: 

Roles masculinos estereotipados (5, 6, 7, 13, 14, 15), Roles 

femeninos  estereotipados  (1,  2,  3,  4,  8,  12,  16),  Roles 

tradicionales para mujeres y varones (9, 10, 11, 17, 18). 
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● Escala de medición: 

La escala es de medición de tipo ordinal, con 5 puntos de 

respuesta: 1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4= De acuerdo, 5= Totalmente 

de acuerdo. 

 
3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

Polit y Hungler (1999, como se citó en Abbas, 2014) definieron a la 

población como el grupo total conformado por individuos que 

presentan una o más características que son de interés para el 

investigador. Por otro lado, Ravikiran (2023) menciona que la 

población son grupos de elementos que pretenden ser estudiadas, 

teniendo en cuenta sus características de limitación y accesibilidad, 

con la finalidad de garantizar que se estén cumpliendo con los criterios 

determinados. Respecto a la población del siguiente estudio está 

dirigido a universitarios que oscilan entre la edad de 18 hasta los 31 

años, en la ciudad de Trujillo. Cabe mencionar que dentro de ese 

rango de edades se encuentran un aproximado de 348,614 

estudiantes universitarios entre hombres y mujeres en la ciudad de 

Trujillo (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2022). 

● Criterios de inclusión 

Universitarios varones y mujeres, que oscilan entre los 18 a 31 

años y que han accedido a firmar el consentimiento informado. 

● Criterios de exclusión 

Universitarios que hayan marcado de forma errónea dos 

respuestas en uno o varios ítems, respuestas inconclusas. 

Universitarios que no deseen participar de la investigación. 
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3.3.2 Muestra 

La muestra es el fragmento representativo de la población y con las 

mismas características generales (Thomas, 2023). Así mismo, 

Anthoine et al. (2014), refirieron que, para evaluar la calidad de un 

instrumento, se sugiere tener una muestra de 500 participantes para 

ser considerado como muy bueno; al tener un número determinado 

de participantes, hace el trabajo mucho más llevadero, ayudando así 

a los investigadores novatos. Por tal motivo, la muestra utilizada en la 

presente investigación fue de 532 participantes. 

3.3.3 Muestreo 

El muestreo es no probabilístico por conveniencia, este método 

permite seleccionar de forma arbitraria a los participantes de la 

investigación (Statistics Canada, 2021). Este tipo de muestra se 

adapta a la cercanía geográfica o la disponibilidad que hay en el 

momento de realizar la investigación (Golzar et al, 2022). Es por ello 

que se escogieron universitarios aptos para la aplicación del 

instrumento. 

3.3.4 Unidad de análisis 

La unidad de análisis fueron universitarios del sexo femenino y 

masculino con edades de 18 a 31 años. 

 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Este estudio hizo uso de la técnica de la encuesta, la cual incluía 

preguntas que ayudan a recopilar datos para obtener resultados de la 

población de forma rápida y eficiente (Gour, 2022). Esta técnica 

permite poder recaudar datos importantes de los participantes para el 

resultado final de la investigación (Ponto, 2015). 

La Escala de Roles de Género y Diversidad fue realizada por Armenta 

et al., (2015), que tuvo como referencia a la Escala de Estereotipos 

de Género de Rocha Sánchez, y a las Premisas Histórico-socio- 

culturales de Díaz Guerrero. En cuanto a la muestra participaron 1624 

universitarios del sexo masculino y femenino. En el estudio de 
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investigación se encontró que la escala demostró variedad en cuanto 

a la apreciación de los roles de género ajustándose al contexto cultural 

del territorio donde fue aplicado, así mismo se concluye que la relación 

entre los tres factores: Roles estereotípicamente masculinos; Roles 

estereotípicamente femeninos y Roles tradicionales para mujeres y 

varones, fueron obtenidos a través del análisis factorial exploratorio, y 

los valores fueron positivos y altos: entre un rango de correlación de 

r=.529 a r=.650. Además, la escala posee validez, puesto a que sus 

valores oscilan entre .52 y .65 y respecto a su confiabilidad sostiene 

del coeficiente de alfa de Cronbach de .80, siendo así altamente 

confiable para poder ser aplicada. 

 
3.5 Procedimientos 

En la validez de la Escala de roles de género y diversidad, se solicitó 

permiso a los autores de la escala para poder aplicar el instrumento 

en una población de universitarios de diferentes universidades de la 

ciudad de Trujillo - Perú. Luego de obtener el permiso debido, se 

procedió a realizar la aplicación de la prueba piloto a 50 universitarios, 

la cual se realizó de manera presencial en universidades como: 

Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad César Vallejo, 

Universidad Privada del Norte y la Universidad Nacional de Trujillo. 

Para esto, hemos respetado los criterios de inclusión, es por ello que 

la encuesta solo ha sido aplicada a universitarios entre varones y 

mujeres, que oscilan entre los 18 a 31 años y que han accedido a 

firmar el consentimiento informado. Así mismo, se cumplieron los 

criterios de exclusión. Es por ello, que los universitarios que hayan 

marcado de forma errónea dos respuestas en uno o varios ítems, o 

tengan respuestas inconclusas o universitarios que no deseen 

participar de la investigación no han sido considerados en los 

resultados de la muestra. Continuando con el procedimiento, se 

realizó el análisis de fiabilidad de la muestra piloto, en la cual se 

obtuvo un resultado del Alfa de Cronbach de 0.901, comprobando de 

esta forma su fiabilidad para ser aplicado. Luego de ello, se procedió 
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a aplicar la Escala de Roles de Género y Diversidad y la Escala de 

Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12) a 532 universitarios. Una vez 

que se obtuvieron los datos de la aplicación, se procedió a utilizar 

Microsoft Excel y el aplicativo de Jamovi 2.3.3, en la cual se realizó el 

análisis descriptivo de los ítems; se determinó las evidencias de 

validez de constructo, cabe mencionar que para poder lograr los 

índices de ajuste aceptables, se tuvieron que eliminar 4 ítems, 

quedando el modelo con 14 ítems y continuando con las 3 

dimensiones de la escala original, y por consiguiente se obtuvieron los 

siguientes valores aceptables: Χ²/df = 3.47, TLI = .902, CFI = .920, 

SRMR = .046 y RMSEA = .068. Por otro lado, se realizó la validez 

convergente con otras variables, y por último se realizaron las 

evidencias de confiabilidad por consistencia interna. 

 
3.6 Método y Análisis de datos 

Para la obtención de resultados, se utilizó la herramienta Microsoft 

Excel en donde se realizó una base de datos para continuar con la 

ejecución de los análisis estadísticos. Para tener evidencias de 

validez internas, se hizo uso del programa estadístico Jamovi 2.3.3, 

donde se realizó el análisis factorial confirmatorio, cuyos valores 

aceptando según Ibáñez et al., (2023) son: TLI>.90, CFI>.95, S- 

RMR<.05, RMSEA<08. 

Así mismo, la confiabilidad de consistencia interna, se realizó 

empleando el alfa de Cronbach, teniendo valores estimados de entre 

.65 y .80 considerándose así resultados aceptables, respetables, y 

confiables (García, 2005 citado en Barraza, 2007). 

 
3.7 Aspectos Éticos 

Para realizar este estudio se tomó en consideración los valores éticos 

básicos y el respeto de no apropiarse de material ajeno sin previa cita 

o referencia con el fin de respetar los derechos de los autores. 

Por ello, es importante informar a los autores sobre el uso de su 

material (Resnik, 2020). Este estudio ha sido elaborado conforme con 

https://summapsicologica.cl/index.php/summa/article/view/121
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las normas de la Asociación Americana de Psicología las cuales 

establecen que el contenido debe ser investigado, la identidad del 

autor debe mantenerse en todo momento, información auténtica 

basada en investigación y no modificada en parte o en su totalidad 

(APA, 2021). 

Así mismo, se tuvo en cuenta el código de ética de la Universidad 

César Vallejo, haciendo énfasis en el artículo 4 donde se hace 

mención que, en toda investigación con seres humanos, los 

investigadores deben requerir el consentimiento informado de la 

población de estudio, además de que se tiene la responsabilidad de 

dar a conocer el propósito, la duración y los métodos de la 

investigación a los participantes; también se hace mención el artículo 

7, que habla acerca de la publicación de las investigaciones en donde 

los autores deben facilitar su consentimiento por escrito para la 

publicación de esta (Vicerrectorado de Investigación, 2020). 
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IV. RESULTADOS 
 

Tabla 1 

 
Análisis descriptivo de los ítems de la Escala de Roles de Género y Diversidad 

en universitarios de la ciudad de Trujillo 

Ítem Mín Máx M DE g1 g2 

1 1 13 3.16 1.28 0.562 5.34 

2 1 5 3.21 1.23 -0.238 -0.836 

3 1 5 2.05 1.09 0.742 -0.404 

4 1 5 2.96 1.18 -0.103 -0.809 

5 1 5 1.91 1.15 1.12 0.318 

6 1 5 1.97 1.06 0.916 0.131 

7 1 5 2.13 1.07 0.626 -0.378 

8 1 5 2.2 1.08 0.591 -0.387 

9 1 5 2.55 1.28 0.262 -1.09 

10 1 5 2.17 1.17 0.631 -0.605 

11 1 5 2.55 1.19 0.17 -0.937 

12 1 5 2.44 1.15 0.327 -0.734 

13 1 5 2.42 1.41 0.546 -1.01 

14 1 5 1.98 1.11 1.05 0.398 

15 1 5 1.83 0.989 1.19 1.04 

16 1 5 2.51 1.2 0.332 -0.787 

17 1 5 2.5 1.36 0.453 -0.963 

18 0 5 3.41 1.28 -0.578 -0.574 

Nota: Mín: mínimo; Máx: Máximo; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: Asimetría; 

g2: curtosis. 

 
En la Tabla 1 se observa el análisis descriptivo de los ítems de la Escala de 

Roles de Género y Diversidad; se puede visualizar que la mínima puntuación 

es 1 y la máxima es de 13. Así mismo, se puede evidenciar que la asimetría y 

la curtosis están en un rango de - .103 a 5.34, siendo valores aceptados. 
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Tabla 2 

 
Índice de ajuste de la Escala de Roles de Género y Diversidad en universitarios 

de la ciudad de Trujillo 

 

Modelo Χ² df Χ²/df TLI CFI SRMR RMSEA 

Modelo 1 

18 ítems 

3 dimensiones 

830 132 6.28 .761 .794 .075 .099 

Modelo 2 

14 ítems 

3 dimensiones 

257 74 3.47 .902 .920 .046 .068 

Nota: x2: Chi cuadrado; df: Grados de libertad; TLI: Índice de Tucker-Lewis; CFI: Índice de ajuste comparativo; NFI: índice 

de ajuste normal; SRMR: Raíz del residuo cuadrático media estandarizada; RMSEA: Raíz cuadrada media del error de 

aproximación 

 

En la Tabla 2 se revelan los índices de ajustes obtenidos a través del análisis 

factorial confirmatorio (AFC). En el modelo 1, siendo el original, el cual 

contiene 18 ítems y 3 dimensiones, encontrándose valores de: Χ²/df = 6.28, 

TLI = .761, CFI = .794, SRMR = .075 y RMSEA = .099. Por otro lado, en el 

modelo 2, siendo el modelo propuesto, consta de 14 ítems y continúa con las 

3 dimensiones del modelo original, los resultados encontrados son: Χ²/df = 

3.47, TLI = .902, CFI = .920, SRMR = .046 y RMSEA = .068. Estos valores del 

modelo 2 indican un ajuste satisfactorio dentro de los índices aceptados, tales 

como lo menciona Yucel, et al., (2020). 
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Tabla 3 

 
Validez convergente de la Escala de Roles de Género y Diversidad y la Escala de 

Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12) en universitarios de la ciudad de Trujillo 

 Escala de Roles de Género y 

diversidad 

Escala de Machismo Sexual (EMS- 

Sexismo-12) 

r de Pearson 

.502 

p < 0.01  

 
En la Tabla 3 se evidencia la correlación según la validez convergente entre las 

3 dimensiones de la Escala de Roles de Género y Diversidad y la Escala de 

Machismo Sexual, puesto a que, se obtuvo un estimado de .502 con un nivel 

de significancia de p<0.01, demostrando que existe una correlación moderada 

y significativa entre ambas escalas (Kumar, 2023). 

 

Tabla 4 

 
Confiabilidad de consistencia Interna de la Escala de Roles de Género y Diversidad 

en universitarios de la ciudad de Trujillo 

Escala/Dimensiones Cronbach's α 

Roles Masculinos 

Estereotipados 

.76 

Roles Femeninos 

Estereotipados 

.685 

Roles tradicionales para 

mujeres y varones 

.77 

 
En la Tabla 4 se evidencia la consistencia interna de la Escala de Roles de 

Género y Diversidad demostrando que, en la primera y tercera dimensión, los 

valores que se obtuvieron a través del Alfa de Cronbach son de .76 y .77 

disponiendo de una confiabilidad interna alta. Por otro lado, la tercera 

dimensión, Roles Femeninos Estereotipados posee una confiabilidad de .685 

por el Alfa de Cronbach evidenciando un nivel mínimamente aceptable (García, 

2005 citado en Barraza, 2007). 
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V. DISCUSIÓN 

 
Los roles de género continúan vigentes debido a que, varones y mujeres 

mantienen los atributos asignados a cada sexo. Como sabemos, las 

instituciones, la sociedad y la familia, son promotores de patrones de 

conducta, y son las mujeres y los hombres que participan en esos ámbitos 

quienes se encargan de seguirlos perpetuando (Macias, 2022). Así mismo, 

Votaw (2022) refiere que los roles de género son aquellas construcciones 

sociales, y que comúnmente la sociedad conoce como estereotipos de 

género, creencias y expectativas que se tiene sobre las características, 

preferencias y comportamientos que deben seguir los hombres y mujeres, 

aunque estas pueden ir cambiando con el tiempo y en diferentes culturas. 

En consecuencia, de lo anteriormente mencionado, es importante validar un 

instrumento que pueda medir los roles de género y diversidad, que permita 

conocer, explorar de manera amplia y en general la estructura de los roles 

de género que existen en la sociedad. Por tal motivo, se planteó como 

objetivo principal, determinar las evidencias de validez de la Escala de Roles 

de Género y Diversidad en universitarios de la ciudad de Trujillo. 

Para el primer objetivo se propuso realizar el análisis descriptivo de los ítems, 

donde se observa que la mínima puntuación es 1 y la máxima es de 13. Se 

puede evidenciar que la asimetría y la curtosis se encontraron dentro de los 

valores aceptados, teniendo en cuenta que según Curran (1996, citado en 

Herrera, 2021) mencionan que la asimetría y la curtosis deben estar en el 

rango de +/- 7. 

Para el segundo objetivo, se planteó determinar las evidencias de validez del 

constructo. Para ello, se utilizó la estructura de la Escala de Roles de género 

y Diversidad planteada por Armenta et al. (2015), la cual está compuesta por 

un total de 18 ítems y divididos en tres dimensiones. Siendo esta escala 

aplicada en una muestra de 532 personas entre mujeres y hombres de 18 a 

31 años. Luego de ello, se procedió a comparar los índices de ajuste del 

modelo original con el análisis factorial confirmatorio (AFC). Es por ello, que, 

para poder lograr los índices de ajuste aceptables, se tuvieron que eliminar 
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4 ítems, quedando el modelo con 14 ítems y continuando con las 3 

dimensiones de la escala original. Por consiguiente, se encontraron los 

siguientes resultados: Χ²/df = 3.47, TLI = .902, CFI = .920, SRMR = .046 y 

RMSEA = .068. Estos valores encontrados indican un ajuste satisfactorio en 

los índices de ajuste aceptados. Yucel, et al., (2020) indica que en el análisis 

factorial confirmatorio (AFC), en los índices de ajuste se aceptan criterios 

como: >0,90 para GFI, AGFI e CFI e <0,05 para RMSEA e SRMR. Así 

mismo, Yucel, et al., (2020) refiere que si un valor se encuentra <0.08 se 

considera un valor de ajuste aceptable tanto para el RMSEA y SRMR. Por 

otro lado, Jordan (2021), menciona que el chi cuadrado (Χ²/df), debe ser ≥ 

 
.05), para considerar un ajuste adecuado del modelo. 

 
En cuanto a los resultados del tercer objetivo, realizar las evidencias de 

validez con otras variables, se utilizó la nueva variación de la escala de roles 

de género y diversidad junto con la escala de machismo sexual, se evidenció 

una r de Pearson de .502 siendo un valor óptimo según Morales (2011) que 

refiere que, mientras el valor sea +1, la asociación de las dos variables es 

alta, así mismo se obtuvo un nivel de significancia de p<0.01 reafirmando 

una correlación moderada y significativa entre las dos escalas utilizadas en 

este estudio (Kumar, 2023). Aquí podemos comparar los resultados con los 

que obtuvo Armenta et al. (2015) en donde hicieron uso de la escala de roles 

de género y diversidad sin modificar, en una población 1624 participantes en 

donde obtuvieron una correlación de r=.529 siendo también altas y positivas. 

Finalmente, el cuarto objetivo es realizar las evidencias de confiabilidad. 

Para ello se realizó el análisis de confiabilidad por consistencia interna a 

través del Alfa de Cronbach. Los resultados que se obtuvieron fueron: en la 

dimensión Roles Masculinos Estereotipados α=.76, Roles Femeninos 

Estereotipados α=.685 y Roles Tradicionales para mujeres y varones α=.77, 

siendo la primera y tercera dimensión las que poseen un valor más alto que 

la segunda dimensión corroborando los resultados obtenidos en la 

investigación Armenta et al. (2015) puesto que en dicha investigación en el 

primer factor “roles masculinos estereotipados”, obtuvieron un alfa de 

Cronbach .78. en cuanto al segundo factor, “roles femeninos estereotipados” 
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el valor del alfa de Cronbach fue de .80 y en el tercer y último factor “roles 

tradicionales para mujeres y varones”, se obtuvo un valor del alfa de 

Cronbach de .76. Para el segundo factor “Roles Femeninos Estereotipados” 

obtuvimos un α=.685, siendo un valor aceptable en el Alfa de Cronbach, 

según García (2005, citado en Barraza, 2007) que propone que los valores 

entre .65 y .70 son mínimamente aceptables y que aun así pueden ser 

utilizados debido a que, no resultan un peligro para la investigación. 

Ciertamente los instrumentos de medición son de mucha ayuda para el 

investigador, pues nos permite obtener los datos necesarios para los 

resultados de la investigación realizada para esto se emplean las 

propiedades psicométricas que ya de por sí tienen los instrumentos. Como 

primera instancia definiremos la psicometría, Montero (2001, citado en 

Zúñiga, 2007) refirió que la psicometría es aquella ciencia que se encarga 

de evaluar los test psicológicos empleados en diversas investigaciones, es 

por eso que para que un test o escala psicométrica sea apto para emplearse 

en alguna investigación, debe contar con dos aspectos fundamentales: 

Evidencia de confiabilidad y evidencias de validez. 

Con respecto a la evidencia de confiabilidad se puede definir como el grado 

en el que la aplicación repetida de un mismo instrumento a una población 

igual o similar, produzca los mismos o mejores resultados a los de la prueba 

original (Hidalgo, 2005). Por otro lado, tenemos la evidencia de validez, 

siendo aquella relación que hay entre los ítems de un test y lo que se 

pretende evaluar y obtener con el instrumento (Pedrosa et al, 2013). 

Sin duda, las propiedades psicométricas son fundamentales en las 

investigaciones, debido a que, garantiza que el instrumento de medición 

utilizado sea confiable y válido otorgando objetividad en los resultados y una 

interpretación precisa, lo que a su vez fortalece la validez y relevancia de los 

resultados mismos (Muñiz, 2010). 

Es importante agregar que, al momento de hacer uso de alguna prueba 

psicométrica y en general, debemos investigar al fondo las teorías que 

sustentan dicha prueba, así mismo tener un buen manejo de las 

herramientas  estadísticas  a  utilizar,  puesto  que,  un  desarrollo  e 
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interpretación errónea de los resultados podría llevar a conclusiones 

equivocadas (Meneses et al, 2013). 

Por último, se debe mencionar que la psicometría tiene relación con las 

diversas disciplinas psicológicas, entre ellas: la conducta humana. Así 

mismo, los modelos psicométricos permiten realizar el análisis de error que 

afecta la fiabilidad de las medidas, y los estudios de validación propician a 

deducir las relaciones entre los resultados obtenidos, el constructo o variable 

de estudio a medir (Barbero, 2006). 
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VI. CONCLUSIONES 

 
● La escala de roles de género y diversidad presenta adecuados índices 

de validez y confiabilidad, esto significa que el instrumento puede ser 

aplicado en los estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo. 

● En el análisis descriptivo de los ítems, se obtuvo una mínima 

puntuación de 1 y un máximo de 13. Así mismo, se puede evidenciar 

que la asimetría y la curtosis están en un rango de - .103 a 5.34, 

siendo valores aceptados. 

● En la validez de constructo se obtuvo un TLI = .902, CFI = .920, SRMR 

= .046 y RMSEA = .068. siendo valores positivos y altamente 

significativos, indicando un ajuste satisfactorio que respalda la base 

teórica. 

● En la validez convergente entre la Escala de Roles de Género y 

Diversidad y la Escala de Machismo Sexual, se obtuvo un estimado 

de .502 con un nivel de significancia de p<0.01, demostrando que 

existe una correlación moderada y significativa entre ambas escalas. 

● En la confiabilidad por consistencia interna a través del alfa de 

Cronbach, se evidencia que los puntajes a nivel general son altos y 

aceptables. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
● Se sugiere a las posteriores investigaciones emplear una muestra 

mayor o superior a la cantidad de este presente estudio, y que sean 

aplicadas en otras ciudades que permitan generalizar los resultados. 

● Se recomienda hacer uso de otras variables para determinar la validez 

convergente con la escala utilizada, y de esta manera poder ampliar 

la información con respecto al tema. 

● Hacer uso de la escala en poblaciones vulnerables, para poder 

proponer programas preventivos con la finalidad de concientizar y 

erradicar los pensamientos de estereotipos de género, machismo, 

violencia, etc. 
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ANEXOS 

ANEXO: Tabla de operacionalización de variable. 

 
VARIABLE: Rol de género 

 

Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicador Nivel de medición 

Armenta et al. (2015) 

menciona que los roles de 

género son designaciones 

Los roles de género se 

midieron a través de la Escala 

de Roles de Género y 

 
Roles 

estereotípicamente 
masculinos 

 
5, 6, 7, 13, 14, 15 Escala Ordinal 

1=Totalmente 

en desacuerdo 

2=En 
desacuerdo 

3=Ni en 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

4= De acuerdo 

5=Totalmente 
de acuerdo. 

que la sociedad interpone Diversidad, teniendo como   

al individuo de acuerdo a su autores a Armenta et al. 
  

  

sexo en un determinado 

contexto, marcando así 

(2015), teniendo como 

participantes a universitarios. 

Roles 
estereotípicamente 

femeninos 

 
 

1, 2, 3, 4, 8, 12, 16 

una estructura social que    

se caracteriza por la    
  

desigualdad entre varones 

y mujeres. 

 
Roles tradicionales 

para mujeres y 
varones 

9, 10, 11, 17, 18 



 

ANEXO: Instrumento de recolección de datos. 

 
ESCALA DE ROLES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 

 

Sexo:   Edad:   Universidad:   

 

Carrera profesional:   

 

Instrucciones: 

 

- Responda el siguiente formulario marcando con una “x”, las afirmaciones de 

acuerdo a su criterio. 

- Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

- Responda de forma rápida cada enunciado y asegúrese de contestarlos todos. 

 

 

 

Ítems 

Totalmente en 

desacuerdo (1) 

En desacuerdo 

(2) 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

(3) 

De acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo 
(5) 

1. La mujer tiene mayor capacidad 

para cuidar a los enfermos. 

     

2. Una madre es más cariñosa que 
un padre. 

     

3. Una mujer se realiza hasta que se 

convierte en madre. 

     

4. Una mujer posee mayor fortaleza 

emocional que un hombre. 

     

5. Un hombre necesita de varias 
parejas sexuales. 

     

6. Una familia funciona mejor si el 

hombre establece las reglas. 

     

7. Un hombre es más racional 

que una mujer 

     

8. Un hombre es menos sensible 

que una mujer. 

     

9. La mujer tiene habilidades 

innatas para el quehacer 
doméstico. 

     



 

10. Una buena mujer debe atender a 

su pareja. 

     

11. El hombre es más hábil que la 

mujer para cortejar. 

     

12. Los hijos y las hijas son mejor 

educados por una madre que por 

un padre. 

     

13. Un hombre es infiel por 

naturaleza. 

     

14. Un hombre verdadero NO 

muestra sus debilidades 

     

15. Un hombre verdadero NO 
muestra sus sentimientos. 

     

16. Un hombre es más agresivo que 

una mujer 

     

17. La infidelidad es imperdonable 

en una mujer 

     

18. El hombre debe proteger a la 

familia. 

     

URL: https://www.redalyc.org/pdf/3589/358943649003.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/3589/358943649003.pdf


 

ANEXO: Modelo de Consentimiento informado, formato UCV. 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Título de la investigación: Evidencias de validez de la Escala de Roles 

de Género y Diversidad en universitarios en la ciudad de Trujillo. 

Investigadoras: Laureano Juarez, Sarai Belen & Vasquez Julián, Ariana 

Antuanet. 

Propósito del estudio: Se le invita a participar en la investigación 

titulada: “Evidencias de validez de la Escala de Roles de Género y 

Diversidad en universitarios en la ciudad de Trujillo”, cuyo objetivo es 

determinar las evidencias de validez de la Escala de Roles de Género y 

diversidad en universitarios en la ciudad de Trujillo. Esta investigación 

es desarrollada por estudiantes de pregrado de la carrera profesional de 

Psicología de la Universidad César Vallejo del campus Trujillo, aprobado 

por la autoridad correspondiente de la universidad y con el permiso de 

la institución. 

Procedimiento 

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

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos 

personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: 

“Evidencias de validez de la Escala de Roles de Género y Diversidad 

en universitarios en la ciudad de Trujillo. 

2.  Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos. Las 

respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

- Participación voluntaria (principio de autonomía): Puede hacer 

todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación 

no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

- Riesgo (principio de No maleficencia): Indicar al participante la 

existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

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



 

puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas 

o no. 

- Beneficios (principio de beneficencia): Se le informará que los 

resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni 

de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual 

de la persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán 

convertirse en beneficio de la salud pública. 

- Confidencialidad (principio de justicia): Los datos recolectados 

deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al 

participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde 

es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito 

fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del 

investigador principal y pasado un tiempo determinado serán 

eliminados convenientemente. 

- Problemas o preguntas: Si tiene preguntas sobre la investigación 

puede contactar con las investigadoras: Laureano Juarez, Sarai 

Belen, Gmail: slaureanoju19@ucvvirtual.edu.pe & Vasquez Julián, 

Ariana Antuanet, Gmail: arivasquezj@ucvvirtual.edu.pe y la docente 

asesora Dra. Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth, Gmail: 

PTIRADO@ucv.edu.pe 

Consentimiento: Después de haber leído los propósitos de la 

investigación autorizo participar en la investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos:   

 
Fecha y hora:   

mailto:slaureanoju19@ucvvirtual.edu.pe
mailto:arivasquezj@ucvvirtual.edu.pe
mailto:PTIRADO@ucv.edu.pe


ANEXO: Evidencia de muestra piloto 



ANEXO: Evidencia de la autorización por parte de la autora original para 

poder utilizar la escala. 


