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RESUMEN 

La investigación tuvo como principal objetivo adaptar y determinar las evidencias de 

validez de la escala Conflicto de Roles de Género para adolescentes de Instituciones 

Educativas de San Juan de Lurigancho. La muestra estuvo compuesta de 557 estudiantes 

varones de instituciones escolares públicas y privadas de nivel secundario cuyas edades 

oscilan entre los 15 a 18 años. Se realizó la validez basada en el criterio de 4 jueces 

expertos para la adecuación lingüística que permitió evaluar a la muestra estudiada, 

alcanzando un valor mayor a.75 por medio del análisis de la V de Aiken. Así también se 

aplicó el análisis factorial confirmatorio para evidenciar la validez del constructo, el cual 

determino que el quinto modelo se ajusta al resultado esperado obteniendo un índice de 

ajuste de (X ²/gl = 1.79; CFI = .94; TLI = .93; SRMR = .04 y RMSEA = .04) quedando 

finalmente la escala de CRG con 22 ítems y 3 dimensiones. Por último, se obtuvo una 

confiabilidad de .85 por medio de la consistencia interna de Alfa y Omega. 

 

Palabra Clave: Conflicto, Roles, Género. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research was to adapt and determine the evidence of validity of 

the Conflict Gender Roles scale for adolescents of Educational Institutions of San Juan 

de Lurigancho. The sample consisted of 557 male students from public and private 

secondary school institutions, whose ages range from 15 to 18 years. The evaluation was 

carried out based on the criterion of 4 expert judges for the linguistic adequacy that allows 

to evaluate the sample studied, reaching a value greater than 75 by means of the analysis 

of the V of Aiken. Thus, the confirmatory factor analysis was applied to show the validity 

of the construct, which determines the fifth model to fit the expected result, obtaining an 

adjustment index of (X² / gl = 1.79; CFI = .94; TLI = .93; SRMR = .04 and RMSEA = 

.04) finally leaving the CRG scale with 22 items and 3 dimensions. Finally, a reliability 

of .85 was obtained through the internal consistency of Alpha and Omega. 

 

Keywords:  Conflict, Role, Gender. 
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I. INTRODUCCIÓN  

El conflicto basado en el rol de genero ha estado constante en diversos sectores del 

mundo siendo transmitido por generaciones a lo largo de la historia, manteniendo de 

este modo un pensamiento estereotipando y sexista, sobre todo limitando el rol de 

cada sexo. Ante ello la Organización de las naciones Unidas (ONU, 2013) viene 

trabajando en el Perú en conjunto con las entidades del estado, otras agencias que 

conforman el sistema de las naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil 

con la finalidad de identificar y atajar las brechas de género que inciden de forma 

negativa en ámbitos clave para el desarrollo y el ejercicio de los derechos de la mujer 

y de toda la sociedad peruana en general.  

Este tipo de conflicto puede  presentar consecuencias negativas para la 

sociedad, por ello la información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2016) indico acerca de las principales creencias que 

apoyan a la violencia contra la mujer entre ellas están; el varón siempre debe ser el 

jefe del hogar y el máximo representante de la familia (56.3%), la mujer debe cumplir 

en primer lugar su rol de madre, esposa o ama de casa y en segundo plano realizar sus 

sueños propios (54,2%), así también la encuentra indica, que en todo hogar se necesita 

la presencia de un varón para que ponga orden y disciplina (46,2%), por otro lado 

menciona , que la mujer que no atiende a su pareja o no cumple con sus deberes del 

hogar, merece ser reprendida por su esposo o pareja (45,5%), y que la mujer que se 

viste ropas ceñidas al cuerpo o provocativamente está buscando que la acosen 

sexualmente (43,8%). Dicha encuesta muestra que el Perú aún sigue cultivando ideas 

estereotipadas en cuanto al género de la persona, sobre todo favoreciendo y poniendo 

a los hombres en un plano superior.   

El conflicto de género no solo afecta de manera personal, sino también está 

relacionado a los distintos factores de convivencia que ejerce la persona con su 

entorno. Por su parte, el Ministerio de Salud (MINSA, 2017) indico que la violencia 

efectuada por el género de la persona es uno de los problemas de salud pública que 

atenta directamente contra los derechos humanos, causando un desarrollo integral 

negativo, generada por la desigualdad que coloca a las mujeres en una posición 

subordinada ante los varones.  
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Las investigaciones realizadas dentro del Perú en cuanto al tema realizado 

aún son muy escasas y con poca rigurosidad psicométrica, durante este periodo se 

pudieron efectuar tres investigaciones correspondientes a una población adulta, en 

este sentido no se han desarrollado adaptaciones para una población adolescente de la 

escala de conflicto de roles de género.  

Ante ello, nace el interés de poder estudiar sobre el conflicto que surge desde 

la etapa adolescente sobre los roles de género, permitiendo que otros profesionales 

ligados a la carrera de Psicología diseñen estrategias de prevención e intervención 

sobre esta problemática relacionada en muchas ocasiones como machismo o sexismo. 

Por ello la importancia de esta investigación fue buscar evidencias psicométricas con 

el fin de adaptar la escala de conflicto de roles de género en una población de 

adolescentes varones de instituciones educativas del distrito de San Juan de 

Lurigancho, así también permitiendo abrir nuevas posibilidades a la investigación.  

Como ya se mencionó anteriormente se realizaron investigaciones de corte 

psicométrica específicamente a nivel internacional, efectuada por el autor James 

O’Neil, de la escala inicialmente llamada Gender Role Coflict Scale  (1986), para 

posteriormente ser utilizada y traducida por otros países, siendo la versión más actual 

a nivel internacional la Gender Role Conflict Scale for Adolescents (GRCS-A) 

efectuada por Larrañaga, Yubero, Ovejero y Navarro (2013) con una muestra de 1595 

estudiantes, obteniendo resultados adecuados en sus índices de ajuste, GFI = .93, 

AGFI = .92, CFI =.96, RMSEA = .03, así también se muestra que en el modelo uno  

sus cargas factoriales fueron superiores a 40, con un resultado de fiabilidad según el 

análisis del Alfa de Cronbach de .87 en la escala total, por cada factor obtuvo un 

resultado de .95 en emotividad restringida, .87 en afecto limitado entre hombres, .83 

en conflicto entre el trabajo, escuela y familia, por ultimo .66 en necesidad de éxito y 

logro. 

Otros resultados mostrados fueron el de Komlenac, Siller, Bliem & 

Hochleither (2018) un estudio psicométrico de GRCS, con una muestra de 127 

pacientes, donde se obtuvo un índice de ajuste según el CMIN/DF = (1.141) (>2), 

RMSEA = .04 y SRMR = .08, CFI = .98 y TLI = .97. Así también obtuvo un resultado 

por medio de la consistencia interna del Alfa de Cronbach de .80.  Por su parte 

Beaglaoich, Kiss & Morrison (2016) realizaron una investigación del mismo 
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instrumento en una muestra de 284 estudiantes de 13 a 19 años de edad, los resultados 

obtenido mediante la consistencia interna del Alfa de Cronbach fue de .95. En el 

constructo final.  

Dentro del ámbito nacional resaltamos la investigación de Canessa (2016) 

quien efectuó una adaptación psicométrica de la Gender Role Conflic Scale, en una 

muestra de 210 estudiantes universitarios, obteniendo resultados aceptables por medio 

de la consistencia interna del Alfa de Cronbach desde .75 hasta .85, lo cual refleja la 

confiabilidad de la adaptación hecha por el autor.  

Dentro de este contexto, un punto importante para la identificación y 

medición del instrumento del Conflicto de Roles de Género es su adecuada 

conceptualización de los términos utilizados (Tuber, 2008) menciona que 

habitualmente se entiende por sexo a un plano biológico del ser humano, por otro 

lado, hace referencia que el género es el producto dela construcción social y cultural 

que pueden establecer límites dentro de un contexto, ante ello el termino de genero 

alude al comportamiento y rasgos de personalidad que se va desarrollando en la 

sociedad mediante la distinción entre lo masculino y lo femenino. Por su parte la Real 

Academia de la Lengua Española (RAE, 2014) define al rol como la función que 

alguien o algo desempeña.  

A mediados de 1979, el psicólogo James O’Neil, profesor y especialista en 

psicología educacional de familias, se interesó por estudiar la psicología del hombre 

y la masculinidad, se propuso investigar conceptos que permitieran comprender los 

pensamientos y actos sexistas o conflictos por la masculinidad del hombre, surgiendo 

de este modo el constructo, Conflicto de Roles de Género. (O’Neil, 1986). 

Es así que O’Neil define a este tipo de conflicto provocado por el rol de 

género como un estado psicológico en el cual los roles de género socializados tienen 

consecuencias negativas para uno mismo u otras personas, esto ocurre cuando los 

roles de género rígidos y sexistas generan devaluaciones, violaciones y restricciones 

a la persona (O’Neil, 2014). Las devaluaciones a la persona mencionadas por el autor 

hacen alusión a los comentarios negativos que se dan a causa de las confrontaciones 

con los estereotipos marcadas por la sociedad. Las restricciones hacen referencia al 

uso de normas estereotipadas que se establecerán para uno mismo, por ultimo las 
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violaciones muestran actos de auto y heteroagresión que se manifestaran en las 

personas que incumplen con la norma (O’Neil, 2014). 

Otros autores comparten la idea de que el resultado final de este conflicto es 

la restricción del potencial humano, de la persona que lo experimenta o la restricción 

del potencial de otra persona, así también enfatizan que este conflicto por estereotipos 

se ve reflejado en diferentes sectores de la vida,  tales como la educación, el empleo, 

la salud, el matrimonio, noviazgos y relaciones familiares entre otros, el cual en 

muchas ocasiones determinan el valor, cualidad, atributos y sobre todo el rol de la 

mujer contribuyendo así a una creencia sistémica que justifica la subordinación de las 

mujeres en la sociedad (Cook y Cusack, 2009). 

En las últimas décadas del siglo XX, parecían naturales que los hombres 

tuvieran una participación más activa y reconocida que las mujeres, incluyendo 

asuntos del estado, la economía y la producción, mientras que a las mujeres se les 

asignaba la responsabilidad de un buen funcionamiento en el ámbito cotidiano y 

silencioso mantenimiento del hogar y de sus miembros. Durante esta época se genera 

una interpelación acerca del sistema hegemónico de una organización con patrones 

de género, iniciándose un conflicto observado por las marchas de petición al sufragio 

femenino y paulatinamente abriendo espacios en la participación política de las 

mujeres, al trabajo remunerado e incremento del nivel educativo (Faur, 2003). 

Es así que los estudios de masculinidad se fueron apreciando bajo diversas 

perspectivas, con cargas valorativas sobre “el ser”, “él debe ser” y “el hacer de los 

hombres”, desde aproximadamente 1070 a causa de las organizaciones feministas que 

surgieron dentro de la época (Faur, 2003). 

Dentro de un enfoque antropológico durante la época de 1930, el estudio de 

los roles sexuales en relación con los sentimientos y actitudes se hallan moldeados 

por el clima social y representan un papel activo en el funcionamiento social, ya que 

son parte del instrumento de la sociedad donde se regulan sus actividades, es decir 

dentro de este enfoque las mujeres y los hombres pertenecen a ámbitos diferentes que 

a la vez son complementarios con riesgos de caer en poderosos conflictos sociales 

(Moya, 1984).  
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Según Gilmore (1994) considera que la masculinidad se contribuye desde la 

perspectiva cultural publica que se determina bajo una representación colectiva y no 

es un simple reflejo de la psicología individual. Por su parte Conell (1995) menciona 

que la idea de masculinidad vendría hacer una práctica de género donde los hombres 

y las mujeres asumen una posición distinta a través de las relaciones de poder, 

relaciones de producción, vínculos emocionales y sexuales, puntos importantes para 

la construcción social de identidad de género.  

Para comprender la vivencia del hombre bajo la perspectiva de género podemos situar 

el comportamiento del hombre bajo la teoría del aprendizaje social del psicólogo y 

pedagogo Albert Bandura, quien considero que la identidad de la persona se da 

mediante la influencia de la sociedad en el que el ser humano se mueve o convive 

(Bandura, 1986). 

Por su parte Bandura explico que lo que observamos y pensamos tiene que 

ver con lo que aprendemos y actuamos. Dentro de los principios de su teoría explica 

que las condiciones externas son muy demandantes y a su vez restrictivas, obligando 

al ser humano a comportarse de alguna manera, además los aprendizajes por 

observación transmiten criterios de evaluaciones que influyen en gran medida en los 

criterios de valoración para la conducta del ser humano en desarrollo. (Bandura, 

1986). Bajo esta teoría la masculinidad vendría ser la construcción cultural que se 

produce socialmente dentro de un contexto de aprendizaje histórico que se 

desarrollara a lo largo de la vida influyendo el sentido de pensar, sentir y el actuar de 

cada género (Faur, 2003).   

Dentro de las aproximaciones teóricas que iniciaron con las investigaciones 

sobre el conflicto de género, se encuentra Pleck (1981), quien explico cómo los roles 

otorgado para cada género pueden ser perjudiciales para la salud mental dentro de un 

paradigma que se comprende como proporciones de tensión sexual. Este paradigma 

específicamente hace referencia a los estereotipos de género que son contradictorios 

e inconscientes y que al ser violentados por el hombre pueden conducir a evaluaciones 

negativas de los demás o a una condena social. Además, Pleck manifiesta que, si 

caemos en la conformidad excesiva de estereotipos trazados por la sociedad, también 

afrontaremos consecuencias negativas en ambos sexos, pero con mayor gravedad en 
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el sexo masculino, aunque dichos roles prescrito sean psicológicamente diferentes 

para ambos sexos. (Pleck, 1981) 

Esta creencia adherida a los estándares definidos culturalmente acerca del 

comportamiento masculino que se ejerce, genera también una conducta restrictiva en 

la convivencia del hombre con consecuencias graves como la disfuncionalidad en sus 

relaciones interpersonales, ideologías rígidas y sexistas (Pleck, 1995) 

Dentro de la teoría propuesta por el autor del constructo James O’Neil, el 

Conflicto de Roles de Género enfatiza tanto en la estructura social como en el 

pensamiento inconsciente del hombre. Dentro de estos fundamentos el autor explica 

y reafirma que la estructura social influye inconsciente en el hombre durante su 

proceso formativo, por ello el autor considero al propio sistema patriarcal como 

influyente en la educación de las formas en que debe comportarse y expresarse un 

hombre, esto va relacionado a un fenómeno inconsciente que alberga el miedo a la 

feminidad impulsando al cumplimiento forzado de dichas actitudes, además, O’ Neil 

manifiesta también dentro de sus investigaciones que los hombres son oprimidos por 

un proceso de socialización dentro de un papel sexual, manteniendo ideas sexistas en 

el hombre que limita o califica como seres humanos andróginos, esto quiere decir que 

mientras más personas expresan su enojo por los estereotipos, generaran mayor 

conflicto (O’Neil, 2014).  

El autor menciona que los temores conscientes e inconscientes de los 

hombres se producen por un fenómeno que va albergando el miedo a la feminidad,  

fundamentalmente surgen para comprender que el conflicto sobre el rol de género en 

los hombres abarca los pensamientos y emociones negativas asociados con valores, 

actitudes y comportamientos femeninos de ideas estereotipadas que fueron aprendidas 

durante la primera infancia cuando la identidad de género está siendo moldeada por 

los padres, compañeros y valores sociales, creando una identidad e ideología de la 

masculinidad en los hombres (O’Neil, 2008). 

Por otro lado, O’Neil menciona otra explicación que da lugar al sistema 

místico y de valor masculino, entendido como el conjunto de valores y creencias que 

se aprenden durante los primeros años basándose en rígidos estereotipos en función 

de cada género, surgiendo de este modo suposiciones, expectativas y actitudes que 

dan un sentido y significado de virilidad. Este sistema supone que los hombres han 



 

16 
 

sido afectados por la mística masculina, pero el grado de afección varía dependiendo 

la situación, clase social, raza y socialización temprana, devaluando y restringiendo 

actitudes, valores y comportamientos femeninos de las mujeres (O’Neil, 2008) 

Durante el estudio del conflicto provocado por el rol de género de las 

personas el autor menciona cuatro dimensiones fundamentales para el desarrollo del 

constructo. La necesidad de poder, éxito y competencia el cual representa al grado en 

que los varones se centran en obtener el poder o autoridad generando una 

competitividad por ascender sobre otros buscando su desarrollo personal, por otro 

lado explica sobre la emotividad restringida enfocada en la dificultad que tiene el 

hombre por expresar sus sentimientos a los demás, negándose el derecho a expresar 

necesidades afectivas y emocionales hacia los demás con la finalidad de presentar una 

fuerte y predominante personalidad masculina (O’Neil, 2014) 

Dentro de las dimensiones presentadas también menciona el afecto limitado 

entre hombres o homofobia, esta dimensión reconoce la dificultad para expresar los 

sentimientos entre hombres por el temor a generar conceptos de homosexualidad, 

finalmente presenta el conflicto entre el trabajo, escuela y las relaciones familiares el 

cual representa a la constante lucha por alcanzar un equilibrio dentro de su estilo de 

vida (O’Neil, 2014).  

Dentro del fundamento y contexto explicado cabe preguntarse lo siguiente: 

¿La escala de conflicto de roles de género presenta evidencias de validez y 

confiabilidad para la aplicación en adolescentes de instituciones educativas de San 

Juan de Lurigancho?, un punto importante, dado que esta evidencia empírica avalara 

la existencia de un constructo psicológico confiable.  

Es por ello que este estudio pretende demostrar la importancia del constructo 

para la sociedad actual, ya que si se adapta la escala de Conflicto de Roles de Género 

se proporcionara un valor practico dentro del ámbito psicológico ya que se podrá 

contar con un instrumento de utilidad y actualidad que nos permita evaluar 

adolescentes de nuestro medio generando un sentido de aportación para los 

profesionales en psicología. Dentro de un valor social se proporcionará un 

instrumento con evidencias válidas para intervenir mediante programas psicológicos 

que aporten en la solución de este tipo de conflicto.  
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Es importante también mencionar que esta investigación presenta un valor 

teórico ya que la información obtenida durante este periodo será de gran aporte a los 

fundamentos propuestos por O’Neil desde 1986, en consecuente esta investigación se 

considera pertinente ya que destaca conceptos y trascendencia en el contenido. Dentro 

del valor metodológico el estudio proporciona a la población estudiada una escala 

valida, confiable y adaptada a una población de adolescentes obteniendo una 

adecuada y confiable medición del constructo.  

Por lo tanto, el objetivo principal de la investigación es adaptar y determinar 

las evidencias de validez de la escala Conflicto de Roles de Género para adolescentes 

de Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho, una propuesta que se lograra 

mediante el aporte de objetivos específicos, en primer lugar, mediante la obtención 

de la adecuación lingüística de la escala a nuestro entorno y contexto cultural, así 

también obtener evidencias de validez vinculadas al contenido, evidencias de 

confiablidad por medio del método del coeficiente de Alfa y Omega, por ultimo 

elaborar baremos locales de la escala CRG. 
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II. MÉTODO  

2.1.Tipo y diseño de investigación  

Esta investigación es de diseño no experimental, porque no se manipulo 

ninguna variable. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) una investigación 

es de diseño no experimental, cuando no se manipula intencionalmente la variable, 

por lo tanto, solo se puede observar al fenómeno en un ambiente natural para luego 

ser analizados. Así también la investigación es de corte transversal ya que se estudia 

una misma variable en sujetos con edades diferentes en un tiempo determinado 

(Sánchez y Reyes, 2015).  

De acuerdo a Ato, López y Benavente (2013) la investigación es de tipo 

instrumental, considerándose así todas aquellas investigaciones que analizan las 

propiedades psicométricas de instrumentos de medición psicológica. Mediante este 

proceso se busca analizar la validez y confiabilidad del instrumento ya sea en 

creaciones o adaptaciones de constructos psicológicos. 
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2.2.Operacionalización de variable  

Tabla 1 

 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Ítems Escala Medición  

El conflicto basado en el rol 

de genero se define como un 

estado psicológico en el cual 

los roles de género 

socializados tienen 

consecuencias negativas 

para para uno mismo u otras 

personas, esto ocurre cuando 

los roles de género rígidos, 

sexistas o restrictivos 

condicionan a la persona 

(O'Neil, 2014).  

Es una variable de 

naturaleza cuantitativa y 

se mide a través de la 

Escala Conflicto de 

Roles de Género (GRCE 

– A) de O’Neil, 

Adaptada por 

Larrañaga, Yubero, 

Ovejero & Navarro 

(2013). 

Emotividad restringida 

 

2, 6, 9, 14, 16, 17, 

19, 20, 24, 29 

 

Se usó escala tipo Likert con 5 

opciones de respuesta   

 

 

Completamente de acuerdo =1 

Algo de acuerdo =2 

Indiferente =3  

Algo en desacuerdo =4  

Completamente de acuerdo =5 

Afecto limitado entre 

hombres 

3, 7, 10, 18, 21, 26, 

27 

Conflicto entre Trabajo, 

Escuela, Familia 
4, 11, 15, 22, 25, 28. 

Necesidad de éxito y 

logro 
1, 5, 8, 12, 13, 23 

Nota. Fuente adaptada por (Larrañaga, Yubero, Ovejero y Navarro, 2013).

Matriz de Operacionalización de variable de estudio  
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2.3.Población, muestra y muestreo  

2.3.1. Población 

La investigación está conformada por una población de 38.405 

estudiantes varones de nivel secundaria entre instituciones escolares públicas 

y privadas del distrito de San Juan de Lurigancho. Según Hernández, et al. 

(2014) la población es denominada el universo de sujetos que comparten una 

misma característica.  

2.3.2. Muestra  

La investigación está compuesta por un total de 557 estudiantes 

varones, que oscilan entre 15 a 18 años de edad, pertenecientes a instituciones 

educativas públicas y privadas de nivel secundario del distrito de San Juan de 

Lurigancho. Según Hernández, et al. (2014) señala que la muestra es un 

número reducido del total de la población.  

Tabla 2  

Características sociodemográficas de la muestra total (n=557) 

Nota. f = frecuencia; % = porcentaje 

Variables sociodemográficas                                   f                       % 
 

Colegios 

Colegio 1 

 

205 

 

36,7  

Colegio 2 120 21,5  

Colegio 3 165 29,6  

Colegio 4  67 12,0  

Rango de edades                                      f %  

14 37 6,6 
 

15 221 39,6 
 

16 243 43,5 
 

17 46 8,2 
 

18 10 1,8 
 

 
Grado                                     f %  

4 283 50,7 
 

5 274 49,1  
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2.3.3. Muestreo  

Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico intencional, según Hernández et 

al. (2014) aquí la selección no depende de una formula, sino de la decisión que 

toma el investigador, asimismo los elementos son elegidos por las características 

de la investigación  

2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

2.4.1. Técnica 

La técnica que se empleó en esta investigación es la encuesta. Según García 

(2005) se refiere al método que se da por medio de preguntas, teniendo en cuenta 

que se dará en modalidad de cuestionario.  

2.4.2. Instrumento  

En esta investigación se empleará la escala de Concilito de Roles de Género de 

la versión española.  

Ficha técnica:  

Nombre original  Gender Role Conflict Scale for Adolescent 

Autor   James O`Neil 

Creación   1986 

Objetivo Evaluar el grado de conflicto de Roles de Género en 

varones  

Características Consta de 29 reactivos con opciones de respuesta tipo 

Likert 

Dimensiones  consta de cuatro dimensiones  

Procedencia  Estados Unidos  

Administración  Individual y colectiva  

Aplicación  Adolescentes y adultos  

Ámbito Social, Clínico y educativo  

Duración  10 a 15 minutos  
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Descripción  

La escala está compuesta por 29 reactivos integradas en cuatro 

dimensiones, (ALH) Afecto limitado entre hombres, (ER) emotividad 

restringida, (CTEF) conflicto entre el trabajo, escuela y familia, (NEL) 

necesidad de éxito y logro, con respuestas múltiples tipo Likert que van desde 1 

(completamente en desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo).   

2.4.3. Evidencias de Validez de la escala  

Validez  

Con respecto a la validez de la escala de Conflicto de Roles de Género 

adaptada por Larrañaga et. al., 2013) se consideró el siguiente:  

Se demuestra que la validez de Escala de Conflicto de Roles de Género cumple 

con su propósito. Esto se basa al adecuado análisis realizado por la validez de 

contenido mediante el criterio de jueces expertos que juzgaron la adecuación y 

comprensión de los ítems. 

Para la validez de constructo se empleó el programa LISREL 8.54 en el 

50 % de la muestra, para realizar el análisis factorial confirmatorio (AFC) se 

empleó el procedimiento de máxima verosimilitud, considerándose los índices 

de GFI = .93, AGFI = .92, CFI= .96, considerándose valores adecuados, presenta 

un RMSEA =.03 considerándose óptimos. 

2.4.4. Evidencias de confiabilidad de la escala  

El instrumentó adaptado en España por Larrañaga et. al. (2013), Obtuvo 

un puntaje esperado de .84 mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach para la 

escala total, mostrando también un resultado esperado del coeficiente de sus 

dimensiones como: Necesidad de éxito y logro un α= .95, Emotividad restringida 

con un α= .87, en Afecto limitado entre hombres un α=.83, y en el conflicto entre 

el trabajo, escuela y familia se obtuvo un α= .66. 

2.5.Procedimiento  

Para llevar a cabo esta investigación, y poder recolectar los datos de muestra 

se solicitó a las instituciones educativas el acceso al colegio, mediante una carta de 

presentación resaltando el motivo de nuestra solicitud, en el cual se detalla el título de 

la investigación, los grados a evaluar el instrumento mencionado así también el tiempo 
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necesario para realizar esta encuesta. Por otro lado, informar los resultados a las cuatro 

instituciones educativas de San Juan de Lurigancho.  

Los directores de las instituciones educativas delegaron al auxiliar para que pueda 

informar a los docentes del aula el día y la hora en el cual se comenzaría a evaluar, para 

evitar retraso o incomodidad en las horas académicas de los alumnos. A primera 

instancia se informa a los estudiantes explicando sobre dicha investigación que se viene 

trabajando, asimismo, se le informó que deberían de responder a la encuesta de forma 

individual. 

2.6 Método de análisis de datos 

En el proceso de recolección de datos, se realizó mediante un análisis de 

estadística descriptiva, empleando el programa softwares como: la hoja de cálculo del 

programa Excel para la elaboración de la base de datos que facilitaría el procedimiento 

pertinente en el IBM SPSS Statics versión 25. Se realizó un análisis preliminar de los 

ítems, obteniendo los valores de asimetría y curtosis (Forero, Maydeu y Gallardo, 2009). 

Los análisis estadísticos fueron realizados por el programa R Studio versión 

3.2.1 (Rosseel et al., 2018). El análisis se realizó por etapas: en una primera se ejecutó 

el Análisis multivariado de Mardia (1970), mediante el programa Factor versión 

10.8.04; (Ferrando y Seva, 2014). 

Posteriormente se realizó el análisis factorial confirmatorio (AFC) el cual 

ayuda a especificar la relación entre variables latentes y su relación con cada uno de sus 

valores observables (Salazar y Serpa, 2017). El ajuste absoluto conformado por el Chi-

Cuadrado (χ²), con valores de significancia (p>0.05) y la razón (x2/gl), con criterio 

menos que 2. (Tabachnik y Fidell, 2007), el índice de bondad de ajuste (GFI>=.95), 

índice de bondad de ajuste comparativo (CFI>=.90), error de la media cuadrática de la 

aproximación (RMSEA<=.05), raíz residual estandarizado-cuadrático media 

(SRMR<=.05) (Hu y Bentler, 1999). 

Finalmente se analizó las evidencias de confiablidad a través del modelo de 

consistencia interna utilizando el coeficiente Omega (Mc Donald, 1999), donde los 

valores son aceptables si se obtiene un omega entre .70y .90 (Campos – Arias y Oviedo, 

2008). 
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2.7 Aspectos éticos 

El colegio de Psicólogos del Perú resalta en el código de ética profesional en el artículo 

59, que el investigador debe salvaguardar toda información emitida por los sujetos. 

Antes ello, se informó a los participantes de la muestra sobre características de nuestro 

instrumento a investigar, y de este modo conseguir la aceptación de su participación, 

mencionando además sobre la confidencialidad de sus respuestas. Cabe mencionar que 

ante de tener el acceso a las aulas de los estudiantes, se solicitó el permiso mediante una 

carta de presentación a las oficinas de dirección de los colegios, así mismo se conversó 

con los docentes encargados de aula sobre los horarios disponibles a fin de evitar 

interrupciones durante sus sesiones de aprendizaje.
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III. RESULTADOS  

En la tabla 3 se observa los cambios efectuados a los ítems de la escala, acto que fue 

sometido al escrutinio de cuatro jueces expertos para verificar el contenido, basándose 

en criterios como relevancia, pertinencia y claridad de los ítems.  

Tabla 3 

Adecuación lingüística dirigida a la muestra de investigación  
 Ítems T.E. A.L. 

3 Es difícil para mí expresar de palabra mi cariño a otro hombre.  Expresar verbalmente afecto a un compañero me resulta difícil.   

4 No me decido entre mi ajetreado trabajo o programa escolar y 

cuidar de mi salud. 

Se me hace difícil decidir entre mi cargada agenda de deberes y 

cuidar mi salud.  

5 Ganar dinero es parte de mi idea de lo que es ser un hombre de 

éxito.  
Hacer dinero, es parte de mi concepto de ser un hombre de éxito.  

6 

Me resulta difícil entender las emociones fuertes.  

Me resulta difícil entender y afrontar emociones como la ira, 

desconfianza, desilusión, miedo y conflictos.  

 

7 El afecto con otros hombres me pone en tensión. Demostrar afecto a un compañero, me pone tenso.   

8 Algunas veces defino mi valor personal por mi éxito en la 

escuela.  
Algunas veces defino mi valor personal por mi éxito en el colegio.  

9 Expresar mis sentimientos hace que me sienta vulnerable a los 

ataques de los demás. 

Expresar mis sentimientos hará que me exponga a los ataques y 

burlas e los demás.  

10 

Expresar mis emociones a otros hombres es arriesgado. 

Expresar mis emociones a un compañero es arriesgado, ya que 

podría exponerme a burlas, comentarios o críticas de los demás. 

  

11 Mi carrera, trabajo o escuela influyen en la calidad de mi 

tiempo libre o vida familiar. 

Mis actividades académicas y deberes influyen en la calidad de mi 

tiempo o vida familiar.   

12 Juzgo el valor de otras personas por su nivel de éxito y logro. 

  
Valoro a las personas en base a sus logros y éxitos.  

13 Me preocupa suspender y cómo afecta esto a que haga las 

cosas bien como un hombre. 
Me preocupa fallar porque esto me haría sentir menos hombre. 

14 Encuentro difícil expresar a los demás mis necesidades 

afectivas. 
Tengo dificultad para expresar afecto a los demás.   

15 Me resulta difícil encontrar tiempo para descansar. 

 
Me resulta difícil encontrar tiempo para descansar y relajarme.  

16 Es importante para mí hacer las cosas bien en todo momento. 

  
Es importante para mí que las cosas siempre me resulten bien.  

17 Encuentro difícil hablar de mis sentimientos con los demás. 

  
Tengo dificultad para hablar sobre mis sentimientos con los demás.  

18 Me resulta difícil abrazar a otros hombres. Me resulta difícil abrazar a un compañero.  

19 Me resulta difícil hablar con los demás sobre mis sentimientos 

intensos 

Me resulta difícil hablar con los demás sobre mis angustias, 

tenciones, tristezas, ansiedad o ansiedades.  

21 En algunas ocasiones no me decido a mostrar a mostrar mi 

afecto a los hombres por cómo podrían juzgarme los demás.  

 

Algunas veces dudo en demostrar mi afecto a un compañero por 

como los otros puedan percibirme.  

22 Mi necesidad de trabajar o estudiar me aparta de mi familia o 

de mi tiempo libre más de lo que quisiera. 

 

La necesidad de estudiar y cumplir con mis deberes me aparta de mi 

familia y de mi tiempo libre más de lo que quisiera.  

25 Mi trabajo o escuela trastocan a menudo otras partes de mi vida 

(hogar, salud, tiempo libre). 

Mis actividades diarias y académicas con frecuencia afectan partes 

de mi vida (hogar, salud, tiempo libre),  

26 
Intimar mucho con los hombres me hace sentir incómodo. 

Congeniar o simpatizar mucho con un compañero me hace sentir 

incómodo.   

27 Los hombres que son demasiado simpáticos conmigo hacen 

que me pregunte sobre sus preferencias sexuales. 

 

Los amigos o compañeros que son demasiado amables conmigo 

hacen que me pregunte sobre sus preferencias sexuales.   

28 El trabajo excesivo y el estrés a causa de la necesidad de 

avanzar en el trabajo o en la escuela afecta a mi vida o la 

perjudica. 

La necesidad que tengo de cumplir con mis deberes y actividades 

académicas me genera estrés y afectan a mi vida diaria.   

29 Cuando me involucro personalmente con los demás, no 

expreso mis sentimientos más fuertes. 

Cuando me involucro personalmente con los demás, no expreso mis 

sentimientos más fuertes como la tristeza, la pasión, euforia o amor.  

     Nota. Nota. T.E.= traducción en español, A.L. = Adecuación lingüística  
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En la tabla 4, se observan los resultados obtenidos tras la evaluación de 4 jueces expertos de 

la escala de conflicto de roles de género para adolescentes (GRCS-A), con respecto a 

claridad, relevancia y pertinencia de cada uno de sus ítems. En las tres categorías evaluadas 

en su mayoría se obtienen resultados muy significativos (p<.01) y significativos (p<.05) y 

se presentan porcentaje entre 83 y 100 % lo cual indica que existen evidencias suficientes 

para afirmar que la escala a estudiar presenta validez en relación con el contenido de las 

variables de interés (Aiken, 1985; Merino y Livia, 2009). 

Tabla 4 

Coeficiente de Aiken para la evidencia de validez de contenido en claridad, pertinencia y relevancia 

de los ítems de la escala de conflicto de roles de género para adolescentes. 
 

Ítem  

% de acuerdos 

Claridad Relevancia Pertinencia 

V % Sig (p) V % Sig (p) V % Sig (p) 

Ítem 1 0.83 83% .001** 0.83 83% .001** 0.92 92% .001** 

Ítem 2 0.83 83% .001** 0.75 75% .001** 0.93 83% .001** 

Ítem 3 1.00 100% .001** 1.00 100% .001** 0.92 92% .001** 

Ítem 4 0.83 83% .001** 0.83 83% .001** 0.83 83% .001** 

Ítem 5 0.85 85% .001** 0.75 75% .001** 0.75 75% .001** 

Ítem 6 0.83 83% .001** 0.83 83% .001** 0.83 83% .001** 

Ítem 7 0.75 75% .001** 0.83 83% .011* 0.75 75% .011* 

Ítem 8 0.83 83% .011* 0.83 83% .011* 0.75 75% .011* 

Ítem 9 0.83 83% .011* 0.83 83% .011* 0.92 92% .011* 

Ítem 10 0.92 92% .001** 0.75 75% .001** 0.83 83% .001** 

Ítem 11 0.92 92% .001** 0.92 92% .001** 1.00 100% .001** 

Ítem 12 1.00 100% .001** 0.92 92% .001** 1.00 100% .001** 

Ítem 13 1.00 100% .001** 1.00 100% .001** 1.00 100% .001** 

Ítem 14 0.92 92% .011* 1.00 100% .001** 1.00 100% .001** 

Ítem 15 0.92 92% .001** 0.92 92% .001** 0.92 92% .001** 

Ítem 16 0.83 83% .001** 0.83 83% .001** 0.75 75% .001** 

Ítem 17 0.83 83% .001** 0.92 92% .001** 0.92 92% .001** 

Ítem 18 0.83 83% .001** 0.92 92% .001** 0.75 75% .001** 

Ítem 19 0.92 92% .001** 0.83 83% .001** 0.92 92% .001** 

Ítem 20 1.00 100% .001** 0.92 92% .001** 0.92 92% .001** 

Ítem 21 0.92 92% .001** 0.92 92% .001** 0.92 92% .001** 

Ítem 22 0.83 83% .001** 0.83 83% .011* 0.75 75% .011* 

Ítem 23 0.92 92% .011* 1.00 100% .011* 0.83 83% .011* 

Ítem 24 1.00 100% .011* 0.92 92% .011* 0.92 92% .011* 

Ítem 25 1.00 100% .001** 0.92 92% .001** 1.00 100% .001** 

Ítem 26 1.00 100% .001** 1.00 100% .001** 1.00 100% .001** 

Ítem 27 1.00 100% .001** 1.00 100% .001** 0.92 92% .001** 

Ítem 28 0.83 83% .001** 0.83 83% .001** 0.75 75% .001** 

Ítem 29 1.00 100% .011* 0.92 92% .001** 1.00 100% .001** 

Nota. V: Coeficiente V de Aiken, **p<.01: Muy significativa, *p<.05:     significativa, sig. (p) Probabilidad de 

rechazar la hipótesis nula siendo cierta. 
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En la tabla 5 se observa que la asimetría los ítems se encuentran entre los valores de -1.5 a 

+ 1.5. De la misma manera, se observa que los valores de la curtosis fluctúan entre -1.5 y + 

1.5. Por los que resultados son óptimos según (Forero, Maydeu y Gallardo, 2009). 

Asimismo, en la relación ítem total corregida, indican que los reactivos muestran valores 

superiores o próximos a 0.20, por lo que se consideran adecuados (Kline, 1993). 

Tabla 5  

Estadísticos descriptivos de normatividad de la escala de conflicto de roles de género para 

adolescentes. 

Ítem M DE g1 g2 rit 

I2 2.68 1.231 0.467 -0.813 0.279 

I3 2.98 1.266 0.124 -1.094 0.468 

I4 3.14 1.272 -0.005 -1.119 0.345 

I6 2.97 1.309 0.142 -1.132 0.323 

I7 3.18 1.274 -0.046 -1.066 0.525 

I9 3.37 1.360 -0.281 -1.148 0.503 

I10 3.19 1.371 -0.141 -1.231 0.529 

I11 2.53 1.276 0.531 -0.758 0.228 

I14 3.17 1.375 -0.043 -1.299 0.568 

I15 3.01 1.374 0.045 -1.262 0.356 

I17 2.87 1.360 0.173 -1.217 0.550 

I18 3.30 1.398 -0.249 -1.191 0.467 

I19 3.01 1.353 0.026 -1.229 0.449 

I20 2.94 1.286 0.048 -1.090 0.460 

I21 3.14 1.268 -0.059 -1.032 0.504 

I22 3.26 1.368 -0.166 -1.225 0.413 

I24 3.04 1.311 0.008 -1.100 0.415 

I25 3.18 1.340 -0.127 -1.160 0.441 

I26 3.55 1.255 -0.508 -0.756 0.469 

I27 3.57 1.268 -0.315 -1.084 0.289 

I28 2.94 1.333 0.198 -1.157 0.425 

I29 2.98 1.322 0.063 -1.100 0.400 

Nota. M=Media, DE= Desviación Estándar, gl=Asimetría, g2= Curtosis, rit= Correlación ítem – test corregida. 
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Tabla 6, se observan que la distribución multivariada no cumple con los valores menores o 

igual a 70, por lo que se considera que no presenta distribución normal multivariada. 

(Mardia, 1970). 

 Tabla 6 

Análisis descriptivo multivariado del coeficiente Mardia 

 
coeficiente estadística DF P 

Asimetría  70.525 6535 4495 1 

Asimetría corregida  

para pequeñas muestras  
70.525 6572 4495 1 

curtosis  978.771 22.180 0.000 0.0000** 

Nota. Coe: coeficiente de normalidad; Stac: estadística; df: desviación estándar; p: significancia del ajuste. 

 

En la tabla 7, se detallan los resultados tras analizar 5 modelos, en la primera propuesta se 

plantea la posibilidad de la estructura de cuatro factores para el instrumento y tras el análisis 

factorial confirmatorio muestra un índice de Chi cuadrado relativo (CMIN/DF) = 2.055 fue 

≤ 2, por lo que se considera regular (Tabachinick y Fidell, 2007); asimismo, los indicadores: 

Índice de ajuste comparativo (CFI=.876); Índice de Tucker Lewis (TLI=.8649),  los 

valores no superaron el 0.95, por ende, son regulares (Hu y Bentler, 1999). Por otro lado, la 

raíz del residuo cuadrático promedio de aproximaciones (RMSEA= .048) y la raíz 

estandarizada del residuo cuadrático promedio (SRMR= .056) obtuvieron un puntaje ≤ 0,08, 

considerándose, aceptable es (Mac-Callum et. al. 1996). 

En el caso del modelo 5 con la exclusión de los ítems 1, 5, 8, 12, 13, 16 y 23 (ver figura 2), 

los índices de parsimonia CMIN/DF= (1.796) (>2) señalan un adecuado ajuste al modelo 

(Joreskog y Sorbom, 1986); de la misma manera en el caso de los índices de ajuste global, 

dado que el RMSEA=(.044) y SRMR= (.047) (<.05) (Steiger y Lind, 1980) y en lo vinculado 

a los índices de ajuste comparativo se precisa un adecuado ajuste CFI=(.940) ya que los 

valores superaron el 0.90, por ende, son adecuados (Burnham y Anderson 1998) y adecuado 

índice de TLI=(.933) >.90 (Bollen, 1989).  
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Tabla 7 

Análisis Factorial Confirmatorio. 

Índices de ajuste al modelo según análisis factorial confirmatorio de la escala de 

conflicto de roles de género para adolescentes. 

Modelo x2 gl CMIN/DF(x2) p CFI TLI SRMR RMSEA 

Modelo  

(Propuesto por el 

autor original) 

762.444 371 2.055 .000 .876 .864 .056 .048 

Modelo 2 

(se retira ítem 1, 

12 y 16) 

 

555.151 293 1.894 .000 .913 .904 .051 .045 

Modelo 3 

(se retira ítem 1, 5, 

12, 16 y 23) 

 

500.567 246 2.034 .000 .913 .902 .051 .049 

Modelo 4 

(se retira ítem 1, 5, 

12, 16 y 23) 

 

442.265 245 1.805 .000 .932 .924 .048 .044 

Modelo 5 

(se retira ítem 1, 5, 

8, 12, 13, 16 y 23) 

368.269 205 1.796 .000 .940 .933 .047 .044 

Nota. x2: Chi cuadrado, gd: grados de libertad; CMIN/DF (X2): razón chi cuadrado/grados de libertad, 

p: significancia del ajuste, CFI: índice de ajuste comparativo, TLI: índice de Tucker Lewis, RMSEA: raíz 

cuadrada del error media cuadrática, SRMR: Raíz estandarizada del residuo cuadrático promedio. 

 

En la tabla 8, se aprecia las cargas factoriales de los ítems. En el modelo 1, conformado 

por los 4 factores planteados por el autor original, en la dimensión 1 está conformado por 

los ítems (1, 5, 8, 12, 13, 23), en la dimensión 2, está conformado por los ítems (2, 6, 9, 

14, 16, 17, 19, 20, 24, 29), la dimensión 3 por los ítems (3, 7, 10, 18, 21, 26, 27), la 

dimensión 4 por los ítems (4, 11, 15, 22, 25, 28). Por otro lado, en el modelo 2 

conformando por 26 ítems; donde los ítems eliminados fueron (1, 12, 16). En el modelo 

3 conformado por 24 ítems, donde los ítems eliminados fueron (5, 23). En el modelo 5, 

conformado por 22 ítems, fueron eliminados (8, 13), se distribuyó en 3 factores, en donde 

la dimensión 1 está conformado por los ítems, (2, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 29) la 

dimensión 2 por los ítems (3, 7, 10, 18, 21, 26, 27) y la dimensión 3 por los ítems (4, 11, 

15,22,25,28).  
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Tabla 8 

Cargas factoriales por cada modelo estimado (modelos con 29 ítems; 26 ítems 24 ítems; y 22 ítems) del GRCS-A (n=557) 

 M1 (29 ítems) M2 (26 ítems) M3 (24 ítems) M4 (24 ítems) M5 (22 ítems) 

Necesidad de poder, éxito y competencia      

I 1 .095 - - - - 

I 5 .302 .278 - - - 

I 8 .417 .356 .317 .316 - 

I 12 .230 - - - - 

I 13 .645 .563 .533 .533 - 

I 23 .284 .225 - - - 

Emotividad restringida      

I 2 .313 .309 .308 .314 .306 

I 6 .372 .368 .363 .369 .367 

I 9 .579 .582 .578 .532 .517 

I 14 .622 .623 .626 .634 .638 

I 16 .185 - - - - 

I 17 .599 .599 .604 .614 .622 

I 19 .486 .489 .492 .502 .509 

I 20 .509 .508 .505 .515 .514 

I 24 .463 .463 .463 .471 .472 

I 29 .445 .446 .445 .451 .455 

Afecto limitado entre hombres – 

homofobia 
     

I 3 .526 .524 .524 .531 .530 

I 7 .594 .596 .596 .604 .603 

I 10 .611 .612 .609 .568 .562 

I 18 .523 .52 .525 .533 .541 

I 21 .556 .552 .552 .560 .565 

I 26 .522 .523 .523 .531 .532 

I 27 .325 .329 .326 .331 .321 

Conflicto entre el trabajo, escuela y 

relaciones familiares 
     

I 4 .463 .457 .456 .457 .440 

I 11 .330 .32 .317 .316 .305 

I 15 .484 .48 .483 .482 .481 

I 22 .551 .554 .556 .556 .560 

I 25 .593 .596 .594 .594 .601 

I 28 .553 .558 .559 .559 .573 

Nota. M1 (29 ítems) =Modelo oblicuo de 4 factores, M2 (26 ítems) =Modelo oblicuo de 4 factores re-especificado, M3 (24 ítems) =Modelo oblicuo de 4 factores re-especificado, M4 (24 ítems) =Modelo oblicuo de 4 factores re-

especificado, M5 (22 ítems) =Modelo oblicuo de 3 factores. 
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En la tabla 9, se evidencia de alfa de Cronbach y el coeficiente omega de las dimensiones 

de la variable. En la variable conflicto de roles de género obtuvo un α=.858; ω=. 859. En 

la dimensión Emotividad restringida obtuvo un α=.74; ω=.742; en la dimensión Afecto 

limitado entre hombre – homofobia obtuvo un α=.724; ω=. 727; y en la dimensión 

conflicto entre el trabajo, escuela y relaciones familiares obtuvo un α=. 657; ω=. 662, 

estos valores para el alfa de Cronbach según Hernández, et al (2014), indican estar en un 

nivel confiable, así mismo, los valores del cociente omega muestran estar dentro de lo 

esperado (Campo, Arias y Oviedo, 2008). 

Tabla 9 

Índice de ajuste al modelo según análisis factorial confirmatorio de la escala de 

conflicto de roles de género para adolescentes. 
 M DE α ω 

Conflicto de roles de 

Género  
3.09 .659 .858 .859 

Emotividad 

restringida  
3 .754 .74 .742 

Afecto limitado entre 

hombres – 

homofobia  

3.27 .798 .724 .727 

Conflicto entre el 

trabajo, escuela y 

relaciones familiares  

3.01 .806 .657 .662 

Nota. α: Alfa de Cronbach, ω: coeficiente de omega. 

 

En la tabla 10 se muestra las normas de percentiles de la ECRG en adolescentes limeños 

de 15 a 18 años de edad. Así también se muestra la media de puntuación total de la 

escala de 86.16 y un distanciamiento de 16.60  
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Tabla 10 

Baremos y normas percentiles de la ECRG en adolescentes de nivel secundaria. 
   

Pc PT Pc PT 

1 41-48 51 87 

2 51-54 53 88 

3 55 55 89 

4 56-57 57 90 

5 58-59 59 91 

6 60 63 92 

7 61-62 66 93 

8 63 68 94 

9 64-65 70 95 

12 66 72 96 

13 67 73 97 

14 68 76 98 

16 69 78 99 

18 70 80 100 

20 71 82 101 

22 72 83 102 

23 73 85 103 

25 74 87 104 

26 75 88 105 

28 76 90 106 

30 77 91 107-108 

32 78 92 109-110 

35 79 93 111 

38 80 94 112-113 

40 81 95 114 

41 82 96 115 

43 83 97 116-119 

45 84 98 120-128 

47 85 99 129-136 

50 86  - - 

M 86.16     

DE 16.600   
Mínimo 41   
Máximo 136     

 

   

Nota. Pc.: percentil, M: media, DE: desviación estándar, PT: puntaje total 
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IV. DISCUSIÓN  

Teniendo en cuenta que la Escala de Conflicto de Rol de Género ha sido estudiada 

previamente en el entorno nacional en una muestra de adultos, este estudio busca 

aportar hallazgos en el contexto de una muestra de adolescentes de San Juan de 

Lurigancho, manteniendo las recomendaciones y sugerencias de los autores que 

adaptaron la ECRG en adolescentes de España. (Larrañaga, et al., 2013).  El conflicto 

de roles de género es el estado psicológico en el cual los roles socializados tienen 

consecuencias negativas para un adolescente (O´Neil, 2014), este conflicto es la 

restricción del potencial humano de la persona que lo experimenta (Cook y Cusack, 

2009). 

El objetivo principal de esta investigación fue adaptar y determinar las evidencias de 

validez de la Escala de Conflicto de Roles de Género para adolescentes de 

instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, a través de la validez de 

contenido, validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio, 

obteniendo niveles de ajustes que permitieron confirmar el modelo teórico de la escala 

por último la confiablidad analizada por medio de la consistencia interna del Alfa y 

Omega,    

La prueba original fue estudiada y creada por O’Neil desde 1986 direccionada a un 

sector de adultos varones, dicha escala fue adaptada en diversos países y 

posteriormente fue estudiada y traducida en español por Larrañaga, et al., (2013). Para 

esta adaptación lingüística se realizó la validez basada en contendido de la ECRG por 

medio de 4 jueces expertos, calificados debido a su experiencia, grado académico, 

reputación en la comunidad psicológica, así también Canessa (2016) conto con el 

apoyo de 5 jueces expertos con la finalidad de tener ítems lingüísticamente más 

acordes con la población y cultura.  

Asimismo, algunos ítems adaptados lingüísticamente fueron similares al de la 

publicación de Larrañaga et al., (2013), ya que ambos se direccionan a la población 

adolescente; sin embargo, también, se distinguen algunas modificaciones en la 

gramática de los ítems, como se muestra a continuación los más resaltantes fueron: 

ítem 3 (Es difícil para mí expresar de palabra mi cariño a otro hombre), modificado 

por, “Expresar verbalmente afecto a un compañero me resulta difícil” , ítem 6 (Me 

resulta difícil entender las emociones fuertes), rectificado de la siguiente manera , 
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“me resulta difícil entender y afrontar emociones como la ira, desconfianza, 

desilusión, miedo y conflictos”. 

Así también, el ítem 7 (el afecto con otros hombres me pone en tensión), modificado 

por, “demostrar afecto a un compañero, me pone tenso”, ítem 9 (expresar mis 

sentimientos hace que me sienta vulnerable a los ataques de los demás), rescrito por 

la frase “expresar mis sentimientos hará que me exponga a los ataques y burlas e los 

demás”, ítem 10 (expresar mis emociones a otros hombres es arriesgado), corregido 

por “expresar mis emociones a un compañero es arriesgado, ya que podría 

exponerme a burlas, comentarios o críticas de los demás”, ítem 13 (me preocupa 

suspender y cómo afecta esto a que haga las cosas bien como un hombre), rectificado 

por “me preocupa fallar porque esto me haría sentir menos hombre”, ítem 19 (me 

resulta difícil hablar con los demás sobre mis sentimientos intensos), modificado por, 

“me resulta difícil hablar con los demás sobre mis angustias, tenciones, tristezas, 

ansiedad o ansiedades”.  

En el ítem 26 (intimar mucho con los hombres me hace sentir incómodo), rescrito por 

la siguiente frase “congeniar o simpatizar mucho con un compañero me hace sentir 

incómodo”, ítem 27 (los hombres que son demasiado simpáticos conmigo hacen que 

me pregunte sobre sus preferencias sexuales), cambiado por “los amigos o 

compañeros que son demasiado amables conmigo hacen que me pregunte sobre sus 

preferencias sexuales”, ítem 29 (cuando me involucro personalmente con los demás, 

no expreso mis sentimientos más fuertes), modificado por “cuando me involucro 

personalmente con los demás, no expreso mis sentimientos más fuertes como la 

tristeza, la pasión, euforia o amor”. 

De acuerdo a las evidencias obtenida en la investigación los índices de bondad se 

ajustan en el quinto modelo, eliminando la dimensión de Necesidad de poder ,éxito y 

competencias, obteniendo los valores más adecuados que evidencian la validez por la 

estructura interna con un resultado esperado (X²/gl = 1.79; CFI = .94; TLI = .93; 

SRMR = .04: RMSEA = .04), conformado por 22 ítems, se distribuyó en 3 factores, 

en donde la dimensión 1 está conformado por los ítems, (2, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 

29) la dimensión 2 por los ítems (3, 7, 10, 18, 21, 26, 27) y la dimensión 3 por los 

ítems (4, 11, 15, 22, 25, 28). No obstante, en otros estudios, como el de  Komlenac, 

et al., (2018), el índice de ajuste fue aceptable, pero considerando las 4 dimensiones 

de la prueba original, (X ²/gl = 1.141; CFI = .98; TLI = .97; SRMR = .08: RMSEA = 

.04), así también,  el estudio realizado por Larrañaga, et al (2013) presentó un índice 
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de ajuste adecuado (GFI = .93, AGFI = .92, CFI =.96, y un RMSEA =.03) 

considerando también las 4 dimensiones propuestas en la teoría del autor. En este 

sentido, la muestra estudiada en la presente investigación no considera representativa 

la dimensión, necesidad de éxito y logro.  

En cuanto a las evidencias por confiabilidad se realizaron mediante la consistencia 

interna, utilizando el coeficiente Omega, obteniendo un valor total en la escala de (ω 

= .85); asimismo, los valores asignados a sus factores, Emotividad Restringida (ω = 

.74), Afecto entre Hombres (ω = .74), y en Conflicto entre Trabajo, Escuela y 

Relaciones Familiares, (ω = .66), estos valores son adecuados a la escala adaptada y 

se ha considerado el coeficiente omega ya que es realizado mediante las correlaciones 

de las cargas factoriales, mientras que el coeficiente de alfa de Cronbach, solo utilizan 

las varianzas para el cálculo de fiabilidad. (Gerbing & Anderson, 1988). Teniendo 

como referencia los demás estudios previos de la ECRG solo usaron el alfa de 

Cronbach (e.g., Komlenac et al, 2018, Beaglaoich et al, 2016, Canessa, 2016. Y 

Larrañaga et al. 2013). Sus valores del Alfa oscilan entre .80 hasta .90.  

Por último, se realizaron baremos percentiles de la ECRG, realizándose las categorías 

e interpretación total.  

Finalmente considerando los resultados antes mencionados, se establece que la Escala 

de conflicto de roles de género (ECRG) posee bondades psicométricas, que reúnen 

los requisitos de validez y confiabilidad útiles para medir conflicto de roles de género 

en adolescentes de Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho. 
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V. CONCLUSIONES  

A continuación, se especifica las conclusiones de acorde a los objetivos planteados 

en la presente investigación. 

• La ECRG mostro propiedades psicométricas dentro de lo esperado por ello fue 

posible la adaptación de la escala en adolescentes de instituciones educativas de 

San Juan de Lurigancho.  

• Se realizó la adaptación lingüística de la escala Conflicto de Roles de Género de 

O’Neil en nuestro entorno y contexto cultural, donde cinco ítems se mantuvieron 

en su versión original, y 24 ítems se modificaron en la redacción 

• El instrumento mostro tener evidencias de validez en relación al contenido, por 

medio de cuatro jueces expertos dando como resultado que los 29 items 

cumplieron con el puntaje esperado > .70 según el método de la V de Aiken.  

• El instrumento mostro evidencias de validez de la estructura interna confirmando 

la existencia de tres dimensiones de acuerdo al modelo cinco según el AFC el cual 

presento un índice de ajuste esperado (X ²/gl = 1.79; CFI = .94; TLI = .93; SRMR 

= .04: RMSEA = .04).  

• Se determinó que el instrumento es confiable por los resultados obtenidos de .85 

mediante el análisis de consistencia interna de los coeficientes Alfa y Omega (ω 

y α) de la ECRG. 

• Se elaboró baremos locales de la ECRG en adolescentes de Instituciones 

Educativas de San Juan de Lurigancho. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

▪ Se recomienda seguir con la investigación de la escala de Conflicto de roles de género 

en otras muestras de poblaciones a nivel regional o nacional.  

▪ Se recomienda realizar nuevas investigaciones considerando relacionar la escala con 

otros constructos para reforzar el estudio mediante la validez convergente. 

▪ Se recomienda realizar nuevas investigaciones considerando una muestra superior a 

la obtenida, para así contar con resultados más sólidos y fiables.  

▪ Se recomienda utilizar en futuras investigaciones el método de test-retst como una 

medida más de estabilidad y confiabilidad de la escala.  
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ANEXOS 

 

Figura 1: Modelo 5 de la ECRG con 3 dimensiones y 22 ítems 
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Anexo 2. Correo que aceptación por uno de los autores Dr. Raúl Navarro, para utilizar 

ECRG de la versión española. 
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Anexo 3. Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Validación de la escala primer juez experto 
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Anexo 5, Validación de la escala segundo juez experto  
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Anexo 6. Validación de la escala tercer juez experto 
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Anexo 7. Validación de la escala cuarto juez experto 
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Anexo 8. Permiso de las Instituciones Educativas  
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Anexo 9. Acta de Aprobación de originalidad de tesis 
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Anexo 10. Porcentaje de similitud de trabajo de investigación. 
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Anexo 11. Autorización de publicación de tesis. 
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Anexo 12. Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
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