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Resumen 

 

La presente investigación tuvo por objetivo principal Determinar la relación entre 

Actitudes machistas y Violencia de pareja en Mujeres mayores de edad de Lima 

Metropolitana. La metodología que se utilizó fue de tipo aplicada, de nivel 

descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de 

corte transversal. Respecto a la muestra, estuvo conformada por 262 participantes. 

En base a la técnica utilizada, fue la encuesta, que se conformo por dos 

instrumentos: Escala de Actitudes machistas (Huamán y Vilela, 2018) y el 

Cuestionario de Violencia de pareja (Arroyo et al., 2020). En los resultados se 

obtuvo que existe una correlación directa alta y estadísticamente significativa entre 

las variables (Rho = .823; p < .001). De similar forma, se determinó una correlación 

directa y estadísticamente significativa para todos los casos entre Actitudes 

machistas y los tipos de Violencia de pareja. Entre las dimensiones de Actitudes 

machistas y las dimensiones de Violencia de pareja, se reportó una correlación 

directa y estadísticamente significativa para todos los casos. Asimismo, respecto a 

los niveles de las variables en la muestra, se precisó que para Actitudes machistas 

un 35.5% (93) se encuentra en el nivel moderado siendo el de mayor proporción. 

Mientras que para Violencia de pareja un 42.7% (112) se ubico en el nivel moderado 

siendo el de mayor frecuencia. Concluyendo que, a mayores actitudes machistas, 

mayor será la violencia de pareja en las mujeres mayores de edad. 

 

Palabras clave: Actitudes machistas, violencia de pareja, mujeres, correlación. 
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Abstract 

 

The main objective of this research was to determine the relationship between 

macho attitudes and intimate partner violence in women of legal age in Metropolitan 

Lima. The methodology used was of an applied type, with a correlational descriptive 

level, with a quantitative approach, with a non-experimental design and cross-

sectional. Regarding the sample, it was made up of 262 participants. Based on the 

technique used, it was the survey, which was made up of two instruments: Sexist 

Attitudes Scale (Huamán and Vilela, 2018) and the Partner Violence Questionnaire 

(Arroyo et al., 2020). In the results, it was obtained that there is a high and 

statistically significant direct correlation between the variables (Rho = .823; p < 

.001). Similarly, a direct and statistically significant correlation was determined for 

all cases between macho attitudes and the types of partner violence. Between the 

dimensions of Macho Attitudes and the dimensions of Intimate Partner Violence, a 

direct and statistically significant correlation was reported for all cases. Likewise, 

regarding the levels of the variables in the sample, it was specified that for macho 

attitudes, 35.5% (93) are at the moderate level, being the highest proportion. While 

for intimate partner violence, 42.7% (112) was located at the moderate level, being 

the most frequent. Concluding that, the greater the sexist attitudes, the greater the 

partner violence in older women. 

 

Keywords: Sexist attitudes, intimate partner violence, women, correlation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los tipos de violencia que se establece y precisa para este estudio es la 

violencia de pareja que se da en el entorno de los vínculos amorosos (Meléndez, 

2017). En la actualidad los índices de violencia registran una tendencia de 

crecimiento y de medidas desproporcionadas, es preciso enfatizar en estas 

conductas, que son definidas como una acción o intención de causar e infringir daño 

a otra persona (Díaz et al., 2019). A este respecto, se evidenciaron estadísticas a 

nivel mundial donde se manifestó que alrededor del 47% de mujeres que fueron 

asesinadas durante el año 2018, el crimen fue realizado por parte de sus parejas o 

compañeros íntimos, por lo cual se refleja que el 95% de los homicidas son varones 

registro que es similar en todos los países (UNODC, 2019). Por otro lado, se ocurre 

virtud a los estereotipos que se impone y asigna socialmente (Motta y Enciso, 

2018). 

En relación a lo mencionado, se estimó en un especialista de la ONU (2018) 

que el 35% de mujeres declara haber sufrido de actos denigrantes como la una 

sentimental. una investigación realizada por los técnicos de la OMS (2017) donde 

participaron 24 mil mujeres, se pudo estimar que entre el 15% en Japón y hasta el 

79% en Perú, las mujeres con edades que van desde los 15 a 49 años han sido 

víctimas de sus parejas en. De forma similar, en España la estadística sobre las 

mujeres maltratadas en una relación asciende al 9,6% del cual un gran porcentaje 

pertenece entre la edad de 45 y 64 años (12%) (Instituto de la Mujer, 2016).  

Por otro lado, en el ámbito nacional según las cifras de los especialistas de 

ENARES (2019), detallan que un 78% de las víctimas de violencia son mujeres, 

mientras que un 22% son varones, cabe precisar que todas las agresiones 

registradas fueron realizadas por parte de la pareja o ex pareja. De igual manera, 

se calcula que 7 de cada 10 mujeres habitantes del Perú han sido víctimas de algún 

tipo de violencia ejercida por parte de su pareja. Asimismo, el Ministerio Publico 

(2018) también manifestó en un estudio que el 53% de casos de feminicidio son 

accionados por la pareja o conviviente de la víctima, mientras que un 18% por la 

expareja y con un 6% por algún familiar directo. En ese sentido, el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (2018) señalaron que la entidad registró 2631 
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feminicidios entre los enero del 2009 a septiembre del 2018, especificando una tasa 

donde de cada 100,000 mujeres un promedio de 2.32 son víctimas de feminicidio. 

Al respecto, para el año 2020, entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, se detallaron 

cifras donde se establece que 12 mujeres fueron víctimas de feminicidio y 17 

víctimas de tentativa de feminicidio en plena pandemia y aislamiento social 

obligatorio. Este delito en su mayoría, fue llevado a cabo por el conviviente o ex 

conviviente de la víctima, lo que genera preocupación y un riesgo mayor, debido al 

estado de emergencia por la cercanía con sus agresores.  

 Dentro de ese marco, es necesario manifestar que una de las problemáticas 

con mayor prevalencia en los últimos tiempos es específicamente la violencia de 

pareja la cual involucra diversos factores a este tipo de actos, donde la mujer es 

identificada como un problema social por parte del varón, debido a su ideas, 

pensamientos o creencias machistas sobre los vínculos que se establecen dentro 

de una relación de pareja (Monroy et al., 2015). Ante lo cual, Cienfuegos y Díaz-

Loving (2016) declararon que cuando existe violencia en el contexto de un lazo de 

pareja, este patrón compone cualquier comportamiento activo o pasivo, que tenga 

como fin único la intención de dañar, herir o controlar a la contraparte. Dentro de 

ese marco, la OMS (2017) define que la violencia de pareja, es un comportamiento 

intencional de perjuicio o daño, que se exterioriza en una dinámica de vínculo y 

relación sentimental entre dos personas, causando problemas y afectando la salud 

mental de la víctima. 

Por consiguiente, la finalidad de nuestra investigación es conocer la 

asociación entre las variables de estudio. Es por ello que se planteó como problema 

general la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre actitudes machistas y 

violencia de pareja en mujeres mayores de edad de Lima Metropolitana 2022? 

Por consiguiente, el presente estudio se justifica a nivel social, involucra un 

problema de salud pública que abarca a diversos profesionales multidisciplinarios 

con el propósito de disminuir lo problemática en la población afectada. A nivel 

teórico, los modelos propuestos por diversos autores explican como las actitudes 

machistas desencadenan y se direccionan a generar y promover actos de violencia 

en la relación de pareja. Las cuales, evidencian una prevalencia exponencial de 

víctimas en mujeres. A nivel práctico, acorde a los resultados obtenidos, se podrá 
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determinar la creación de talleres, charlas y programas orientados a disminuir y 

minimizar el impacto negativo de las variables en las parejas. 

Entorno al objetivo general del estudio se planteó: Determinar la relación 

entre actitudes machistas y violencia de pareja en mujeres mayores de edad de 

Lima Metropolitana 2022. Por consiguiente, se establecieron los siguientes 

objetivos específicos: (O1) Conocer el análisis descriptivo de las variables, (O2) 

Identificar los niveles de la variable actitudes machistas, (O3) Identificar los niveles 

de la variable violencia de pareja, (O4) Conocer la relación que existe entre actitudes 

machistas y los tipos de violencia de pareja (O5) Conocer la relación entre las 

dimensiones de actitudes machistas y las dimensiones de violencia de pareja. 

Respecto a la hipótesis general de la investigación se planteó: Existe relación 

entre actitudes machistas y violencia de pareja en mujeres mayores de edad de 

Lima Metropolitana 2022. De lo cual, se derivan la siguiente hipótesis específica: 

(H1) Existe relación significativa entre actitudes machistas y los tipos de violencia 

de pareja, (H2) Existe relación significativa entre las dimensiones de actitudes 

machistas y las dimensiones de violencia de pareja. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Respecto a los antecedentes internacionales, Alvarado (2019) realizaron una 

investigación en España, con el propósito de conocer la relación entre violencia de 

pareja, actitudes machistas y perspectiva de género, la muestra estuvo conformada 

por 210 varones y 140 mujeres. Donde su utilizo el cuestionario de violencia de 

pareja (Ortiz et al., 2010), la escala de actitudes machistas (Sierra et al., 2012) y la 

escala de perspectiva de género (Castellón et al., 2014). Dentro de los principales 

resultados se reportó que la variable violencia de pareja obtuvo un nivel medio 

(54%), la variable actitudes machistas registró un nivel alto (69%). Por consiguiente, 

se halló que existe una asociación entre las variables de estudio, precisando que 

entre violencia de pareja y actitudes machistas se determinó un valor de (r = 0.264; 

p <0.001), para violencia de pareja y perspectiva de género se reportó un valor de 

(r = 0.317; p <0.001) y entre actitudes machistas y perspectiva de género se 

manifestó un valor de (r = 0.221; p <0.001).  

Asimismo, Viramontes (2018) desarrollo un estudio en México, con el fin de 

buscar la correlación entre machismo y violencia de pareja, en una muestra de 185 

mujeres. Utilizaron la escala de machismo (Medina et al., 2014) (Osorio, 2014). 

Entre los principales resultados se estableció la presencia de una y 

estadísticamente entre las de (r = 0.342; p <0.001). Así también se especificó que 

existe un nivel alto de machismo en la población de estudio con una cifra del 64,8% 

(120). 

Acerca de los antecedentes nacionales, Ariza (2017) realizó un estudio en la 

provincia de Huaraz las actitudes machistas y la violencia en pareja. La población 

estuvo compuesta por una cantidad de 116 (mujeres y varones). Los instrumentos 

usados fueron la escala de actitudes (Herrera et al., 2012). Como resultado se halló 

que en los niveles de las variables el 43% está en riesgo severo y un 38% en riesgo 

moderado respecto a violencia de pareja, en la variable actitudes machistas un 68% 

presenta nivel alto, 21% nivel moderado y por último un 11% en nivel bajo. 

Asimismo, se demostró (r = 0.274; p <0.001). Concluyendo que la aceptación de 

actitudes machistas promueve la violencia en pareja. Por otra parte, Solano (2017) 

tuvo como objetivo determinar la el distrito de Nuevo Chimbote. La población se 
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conformó por 331 mujeres que mantenían una relación de pareja. Los instrumentos 

utilizados fueron el cuestionario de maltrato psicológico (Peña et al., 2013) y la 

escala de actitudes machistas (Bustamante, 1990). Los resultados encontrados 

evidenciaron la existencia de una asociación (r = 0.586; p <0.001) entre las 

variables.  

De similar forma, Acosta (2017), elaboró un estudio con el fin de hallar la 

relación entre la reproducción del machismo y su influencia en la violencia basada 

en género, en el distrito la Esperanza, Trujillo. La muestra se conformó por 120 

mujeres. Los instrumentos usados fueron; la escala de machismo (Díaz Rodríguez 

et al., 2010) y la escala de violencia de genero (Arenas et al., 2014). En los 

resultados se identificó la existencia de un valor de (r = 0.314; p <0.001). 

 En base a las definiciones de la variable actitudes machistas, Bustamante 

(citado por Huamán y Vilela 2018) mencionan que son las actitudes de los 

individuos orientada, buscando que esta actitud se exprese en normas y 

características socioculturales. En decir, son las acciones de dominación y sumisión 

hacia la mujer por parte de la sociedad, se interpreta por una inadecuada 

concepción del amor o romanticismo, tales como ideas segadas sobre las 

relaciones sentimentales.  

Por otro lado, Maldonado (2018) delimita que las actitudes machistas son un 

conjunto de conductas que se exterioriza en la sociedad, infiriendo que el varón 

tiene como principio fundamental conservar y prolongar la inferioridad femenina.  

A este respecto, De la Cruz y Morales (2015) describen a esta variable como 

la idea de predominio masculino, la cual se justifica en el poder sobre la mujer, 

engrandeciendo capacidades y virtudes del varón, originando así la justificación de 

actos agresivos y discriminantes hacia la mujer.  

Dentro de ese marco, que emite el varón con el uso de la fuerza conllevando 

al maltrato como fin de preservación de superioridad, logrando así una pleitesía de 

la mujer. Estas ideas se asocian con los prejuicios y valores sociales, donde se 

estigmatiza al sexo femenino como dependiente e inferior al varón. Vinculado al 

concepto, Castañeda (2017) puntualizó que las actitudes machistas son prácticas 

que están conectadas al sentido de dominación y sometimiento, buscando el control 
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y opresión hacia la mujer. Es así que el machismo cobra una relevancia negativa 

importante, generando controversia entre varones y mujeres. 

Para comprender el machismo, podríamos considerar a Gonzales (citado por 

Sánchez 2017) quien argumenta en su teoría del género que los parámetros 

sociales son el origen de que desde el nacimiento se establezcan roles y normas 

según el género al que perteneces, lo cual transitoriamente será una fuente de 

autoafirmación ante los derechos y oportunidades de las mujeres en su desarrollo. 

Asimismo, se marca estereotipos que son fieles reflejos de una cultura que 

responde a la carencia de la sociedad por preservar un contexto con desigualdad y 

ventajas para el varón.  

En ese sentido, Pedroso (2019) declara que una de las causas más 

importante de las actitudes machistas es la imposición de un modelo rígido desde 

el entorno familiar sujeto al estereotipó autoritario utilizando la represión como 

medio de superioridad ante el sexo femenino y jerarquizando al sexo masculino 

como la expresión de mayor capacidad, habilidad y destreza en todos los ámbitos.  

Entorno a ello, Pineda (2019) menciona que la definición de “macho” abarca 

un conjunto de particularidades que se manifiestan y origina desde la etapa 

adolescente, la cual es medida por frecuentemente destaca la expresión del 

machismo en el contexto social, como forma de evidenciar la supremacía ante la 

mujer. 

Atendiendo a estas consideraciones, declara es una forma y estilo de 

pensamiento arraigado donde por naturaleza se ejerce la dominación y 

manipulación del sexo opuesto con el propósito de limitar un crecimiento y 

evolución. 

Actualmente las actitudes machistas se caracterizan por creencias e ideas 

donde el varón acciona con el fin mostrar un grado de superioridad ante la mujer, 

restringiendo, humillando, sometiendo y manipulando, desencadenando diversos 

tipos de daños psicológicos y hasta físicos (Fuller, 2015). De similar forma, Gartzia 

et al. (2014) definen en su teoría social, que los varones con características de 

machismo tienen un origen de contexto social, donde se ha formado un 

pensamiento ende debe ejercer e influir sobre la mujer con sentido de superioridad 



7 
 

denigrándola y haciéndola sentir inferior, creando la idea sesgada de que el sexo 

femenino debe cumplir ciertas necesidades para satisfacer al varón.  

Por otro lado, Castañeda (2015) establece en su teoría sexual que los 

varones muestran una necesidad de expresar las vivencias sexuales con otras 

personas, de esta forma se evidencia su dominio y masculinidad. 

Respecto a las teorías, Merchan (2016) propone explicar a través de cual le 

brinda mayor fuerza física generando un efecto a nivel endógeno, sin embargo, 

también desencadena un impacto a nivel psicológico. Es así que durante su 

desarrollo el varón se considera el sexo fuerte vinculándolo al sometimiento y 

posesión de superioridad genética, estos componentes hacen que la relación con 

el sexo opuesto se dificulte en su interacción, al creer la idea de que el varón debe 

ser dominante, repercutiendo en el nexo emocional con la pareja.  

Por otro lado, Talego et al. (2015), establecen su teoría del patriarcado, 

donde se define que la dominación masculina tiene orígenes basados en el entorno 

familiar identificado como el primer orden social, determinando como figura de 

autoridad al padre, dejando de lado a la mujer quien representa el núcleo principal 

de la familia. En tal sentido, Valencia (2014) menciona que el varón y su idea de 

dominación masculina crea conexiones negativas con la pareja, dañando su 

autoestima y desarrollando una dependencia emocional en la mujer, de tal forma 

que esta se sienta subordinada a quien ejerce control y manipulación por medio del 

afecto y sentimiento. 

Respecto a la variable violencia de pareja, se comprende como un conjunto 

de conductas que se ejerce en contra de la pareja sentimental, las cuales se 

caracterizan por ser agresivas, impulsivas y de abuso. Estos patrones generan 

secuelas de nivel psicológico, físico y sexual en la victima (OMS, 2016). De similar 

forma, también se entiende como la acción de emitir un daño dirigido a la pareja 

donde se establece la dinámica entre agresor y victima (Garzón, 2017).  

 En tal sentido, se interpreta que existen diversos componentes 

determinantes que pueden explicar de forma científica el fenómeno de la violencia 

de pareja (Hernández, 2009). Para una mayor comprensión es necesario entender 

los factores que la componen. 
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El factor psicológico, caracterizado por los comportamientos, las emociones, 

vivencias, estilos de crianza, patrones de pensamiento y percepciones. Todas estas 

se relacionan e interactúan de forma conjunta cuando surge una actitud o acción 

violenta (Toldos, 2013). 

El factor biológico, el cual demarca una composición por índices de 

andrógenos en el cuerpo humano, comprobando así que la posibilidad de que una 

persona sea violenta dependerá del aumento de la testosterona. Asimismo, la 

serotonina y los neurotransmisores también definen un rol importante al modular 

las acciones por medio del cerebro (Mckenry et al., 1995).   

El factor biopsicosocial, este refiere al modelamiento social y sus 

interacciones, donde el individuo utiliza la violencia como un mecanismo para emitir 

opresión y coaccionar a su víctima. Esto se comprende por hechos de imitación y 

aprendizaje a través del entorno y ambiente donde se desarrolló como ser humano 

(Cáceres, 2011). 

Ante estas consideraciones, es preciso definir que la violencia en el ámbito 

de las relaciones sentimentales, es una problemática de múltiples causas que son 

estudiadas desde diversos postulados teóricos (Garzón, 2017). Para el presente 

estudio, se basará en el modelamiento biopsicosocial, el cual se fundamenta por 

Rosembaum et al. (1997), (citado por Cáceres 2011). Donde se especifica, que la 

violencia de pareja es generada por una conjugación simbiótica de componentes 

esenciales en el ser humano como; lo biológico, social y psicológico.  

Ante las bases teóricas precisadas, en el presente estudio se revela la 

importancia de profundizar y obtener resultados que contribuyan al crecimiento y 

ampliación de las variables y la problemática establecida en la población de estudio. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo: 

El estudio es de tipo aplicada, entendida como el uso de los conocimientos en la 

práctica, busca proponer el análisis y solución para aplicarlo en provecho de los 

grupos que participan en el proceso y en la sociedad en general, además del bagaje 

de nuevos conocimientos que enriquecen la disciplina (Concytec, 2018). De 

enfoque cuantitativo, porque los valores, categorías, rangos, niveles y registros que 

se estiman en formulación de la muestra, son de naturaleza numérica estadística 

(Hernández et al., 2014).  

Diseño 

No experimental, debido a que no se manipularán las variables y exclusivamente 

se analizarán a los sujetos en su contexto natural. De nivel descriptivo correlacional, 

debido a que se pretende medir e identificar de manera conjunta los datos y 

características de las variables en la muestra de estudio. Asimismo, tiene como 

finalidad determinar si presentan un grado de relación o asociación a través del 

análisis estadístico y sus valores representativos según su coeficiente de 

correlación. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable independiente: Actitudes machistas  

Definición operacional: Son las puntuaciones de cada participante obtenidas en 

la Escala de Actitudes Machistas es de Bustamante, adaptada por Huamán y Vilela 

(2018). 

Dimensiones: Dominio masculino y control de la sexualidad (ítems: 

10,11,12,13,14,15 y 16). 

Escala de medición: ordinal. 

Variable dependiente: Violencia de pareja 

Definición operacional: ordinal. 
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Dimensiones: 

Violencia física (ítems: 11,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21), manipulación (ítems: 

6,24,25,26 y 27), violencia verbal (ítems: 1,2,3,4,5 y 7), coerción (ítems: 22,23 y 28) 

y prohibiciones (ítems: 8,9,10,12 y 29). 

Escala de medición: ordinal. 

3.3. Población, muestra, muestreo  

En el presente estudio la población está conformada por mujeres mayores de edad 

que se encuentran en una relación de pareja en Lima Metropolitana. 

Criterios de inclusión: 

• Personas que sean del sexo femenino 

• Que tengan una edad mayor a 18 años. 

• Que se encuentren en una relación de pareja. 

• Que pertenezcan a Lima Metropolitana. 

Criterios de exclusión: 

• Personas que sean del sexo masculino 

• Mujeres que no sean mayor a 18 años 

• Mujeres que no mantengan una relación de pareja. 

• Mujeres que no pertenezcan a Lima Metropolitana. 

La muestra en ese sentido, se propuso la utilización del programa G-Power, como 

herramienta estadística para determinar el tamaño muestral. Donde se registró un 

valor de .02 para el tamaño del efecto, asimismo se precisó la significancia con un 

margen de error de .05 y por último una probabilidad estadística de veracidad del 

.95 ante lo cual, se concluyó como resultado que la cantidad está conformada por 

un mínimo de 262 participantes. Sin embargo, en el presente estudio se ampliará a 

un máximo de 300 considerando a los múltiples factores que puedan intervenir en 

la depuración de datos. 

A continuación, en la tabla N° 001, se expresa las características y especificaciones 

sociodemográficas de la muestra en el estudio. A continuación, en la tabla N° 001, 
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se expresa las características y especificaciones sociodemográficas de la muestra 

en el estudio.  

 

Tabla N° 001. 

 
   
 

Variables sociodemográficas Total (N = 262) 

 f % 
Sexo    

Femenino 262 100 
 

  
Edades   
18 - 25 64 24,4 
26 - 35 140 53,4 
36 - 45 48 18,3 
46 - 55 10 3,8 

   

Tipo de relación   

Salientes 4 1,5 

Enamorados 109 41,6 
Novios 38 14,5 

Convivientes 79 30,2 

Casados 32 12,2 
   

Tiempo de relación   

Menos de 1 año 53 20,2 

Entre 1 a 5 años 116 44,3 

Entre 6 a 10 años 67 25,6 

Mayor a 11 años 26 9,9 
 

 

El cual es una técnica que permite generar un acceso factible a la muestra, acorde 

a las especificaciones y particularidades que se definen a través del estudio. De tal 

forma, no todas las personas podrán ser partícipes de la investigación, ya que se 

delimita a los criterios de inclusión y exclusión propuestos (Hernández, et al., 2014).    

Unidad de análisis: Mujeres mayores de edad que se encuentran en una relación 

de pareja. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Enunciados, oraciones, frases o preguntas (Arias, 2012). En el presente estudio, se 

utilizará el formulario de Google form, debido a la crisis sanitaria que aqueja 

actualmente al país. 

INSTRUMENTOS  

Ficha técnica 1 

Nombre  : Escala de Actitudes Machistas (E.A.M) 

Autora         : Maria Rosa Bustamante Gutiérrez 

Procedencia : Perú – 1990  

Adaptación : Huamán y Vilela (2018)  

Administración : Individual o colectivo 

Tiempo   : 10 minutos  

Estructuración  : 2 dimensiones - 16 ítems  

Aplicación  : Adultos 

Reseña histórica: 

La escala de actitudes hacia el machismo (E.A.M), de Bustamante. Su uso compete 

al entorno clínico, se evaluó en 321 participantes, cuenta con una aplicación 

individual o colectiva, con un tiempo de 10 minutos.  

El instrumento al inicio consistía en 74 ítems, luego del análisis psicométrico la 

versión final quedó conformada por 59 ítems y 5 cinco dimensiones. Posteriormente 

se realizó una adaptación del instrumento por las autoras Huamán y Vilela (2018), 

donde por medio de un análisis quedo conformado por 16 ítems y 2 dimensiones. 

Calificación e interpretación 

Para el presente estudio se utilizará la versión abreviada en la cual los criterios de 

calificación derivan acorde a la suma del total que puede variar entre 16 como 

mínimo y 80 máximo. Asimismo, para las sub- escalas se realiza la sumatoria de 

los ítems que la componen y se obtiene el puntaje. Respecto a la interpretación se 

procede a ubicar el valor del puntaje para identificar el nivel de presencia o ausencia 

de la variable.   
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Propiedades psicométricas originales del instrumento 

En base validez de contenido se calculó por lo cual se redactaron ítems para cada 

área, donde 9 jueces expertos examinaron cada afirmación. sometidas al análisis 

de prueba binominal con el objetivo de conservar los ítems que cumplen con el 

propósito establecido. La confiabilidad se realizó por medio de la consistencia 

interna mediante la ecuación Beta de Kuder – Richardson, obteniendo como 

resultados valores mayores a 0.80 demostrando una alta consistencia y precisión 

de medición de la variable.   

Propiedades psicométricas de la adaptación  

Respecto a la adaptación del instrumento, estuvo conformada por 400 participantes 

entre varones y mujeres. Asimismo, el instrumento presenta una confiabilidad 

general mediante el omega de McDonald de (ω =.80). 

Ficha técnica 2 

Nombre  :  Cuestionario de Violencia de Pareja (C.V.P) 

Autores          :  Dayan Arroyo, Maryori Riquez, Cristian Adriano 

Procedencia :  Perú - 2020 

Administración  : Individual o colectiva 

Tiempo   : 15 minutos 

Estructuración  : 5 dimensiones – 29 ítems 

Aplicación  : Adultos 

 

Reseña histórica 

De creación y validación peruana, el cuestionario de violencia de pareja (CVP), 

creado por los autores Arroyo, Riquez y Adriano, evalúa la dinámica de pareja 

dentro de una relación, se compone por cinco dimensiones: violencia física, 

manipulación, violencia verbal, coerción y prohibiciones. Su utilización del 

cuestionario está orientado al ámbito clínico, se evaluó a 355 personas entre 

varones y mujeres, todos los participantes de nacionalidad peruana. Con una 

aplicación individual o colectiva y un tiempo de 15 minutos. 
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A la creación del instrumento se propusieron 42 ítems y 3 dimensiones; 

posteriormente se realizaron diversos procedimientos psicométricos, donde los 

resultados evidenciaron una versión final compuesta por 29 ítems y 5 dimensiones.  

Consigna de aplicación 

- En el siguiente cuestionario encontrará una serie de preguntas que 

describen la experiencia, la forma de pensar, sentir y actuar.  

- Seleccione la opción que más se identifique con usted. 

- No existe respuestas correctas o incorrectas. 

Calificación e interpretación 

El cuestionario de violencia de pareja, presenta una puntuación por total, donde el 

puntaje mínimo a obtener es 29 y el máximo 145, acorde al valor obtenido se 

ubicará el nivel de violencia que presenta contra su pareja. Asimismo, se realiza la 

sumatoria de las opciones marcadas en los ítems correspondientes para 

categorizar la puntuación en cada dimensión. Acorde a cada puntaje obtenido, se 

define que grado y nivel de violencia presenta la persona evaluada en contra de su 

pareja, ubicando también el tipo de violencia que ejerce con mayor predominancia. 

Propiedades psicométricas originales 

En base a sobre la validez de contenido, los ítems presentaron valores mayores a 

0.75 lo cual explica la relación de los ítems con el instrumento, también la 

significancia fue p<0,05. Respecto a su fiabilidad se halló un valor de 0.943 para el 

estimador de Cronbach y 0.947 para McDonald. Así también, en los ítems se 

evidencia coeficientes de Cronbach que varían entre 0.940 a 0.942 y en el 

McDonald´s 0.944 a 0.946, lo que indica una elevada fiabilidad. De tal modo, se 

evidencia que el cuestionario evidencia una buena consistencia interna y validez de 

constructo para medir el fenómeno de la violencia de pareja.   

3.5. Procedimientos 

Inicialmente se redactó la carta que nos brinde la autorización para el uso de los 

instrumentos psicométricos, la cual fue a través de correo electrónico y dirigida a 

los autores de la adaptación. Una vez recepcionada la aceptación del permiso, se 

continuo con la selección especifica de la muestra a estudiar, siendo mujeres 
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mayores de edad, que se encuentran en como característica principal. Asimismo, 

para la trasladó digitalmente al información correspondiente y clara del objetivo del 

estudio, el consentimiento informado, los datos sociodemográficos y por ultimo los 

cuestionarios. Seguidamente, se envió las encuestas mediante un link a las 

plataformas virtuales o redes sociales como; whatsapp, facebook, gmail, instagram 

entre otras. Donde las participantes tenían un tiempo aproximado de 20 minutos 

para responder ambos cuestionarios, una vez que finalizaban su colaboración 

remitían como evidencia una captura en foto, para confirmar su intervención en el 

estudio.       

3.6. Método de análisis de datos 

Para el presente estudio, se inició extrayendo los datos a través del cuestionario de 

Google form, seguidamente se trasladó la data obtenida al procedió a darle la, 

limpieza de la data y eliminar los errores de digitación. Posterior a ello, se importó 

la base de datos al programa estadístico SPSS. 26 y como primer procedimiento, 

se determinó la tabla sociodemográfica de la muestra, donde se especificó las 

distribuciones de las cantidades por medio de las frecuencias y porcentajes. Por 

otro lado, también se precisó la consistencia interna, mediante el Alfa de Cronbach 

para las variables y sus factores, precisando valores mayores a .70 para una 

aceptable confiabilidad. Consecutivamente se usó el programa JAMOVI donde se 

obtuvo los datos descriptivos de la variable y sus componentes, como también la 

prueba de normalidad (Shapiro Wilk), de forma siguiente se analizó, las 

correlaciones con el estadístico de Spearman para comprobar las hipótesis 

propuestas. 

3.7. Aspectos éticos 

Se respetaron los parámetros en relación a las normas APA, debidamente 

establecidos acorde a los criterios determinados por el manual (APA, 2017). En ese 

sentido, de acuerdo al código de ética y deontología del Colegio de Psicólogos del 

Perú (2018) se mantendrá en el anonimato los datos y resultados de los 

participantes que sean obtenidos en esta investigación. Asimismo, en el artículo 

24° precisa que todo estudio debe contener el permiso y consentimiento informado 

de los sujetos en evaluación. Asimismo, se brindaron todas las pautas a los sujetos 

que serán ser partícipes de forma opcional y voluntaria. Por otro lado, se procedió 
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a respetar los derechos de autoría y garantizar la originalidad de la investigación, 

acorde al artículo N°15 de la política antiplagio (Universidad Cesar Vallejo, 2017). 
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IV. RESULTADOS 

A continuación, en la tabla N° 002, se presenta el análisis descriptivo de las 

variables y sus componentes. Para el cual, se precisa que en actitudes machistas 

la media oscila entre 22.9 y 29.6, respecto a la desviación estándar se determinaron 

valores entre 10.8 y 13.7, para la asimetría los valores están entre -0.35 y -0.37 y 

la curtosis tiene una variación entre -1.64 y -1.67. Asimismo, para violencia de 

pareja, se reportó una media que va entre 9.71 y 28.9, para la desviación estándar 

se establecieron valores entre 5.10 y 15.6, en la asimetría se manifestaron datos 

entre -0.10 y -0.28 y para la curtosis de obtuvieron valores que van entre -1.76  y 

-1.82. 

 

Tabla N° 002 

Datos descriptivos de las variables y sus componentes 

  
Actitudes  
Machistas 

Dominio  
Masculino 

Control de la  
sexualidad 

Media  52.5  29.6  22.9  

Desviación Estándar  24.2  13.7  10.8  

Mínimo  16  9  7  

Máximo  79  45  35  

Asimetría  -0.373  -0.350  -0.370  

Curtosis  -1.67  -1.64  -1.67  

  
Violencia 
de Pareja 

Violencia 
física 

Manipulación 
Violencia 

verbal 
Coerción Prohibiciones 

Media  88.8  28.9  15.2  19.3  9.71  15.7  

Desviación 
Estándar 

 45.5  15.6  7.99  9.72  5.10  7.98  

Mínimo  29  10  5  6  3  5  

Máximo  143  50  25  30  15  25  

Asimetría  -0.191  -0.101  -0.225  -0.206  -0.238  -0.287  

Curtosis  -1.85  -1.82  -1.82  -1.79  -1.76  -1.76  
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En la tabla N° 003, se evidencio la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, 

estableciendo que los datos en las variables y sus componentes obtuvieron una 

significancia de p < .001, lo cual, precisa que los valores son menores a 0.05, 

manifestando que todos los datos son no paramétricos, debido a una distribución 

no normal. En tal sentido, se utilizó el estadístico Rho de Spearman para hallar las 

correlaciones. 

 

Tabla N° 003 

Prueba de normalidad de las variables y sus componentes (N= 262) 

  
Violencia 
de Pareja 

Violencia 
física 

Manipulación 
Violencia 

verbal 
Coerción Prohibiciones 

Shapiro-Wilk W  0.769  0.796  0.774  0.790  0.783  0.780 

Shapiro-Wilk p  < .001  < .001  < .001  < .001  < .001  < .001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actitudes 
Machistas 

Dominio 
Masculino 

Control de la 
sexualidad 

Shapiro-Wilk W 0.793 0.808 0.795 

Shapiro-Wilk p < .001 < .001 < .001 
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Considerando las puntuaciones de este estudio y en función de los percentiles 25, 

50 y 75 se han obtenido los siguientes rangos: Muy bajo nivel de actitudes 

machistas si la puntuación es menor a 25; bajo nivel de actitudes machistas si va 

entre 25 a 67; regular nivel de actitudes machistas si va entre 68 a 73 y alto nivel 

de actitudes machistas si es mayor a 73. 

En la presente tabla N° 004 el nivel moderado fue el de mayor proporción con una 

cantidad de 93 (35.5%), seguido por el nivel alto con una cantidad de 69 (26.3%), 

mientras que el nivel bajo obtuvo una cantidad de 56 (21.4%) y por último el nivel 

muy bajo con una cantidad de 44 (16.8%). 

 

Tabla N° 004 

Niveles de Actitudes machistas en la muestra de estudio (N = 262)  

Actitudes machistas 

Muy bajo 
f 44  

% 16.8  

Bajo 
f 56  

% 21.4  

Moderado 
f 93  

% 35.5  

Alto 
f 69  

% 26.3  

Total 
f 262  

% 100%  

Nota. N = tamaño de la muestra; f = frecuencia; % = porcentaje  
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Considerando las puntuaciones de este estudio y en función de los percentiles 

25,50 y 75 se han obtenido los siguientes rangos: Muy bajo nivel de violencia si la 

puntuación es menor a 37; bajo nivel de violencia si va entre 37 a 115; moderado 

nivel de violencia si va entre 116 a 130 y alto nivel de violencia si es mayor a 130. 

En la presente tabla N° 005 el nivel moderado fue el de mayor frecuencia con un 

registro de 112 (42.7%), continuamente el nivel alto alcanzó un registro de 69 

(26.3%), seguido por el nivel bajo con un registro de 48 (18.3%) y por último el nivel 

muy bajo con un registro de 33 (12.6%). 

 

Tabla N° 005 

Niveles de Violencia de pareja en la muestra de estudio (N = 262)  

Violencia de pareja 

Muy bajo 
f 33  

% 12.6  

Bajo 
f 48  

% 18.3  

Moderado 
f 112  

% 42.7  

Alto 
f 69  

% 26.3  

Total 
f 262  

% 100%  

Nota. N = tamaño de la muestra; f = frecuencia; % = porcentaje  
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En la tabla N° 006, se expresa la correlación entre las variables; actitudes machistas 

y violencia de pareja, detallando que existe una relación directa entre ambas 

variables, con un p valor (< .001) y un coeficiente Rho de Spearman de 0.823. Lo 

cual, confirma que para el presente objetivo se acepta la hipótesis alterna de 

estudio.  

 

Tabla N° 006 

Correlación entre las variables: Actitudes machistas y Violencia de pareja (N = 262) 

    
Violencia de 

Pareja 
 

Actitudes Machistas 
 

 Rho Spearman  0.823    

 p-valor  < .001    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

En la presente tabla N° 007, se establece la correlación entre la variable actitudes 

machistas y los tipos de violencia de pareja. Manifestando la existencia de una 

relación directa para todas las asociaciones. Asimismo, se determinó para todas 

las correlaciones un p valor (< .001). Declarando que entre actitudes machistas y 

violencia física se reportó un coeficiente Rho de Spearman de 0.800, entre actitudes 

machistas y manipulación un coeficiente Rho de Spearman de 0.788, entre 

actitudes machistas y violencia verbal un coeficiente Rho de Spearman de 0.774, 

entre actitudes machistas y coerción un coeficiente Rho de Spearman de 0.740 y 

por último entre actitudes machistas y prohibiciones se halló un coeficiente Rho de 

Spearman de 0.773. Precisando que para el presente objetivo se acepta la hipótesis 

alterna de estudio. 

 

Tabla N° 007 

Correlación entre la variable Actitudes machistas y los tipos de violencia en pareja 

(N = 262) 

      
Actitudes machistas 

Violencia física  
Rho Spearman 0.800 

 
p-valor < .001 

     

Manipulación  
Rho Spearman 0.788 

 
p-valor < .001 

 
 

 
  

Violencia verbal  
Rho Spearman 0.774 

 
p-valor < .001 

     

Coerción  
Rho Spearman 0.740 

 
p-valor < .001 

     

Prohibiciones  
Rho Spearman 0.773 

  p-valor < .001 
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En la presente tabla N° 008, se expresa la correlación entre la dimension dominio 

masculino y las dimensiones de violencia de pareja. Donde se encontró un p valor 

(< .001) y una correlación directa para todas las asociaciones. Especificando que 

entre la dimension dominio masculino y violencia física se registró un coeficiente 

Rho de Spearman de 0.816, entre dominio masculino y manipulación se halló un 

coeficiente Rho de Spearman de 0.808, entre dominio masculino y violencia verbal 

se reportó un coeficiente Rho de Spearman de 0.805, entre dominio masculino y 

coerción se estableció un coeficiente Rho de Spearman de 0.774 y por último entre 

dominio masculino y prohibiciones se declaró un coeficiente Rho de Spearman de 

0.794. Por otro lado, también se observa la correlación entre la dimension control 

de la sexualidad y las dimensiones de violencia de pareja. Donde se expresó un p 

valor (< .001) y una correlación directa para todas las asociaciones. Precisando que 

entre la dimension control de la sexualidad y violencia física se registró un 

coeficiente Rho de Spearman de 0.790, entre control de la sexualidad y 

manipulación se halló un coeficiente Rho de Spearman de 0.770, entre control de 

la sexualidad y violencia verbal se reportó un coeficiente Rho de Spearman de 

0.722, entre control de la sexualidad y coerción se estableció un coeficiente Rho de 

Spearman de 0.682 y por último entre control de la sexualidad y prohibiciones se 

declaró un coeficiente Rho de Spearman de 0.745. Cabe resaltar que con la 

dimension control de la sexualidad, los valores obtenidos fueron ligeramente 

menores en comparación con la dimension dominio masculino. En tal sentido, se 

concluye que para el presente objetivo se acepta la hipótesis alterna de estudio.  
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Tabla N° 008 

Correlación entre las dimensiones de actitudes machistas y las dimensiones de 
violencia de pareja (N = 262) 

    
Dominio 

masculino 
Control de la 
Sexualidad 

Violencia Física 
Rho Spearman 0.816 0.790 

p-valor < .001 < .001 

Manipulación 
Rho Spearman 0.808 0.770 

p-valor < .001 < .001 

Violencia Verbal 
Rho Spearman 0.805 0.722 

p-valor < .001 < .001 

Coerción 
Rho Spearman 0.774 0.682 

p-valor < .001 < .001 

Prohibiciones 
Rho Spearman 0.794 0.745 

p-valor < .001 < .001 
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V. DISCUSIÓN 

 

De los resultados encontrados, se procede a contrastar las semejanzas o 

diferencias con los estudios previos propuestos, como también argumentarlo en 

base a los modelos y bases teóricas de la investigación. 

Entorno al objetivo general, se manifestó una correlación directa entre 

actitudes machistas y violencia de pareja, la relación que se obtuvo fue significativa 

(p < .001) y alcanzó un coeficiente de relación (Rho = .823). Interpretando que, a 

mayores actitudes machistas, mayor será la violencia de pareja. Semejante fue el 

resultado de Viramontes (2018) que desarrollo un estudio en México, con el fin de 

buscar la correlación entre machismo y violencia de pareja, en una muestra de 185 

mujeres. Entre los principales resultados se estableció la presencia de una relación 

positiva y estadísticamente significativa entre las variables, con un valor de (rs = 

0.342; p < .001). Por lo cual, Talego et al. (2015), establecen su teoría del 

patriarcado, donde se define que la dominación masculina tiene orígenes basados 

en el entorno familiar identificado como el primer orden social, determinando como 

figura de autoridad al padre, dejando de lado a la mujer quien representa el núcleo 

principal de la familia. Acorde a ello, se reconoce que la violencia contra la mujer 

ocurre en virtud a los estereotipos que se impone y asigna socialmente (Motta y 

Enciso, 2018). 

Para el primer objetivo específico, se identificaron los niveles de la variable 

actitudes machistas. Encontrando que el nivel moderado fue el de mayor proporción 

con una cantidad de 93 (35.5%), seguido por el nivel alto con una cantidad de 69 

(26.3%), mientras que el nivel bajo obtuvo una cantidad de 56 (21.4%) y por último 

el nivel muy bajo con una cantidad de 44 (16.8%). De lo cual, se infiere que los 

participantes del estudio se identifican en su mayoría con el nivel moderado de 

actitudes machistas. En un sentido similar, Ariza (2017) reportó sobre la variable 

actitudes machistas, que un (68%) presenta nivel alto, (21%) nivel moderado y por 

último un (11%) en nivel bajo. Al respecto, Maldonado (2018) delimita que las 

actitudes machistas son un conjunto de conductas que se exterioriza en la 

sociedad, infiriendo que el varón tiene como principio fundamental conservar y 

prolongar la inferioridad femenina. Por su parte, De la Cruz y Morales (2015) 
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describen a esta variable como la idea de predominio masculino, la cual se justifica 

en el poder sobre la mujer, engrandeciendo capacidades y virtudes del varón, 

originando así la justificación de actos agresivos y discriminantes hacia la mujer. 

Para el segundo objetivo específico, se identificaron los niveles de la variable 

violencia de pareja. Encontrando que el nivel moderado fue el de mayor frecuencia 

con un registro de 112 (42.7%), continuamente el nivel alto alcanzó un registro de 

69 (26.3%), seguido por el nivel bajo con un registro de 48 (18.3%) y por último el 

nivel muy bajo con un registro de 33 (12.6%). De lo cual, se interpreta que la 

muestra de estudio se identifica en su mayoría con el nivel moderado en violencia 

de pareja. Este resultado muestra similitud con la investigación de Muñiz y Monreal 

(2018) quienes encontraron que la variable violencia de pareja registró un nivel 

medio con una prevalencia del (54%). Entorno a ello, Garzón (2017) precisa que la 

violencia dentro de relaciones de pareja es considerada como un fenómeno 

multicausal y se explica desde diversos modelos teóricos. Es así que Rosembaum 

et al. (1997) (citado por Cáceres 2011) en su modelo biopsicosocial proponen 

comprender este fenómeno a partir de la interacción simbiótica entre factores 

biológicos, sociales y psicológicos.  

Para el tercer objetivo específico, se encontró una correlación directa entre 

la variable actitudes machistas y los tipos de violencia de pareja, esta relación fue 

significativa en todos los casos (p < .001). Entre actitudes machistas y violencia 

física (Rho = .800), entre actitudes machistas y manipulación (Rho = .788), entre 

actitudes machistas y violencia verbal (Rho = .774), entre actitudes machistas y 

coerción (Rho = .740) y entre actitudes machistas y prohibiciones (Rho = .773). A 

lo cual, se infiere que, a mayores actitudes machistas, mayor es la prevalencia de 

los tipos de violencia de pareja en mujeres mayores de edad. De forma similar, 

Alvarado (2019) en Ecuador halló en su estudio correlacional que las actitudes 

machistas y violencia de pareja en 220 mujeres, expresan una relación positiva y 

estadísticamente significativa entre las variables propuestas con un valor de (rs = 

0.305; p <0.001). Bustamante (citado por Huamán y Vilela 2018) mencionan que 

las actitudes machistas de los individuos están orientadas a someter a la mujer en 

los niveles social, procreativo, laboral y afectivo, buscando que este 
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comportamiento se exprese en normas y características socioculturales. Es decir, 

son las acciones de dominación y sumisión hacia la mujer por parte de la sociedad.  

Para el cuarto objetivo específico, se encontró una correlación directa entre 

las dimensiones de actitudes machistas y las dimensiones de violencia de pareja, 

esta relación fue significativa para todas las asociaciones (p < .001).  Explicando 

que entre dominio masculino y violencia física (Rho = .816), entre dominio 

masculino y manipulación (Rho = .806), entre dominio masculino y violencia verbal 

(Rho = .805), entre dominio masculino y coerción (Rho = .774) y por último entre 

dominio masculino y prohibiciones (Rho = .794). De lo cual, se interpreta que, a 

mayor dominio masculino, mayor es los tipos de violencia en pareja. Por otro lado, 

entre control de la sexualidad y violencia física (Rho = .790), entre control de la 

sexualidad y manipulación (Rho = .770), entre control de la sexualidad y violencia 

verbal (Rho = .722), entre control de la sexualidad y coerción (Rho = .682) y por 

último entre control de la sexualidad y prohibiciones (Rho = .745). Infiriendo que, a 

mayor control de la sexualidad, mayor es los tipos de violencia en pareja.  

En relación a lo hallado, de forma semejante, el estudio de Acosta (2017), 

tuvo como objetivo conocer la relación entre la reproducción del machismo y su 

influencia en la violencia basada en el género, en una muestra de 120 mujeres. 

Donde encontró como resultado principal, que existe una correlación positiva entre 

las variables con un valor de (rs = .314; p < .001). Así también, Solano (2017) tuvo 

como objetivo determinar la relación entre maltrato psicológico hacia la mujer y 

actitudes hacia el machismo en una población de 331 mujeres que mantenían una 

relación de pareja. Los resultados encontrados evidenciaron la existencia de una 

asociación positiva (rs = 0.586; p <0.001) entre las variables. A lo cual, Castañeda 

(2017) que puntualizó a las actitudes machistas como prácticas que están 

conectadas al sentido de dominación y sometimiento, buscando el control y 

opresión hacia la mujer. Es así que el machismo cobra una relevancia negativa 

importante, generando controversia entre varones y mujeres. De similar forma, 

Gartzia et al. (2014) definen en su teoría social, que los varones con características 

de machismo tienen un origen de contexto social, donde se ha formado un 

pensamiento que el varón es el sexo más fuerte y por ende debe ejercer e influir 

sobre la mujer con sentido de superioridad denigrándola y haciéndola sentir inferior, 
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creando la idea sesgada de que el sexo femenino debe cumplir ciertas necesidades 

para satisfacer al varón. Esto es argumentado por Sau (2015) quien declara que el 

machismo se conforma por características verbales y físicas que emite el varón con 

el uso de la fuerza conllevando al maltrato como fin de preservación de 

superioridad, logrando así una pleitesía de la mujer. Estas ideas se asocian con los 

prejuicios y valores sociales, donde se estigmatiza al sexo femenino como 

dependiente e inferior al varón. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA:  Se  encontró  una  correlación  directa  de  tamaño  grande  y

 estadísticamente  significativa  entre  las  variables  actitudes  machistas  y 

violencia de pareja, confirmando la aceptación de la hipótesis propuesta. 

SEGUNDA: Se identifico en la variable actitudes machistas, que el nivel moderado 

obtuvo una mayor prevalencia en la muestra de estudio. 

TERCERA: Se identifico en la variable violencia de pareja, que el nivel moderado 

registró una mayor prevalencia en la muestra de estudio. 

CUARTA: Se encontró una correlación directa alta y estadísticamente significativa 

para todos los casos asociados entre la variable actitudes machistas y los tipos de 

violencia en pareja. 

QUINTA: Se encontró una correlación directa alta y estadísticamente significativa 

para todos los casos asociados entre las dimensiones de actitudes machistas y las 

dimensiones de violencia de pareja. No obstante, con la dimension control de la 

sexualidad, los valores obtenidos fueron ligeramente menores en comparación con la 

dimension dominio masculino. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

PRIMERA: Se sugiere realizar mayores estudios con variables sociodemográficas 

distintas, como la situación económica, el nivel educativo, la orientación sexual, el 

lugar de procedencia entre otras particularidades que se pueda obtener de la 

muestra, esto con el propósito de ampliar los hallazgos reportados.   

SEGUNDA: Se sugiere en futuras investigaciones correlacionales utilizar una 

metodología diferente; como un análisis de correlación predictiva o explicativa, que 

permita observar el comportamiento de las variables desde otro modelo. Asimismo, 

se recomienda realizar el estudio en muestras mas representativas con mayor 

proporción de participantes, para generalizar los resultados encontrados.    

TERCERA: Se sugiere en base a los resultados manifestados, que las instituciones y

 entidades correspondientes puedan promover e impulsar políticas públicas 

dirigidas al área de la salud mental, con el objetivo de reducir el impacto negativo de

 la violencia en contra de las mujeres. 

CUARTA: Se sugiere fomentar la creación y el desarrollo de programas, talleres y 

charlas que este orientadas a la promoción de relaciones sanas y saludables, de tal

 forma, que se cree conciencia en las mujeres para que puedan identificar de 

manera precoz actos y conductas negativas en un vínculo de pareja. 

QUINTA: Se sugiere que en las instituciones educativas se refuerce y favorezca con 

mayor énfasis la concientización y sensibilización desde los primeros grados, sobre 

temas como el machismo y la violencia de pareja, para cultivar desde una temprana 

edad pensamientos e ideas positivas sobre el respeto a la mujer. Con el fin de 

trabajar desde la prevención primaria. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Instrumentos  



 
 

 

 



 
 

Anexo 2. Matrices de operacionalización 

 

Matriz de operacionalización de la variable 1 - Actitudes machistas 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
 

Variable 
Definición  

Conceptual 
Definición  

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de  
medición 

 

A
c
ti
tu

d
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s
 m

a
c
h
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ta

s
 

 
 
 
Bustamante (1990), definió al 
machismo como ´´actitudes 
de los individuos, cuyo grupo 
de leyes, normas y 
características 
socioculturales tienen como 
objetivo directa o 
indirectamente, producir, 
conversar y subsistir el 
someter a la mujer en todos 
los niveles: social, 
procreativo, laboral u 
afectivo´´ (Citado por 
Huamán & Vilela, 2018, p. 22) 
 

 
 

 
 
 
La versión original 
de la Escala de 
Actitudes Machistas 
es de Bustamante 
(1990). La versión 
que se utilizará es 
de Huamán y Vilela 
(2018). 

 

 

 

 
Dominio  

Masculino 
 

 

 

 

 

Control de la  
sexualidad 

 
 

 Actitudes ejercidas 
por el hombre sobre 

las mujeres en el 
hogar, trabajo y 

sociedad 
 
 
 
 
 

Actitudes frente al 
control de la 
sexualidad y 

fecundidad ejercida 
por los varones  

 

 
 

1, 2, 3, 4, 5,  
6, 7, 8, 9 

 

 

 

 

 

10, 11, 12, 13,  
14, 15, 16 

 

  
 
 

El nivel de 
medición de los 

ítems es Ordinal. 
 
 
 
 
 

 Con opciones de 
respuesta tipo 

Likert 



 
 

Matriz de operacionalización de la variable 2 – Violencia de pareja    

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición  

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de  
Medición 

V
io

le
n

c
ia
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e

 p
a

re
ja

 

Se describe a la 
violencia en la 
relación de pareja 
como una agresión 
intencional por parte 
de un miembro de la 
relación, quien posee 
mayor autoridad y 
poder hacia la pareja, 
ya sea de manera 
física, psicológica o 
sexual. (Arroyo, 
Riquez y Rengifo, 
2020). 

La versión original del 
cuestionario de 
violencia de pareja fue 
creada y validada en 
Perú por Arroyo, 
Riquez y Rengifo 
(2020).    

  
 

 

 
Empujones, puñetes, 
cachetadas patadas, 

arañazos 

11,13,14,15,16, 
17,18,19,20,21 De nivel ordinal. 

Violencia física 
 

 

Persuasión, sugestión, 
control, excusas 

6,24,25,26,27 Manipulación  

  

 
Insultos, ofensas, 
apodos, criticas 

destructivas 
1,2,3,4,5,7 

 

Violencia verbal 

Con opciones de 
respuesta tipo Likert 

 

 

Amenaza, mandato, 
presión, imposición 

22,23,28 Coerción 
  

 
Impedimento, 

restricción, exclusión, 
privación 

8,9,10,12,29 

 

Prohibiciones  

    

Nota: Elaboración propia.  
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Anexo 3. consentimiento informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Título del estudio : Actitudes machistas y violencia de pareja en mujeres en el contexto del                    

………………………   ..Covid-19, Lima 2021 

Investigadoras  : Avalos Culqui, Roxana Sandy - Revilla Tacilla, Leidi Liliana  

Institución  : Escuela Profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo 

 

Propósito del estudio:  

Te invito a participar de un estudio donde se evaluará las actitudes machistas y violencia de pareja 

en el contexto del covid-19 a través de 2 instrumentos los cuales te serán entregado por medio de un 

Link, donde responderás preguntas u oraciones. Por consiguiente, se define cada variable del estudio, 

las actitudes machistas son cuyo grupo de leyes, normas y características socioculturales tienen como 

objetivo directa o indirectamente, producir, conversar y subsistir el someter a la mujer o varón en 

todos los niveles: social, procreativo, laboral u afectivo´´; la violencia de pareja se define como 

aquellos comportamientos de agresión física, coerción y abuso, exteriorizados dentro de una relación 

de pareja que origina consecuencias significativas en el aspecto físico, psicológico o sexual de la 

víctima. 

 

Procedimientos:  

La evaluación servirá para identificar si existe relación entre las variables (Actitudes machistas y 

violencia de pareja), por medio de los cuales se conocerá los niveles de las variables en la población 

evaluada. Esta información servirá para poder conocer cómo se comportan las dos variables 

propuestas en el ámbito del covid-19, también conocer el tamaño del efecto (en qué porcentaje 

influye la variable en la población).  

 

Riesgos: 

La evaluación demora 40 minutos. No hay ningún riesgo físico. Tal vez puede ser que recuerdes 

algunos eventos de tu vida personal, ante lo cual, la evaluadora te brindara asesoría y orientación.  

 

Costo: 

No deberás pagar nada. Igualmente, no recibirás ninguna compensación económica de parte de las 

investigadoras.  

 

Confidencialidad: 

Tu nombre será solicitado solo en este consentimiento informado y no en los instrumentos, 

manteniendo así en reserva tu participación en la presente investigación.  

 

Derechos del participante:  

Podrá retirarse de la evaluación en cualquier momento, podrá despejar sus dudas por medio de las 

evaluadoras. En el caso de tener otra consulta sobre la investigación, podrá llamar a las responsables 

del estudio, Avalos Culqui, Roxana Sandy (Cel. 950 530 735) y Revilla Tacilla, Leidi Liliana (Cel.  

999 131 127). 

 

Declaración y/o Consentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo de las actividades en las que 

participaré si ingreso al estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 

retirarme del estudio en cualquier momento. 

 



 
 

 

__________________________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ______________________________________________________________ 

 

FECHA: ____________________________________ 

 

HORA: _____________________________________ 
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Señoritas: 

Lic. Huamán Meza Jessica Loida 

Lic. Vilela Carhuatocto Mayra Alejandra 

 

Presente: 

De mi consideración: 

Es grato dirigirnos a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez presentarle a la 

señorita: 

Roxana Sandy Avalos Culqui    DNI: 47606579 Código: 7001002804 

Leidi Liliana Revilla Tacilla        DNI: 75768308        Código: 7001132815 

 

Bachiller del Programa de Titulación de la Escuela de Psicología de nuestra casa de 

estudios, quien realizará su trabajo de investigación titulado: “ACTITUDES MACHISTAS 

Y VIOLENCIA DE PAREJA EN ADULTOS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19, LIMA 

2021”, el mismo que solo tiene fines académicos y no de lucro. 

Agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso proporcionando una Carta 

de Autorización para el uso del instrumento:  

ESCALA DE ACTITUDES MACHISTAS 

Sea propicia la oportunidad para reiterarle nuestra más alta consideración y estima, y 

reconocer vuestro apoyo al Departamento de Investigación de esta casa de estudios. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgtr. Melisa Sevillano Gamboa 

Coordinadora de la C.P. de Psicología 

UCV – Campus San Juan de Lurigancho 
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Es grato dirigirnos a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez presentarle a la 

señorita: 

Roxana Sandy Avalos Culqui    DNI: 47606579 Código: 7001002804 

Leidi Liliana Revilla Tacilla        DNI: 75768308        Código: 7001132815 

 

Bachiller del Programa de Titulación de la Escuela de Psicología de nuestra casa de 

estudios, quien realizará su trabajo de investigación titulado: “ACTITUDES MACHISTAS 

Y VIOLENCIA DE PAREJA EN ADULTOS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19, LIMA 

2021”, el mismo que solo tiene fines académicos y no de lucro. 

Agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso proporcionando una Carta 

de Autorización para el uso del instrumento:  

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA DE PAREJA 

Sea propicia la oportunidad para reiterarle nuestra más alta consideración y estima, y 

reconocer vuestro apoyo al Departamento de Investigación de esta casa de estudios. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgtr. Melisa Sevillano Gamboa 

Coordinadora de la C.P. de Psicología 

UCV – Campus San Juan de Lurigancho 
 



 
 

Anexo 5. Prueba piloto  

Consistencia interna de los instrumentos y sus dimensiones  

Dimensiones Ítems  α ω 

Variable 1: Escala de actitudes 
machistas 

16 .97 .98 

 
D1: Dominio masculino 

9 .91 .92 

D2: Control de la sexualidad 7 .89 .90 

 
Variable 2: Cuestionario de Violencia 

de pareja 

 
29 

 
.94 

 
.95 

 

D1: Violencia física 

 

10 

 

.90 

 

.91 

D2: Manipulación 5 .88 .89 

D3: Violencia verbal 6 .84 .85 

D4: Coerción 3 .83 .84 

D5: Prohibiciones 5 .87 .89 
    

Nota: α = alfa de Cronbach; ω = omega de McDonald 

 

En la tabla, se evidencia el análisis de confiabilidad mediante consistencia interna 

de ambas variables y sus dimensiones. Donde se aprecia que la escala de actitudes 

machistas en su total obtuvo una confiabilidad de (α = .97) y (ω = .98) en sus 

dimensiones se reportaron índices de (α = .91) y (ω = .92) para dominio masculino 

y para control de la sexualidad se hallaron valores de (α = .89) y (ω = .90). 

Respecto a la confiabilidad del cuestionario de violencia de pareja, se obtuvo que 

para el total se reportaron valores de (α = .94) y (ω = .95) y en sus dimensiones el 

coeficiente de mayor rango fue de (α = .90) y (ω = .91) para el factor de violencia 

física. Determinando que se establece un criterio de aceptable confiabilidad para el 

alfa del Cronbach (Hernández et al. 2014) y un rango de aceptable y alta 

confiabilidad para el Omega de McDonald (Campo-Arias & Oviedo, 2008). 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6. Puntos de corte de los instrumentos 

Niveles de la variable Actitudes machistas 
    

Grupo normativo Rango 

25th percentil  25.0 

50th percentil  67.0 

75th percentil  73.0 

 

Variable – Actitudes machistas 

Criterio Diagnostico Puntaje  

Muy bajo 16 – 24 

Bajo 25 – 67 

Moderado 68 – 73 

Alto 74 – 80 

 

Niveles de la variable Violencia de pareja 
    

Grupo normativo Rango 

25th percentil  37.0 

50th percentil  115 

75th percentil  130 

 

Variable – Violencia de pareja 

Criterio Diagnostico Puntaje  

Muy bajo 29 – 36 

Bajo 37 – 115 

Moderado 116 – 130 

Alto 131 - 145 

 



 
 

Anexo 7. Programa G-Power, selección de muestra 
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