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Esta investigación tuvo como objetivo relacionar la creencia sobre violencia de 

género y machismo sexual en pobladores del distrito de Matucana, con una 

muestra conformada por 300 personas entre 18 a 59 años, residentes del distrito. 

Se emplearon dos instrumentos para la recaudación de información el primer 

instrumento fue la escala de creencia sobre violencia de género y la siguiente 

escala de machismo sexual. El alcance final se evidenció existe una relación 

positiva significativa de grado considerable (r= .714 p<0,01) entre las dos 

variables, así también, entre machismo sexual y la dimensión de creencia sobre 

violencia de género (r= .724 p<0.01); de la misma manera, entre machismo 

sexual y la dimensión de conducta sobre violencia de género (r= .706 p< 0.01). 

Por otra parte, se evidenció un predominio del nivel alto con el 20.7% de creencia 

de violencia de género. Por último, los niveles de machismo sexual, el 33% 

obtuvo un nivel alto. Se concluye que, a mayor presencia de creencias sobre 

violencia de género, mayor será la posibilidad de experimentar machismo sexual 

en los pobladores, la misma que se manifiesta en actitudes que discrimina a la 

mujer afectando su dignidad, libertad, seguridad e integridad moral.  

 

Palabras clave: Creencia sobre violencia de género; machismo sexual; 

pobladores adultos.  
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This research aimed to relate the belief about gender violence and sexual 

machismo in residents of the district of Matucana, with a sample of 300 people 

between 18 and 59 years old, residents of the district. Two instruments were used 

to collect information, the first instrument was the scale of belief about gender 

violence and the next scale of sexual machismo. The final scope was evidenced 

by a significant positive relationship of considerable degree (r = .714 p<0.01) 

between the two variables, as well as between sexual machismo and the dimension of 

belief about gender violence (r = .724 p<0.01); in the same way, between sexual 

machismo and the behavioral dimension on gender violence (r = .706 p< 0.01). 

On the other hand, there was a predominance of the high level with 20.7% of 

belief of gender violence. Finally, the levels of sexual machismo, 33% obtained a 

high level. It is concluded that, the greater the presence of beliefs about gender 

violence, the greater the possibility of experiencing sexual machismo in the 

inhabitants, which is manifested in attitudes that discriminate against women 

affecting their dignity, freedom, security and moral integrity.  

 

 

Keywords: Belief about gender-based violence; sexual machismo; adult settlers.

ABSTRACT 



 

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El machismo prevalece en una posición de superioridad, que se evidencia actos 

violentos que el hombre realiza contra el género femenino, por ello, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2021), indicó que un número aproximado de 736 

millones féminas fueron violentadas en el aspecto sexual o física por su cónyuge o 

compañero íntimo, una de las cantidades que se han sostenido de manera estable 

a lo largo de estos últimos diez años ; asimismo, en el 2017 se evidencia esta 

situación de violencia en Mediterráneo Oriental; Pacífico Occidental, con un 

porcentaje de 37%y 37,7%en Asia Sudoriental; obteniendo como la causa principal 

como la tolerancia violencia de género y la desigualdad hacia la mujer. 

En el Datum Internacional (2018), menciona que el 23% de la población de 

género femenino que fueron encuestadas en el continente latinoamericano 

manifestaron que padecieron de alguna manera de violencia de género, 

presentando la siguiente incidencia, Chile y Argentina (40%), Perú (30%), México 

(30%), Colombia (16%) y Ecuador (15%); del mismo modo informa que el 74% de 

peruanos considera que el contexto social es eminentemente machista. 

En el medio nacional, entre las entidades del gobierno, como la Defensoría 

del Pueblo (2018) demostró que existe un patrón sociocultural sesgados de género 

en la sociedad peruana, los cuales son revelados con las actitudes, prejuicios y 

creencias por parte de los hombres hacia las mujeres, justificando la violencia; en 

relación a ello se evidenció que la mujer debe ser castigada de alguna manera, es 

decir el (44,30%)  por descuidar a sus hijos,  (39%) si  la esposa es infiel, (27,1%) 

si se altera con su pareja, (18,7%) si había hecho algo y para finalizar el (14,10%) 

si no aceptaba las peticiones del hombre; todo indica una clara evidencia del 

dominio masculino en nuestra sociedad. 

En el Perú, la violencia de género en un aproximado del (37%) la mujer es 

víctima si su pareja consume psicoactivos, haber presenciado violencia en su 

historia de vida, experiencia anterior siendo la víctima, dependencia emocional y 

económica (Arias-Gallegos, et al. 2017). 
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Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 

2021), indicaron que desde el periodo de enero a julio se evidenció una prevalencia 

de (85,6%) sobre violencia de género, resaltando la violencia psicológica. Así 

también, en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) destaca 

un alto índice de violencia sexual en la capital, Lima, que comenzó en 2016 en 

(4,3%) y alcanzó un máximo de (6,7%) en el periodo del 2019. 

Además, el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2017), 

informó que, en las regiones andinas, en Cusco, la violencia psicológica representó 

un (76,6 %), Apurímac (74%), Cerro de Pasco (71 %), Huancavelica (69 %) y Junín 

(66.5%). En relación a ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP, 2019) reporta al Centro de Emergencia Mujer, que de enero a mayo el 

mayor número de feminicidios fue (19), además de registrar 70 denuncias en Lima 

por intento de feminicidio de los 172 casos en todo el país; en el (2020) informó que 

desde el mes de enero a marzo se registraron 27.094 hechos de violencia entre las 

edades de las personas de 18 a 65, de los cuales 1.426 fueron por violencia sexual, 

así mismo 217 fueron casos hechos en Lima.  Así también, en la Organización de 

Naciones Unidas (ONU, 2020), señaló que, en la actualidad aún se mantienen las 

actitudes machistas tanto en lo jurídico como en lo social, generando violencia de 

género. 

Por lo expuesto con anterioridad, se realiza bajo la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la creencia sobre violencia de género y machismo sexual 

en los pobladores de Matucana, 2022? 

Asimismo, está investigación tiene como justificación teórica ya que permite 

aportar información, debido a que hay pocas investigaciones realizadas en el Perú; 

en lo social servirá como antecedente para otros estudios, como también permitirá 

contribuir como base para que puedan elaborar programas de promoción y 

prevención de la violencia y machismo en instituciones y organizaciones de la 

comunidad que beneficien a la mujer y a las familias en general. Por último, en el 

nivel metodológico, esta investigación permitirá afianzar la validez y la fiabilidad de 

los instrumentos empleados de forma que puedan resultar significativos para 

futuras investigaciones del tema. 
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Así también, en el presente contexto, se planteó el objetivo general: 

determinar la correlación entre la creencia sobre violencia de género y machismo 

sexual en pobladores del distrito de Matucana - Huarochirí, 2022. Por lo que 

planteamos los siguientes objetivos específicos: Evidenciar la relación entre 

creencia y el machismo sexual en pobladores del distrito de Matucana - Huarochirí, 

2022; evidenciar la relación entre conducta y el machismo sexual en pobladores del 

distrito de Matucana - Huarochirí, 2022. Identificar el nivel de creencia sobre 

violencia de género en pobladores del distrito de Matucana - Huarochirí, 2022 e 

identificar el nivel de machismo sexual en pobladores del distrito de Matucana - 

Huarochirí, 2022. 

Por consiguiente, se plantea como hipótesis general: existe relación entre la 

creencia sobre violencia de género con el machismo sexual en los pobladores del 

distrito de Matucana - Huarochirí, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A nivel internacional, se ha considerado el estudio de Saldarriaga et al. (2021), 

realizado en Colombia, estudiaron la relación entre la creencia sexista y actitudes 

de violencia de género en una muestra de 509 jóvenes universitarios entre los 18 a 

38 años. Este estudio fue desarrollado por medio de un diseño no experimental y 

de corte transversal. Se empleo el instrumento de actitudes hacia el género y la 

violencia (C.A.G.V). En los resultados se obtuvo que existe una correlación directa 

entre las variables con un valor de (r = 0.37 p< 0.02). Asimismo, se estimó un alto 

índice de rechazo a las creencias sexistas con un 79% un alto índice de 

disconformidad y actitud indiferentes en varones y féminas ante las creencias 

valoradas; concluyendo que hay conductas que suscitan a la agresión. 

          Arnoso et al. (2017), en España, realizaron un estudio para hallar la 

correlación entre el sexismo y la violencia de pareja, donde participaron 251 

encuestados de ambos sexos, entre las edades de 18 y 62 años. Se utilizó una 

metodología de tipo correlacional predictiva, diseño no experimental y un muestreo 

no aleatorio. El instrumento administrando fue el Inventario de pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y la violencia (IDMV), como también la escala de 

sexismo ambivalente (ASI), la escala de violencia en relaciones de pareja y la 

escala de micromachismos. Como resultado se obtuvo que existe una correlación 

predictiva entre la violencia de pareja y el sexismo (r = 0.43 p< 0.01). Concluyendo 

que el sexismo establece predictores de conductas hacia la violencia de pareja. 

         Así también, Bonilla y Rivas (2019), en Colombia, analizaron un estudio para 

conocer la relación entre las creencias distorsionadas de los roles de género y la 

violencia hacia la mujer. Se utilizó un diseño cuantitativo de nivel correlacional y de 

corte transversal, la muestra fueron 443 universitarios de ambos sexos con edades 

entre 18 a 35 años. Se administraron las escalas de (IPDMUV-R), escala de mitos 

hacia el amor (EMA) y la escala (ASÍ). En los resultados se obtuvo que existe una 

asociación directa entre las variables analizadas (r = 0.42; p< 0.01). En conclusión, 

a mayores creencias distorsionadas, mayor será la manifestación de acciones 

violentas dirigidas hacia la mujer. En conclusión, se reportó diferencias estadísticas 
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entre varones y mujeres para la aceptación de las creencias distorsionadas, siendo 

estos quienes manifiestan un mayor acuerdo al respecto.   

Mamani et al. (2020) en Chile, desarrollaron una investigación con la 

finalidad de comparar los niveles de conducta machista en estudiantes de las 

universidades de Chile y Perú en función de su nacionalidad. Con una muestra 

establecida por 303 universitarios masculinos de ambas universidades particulares. 

Se aplicó la escala de machismo sexual. Se obtuvo como resultado que el 28% de 

los universitarios aplicados presenta altos niveles de conducta machista, y que en 

los niveles más altos de machismo se presenció en estudiantes peruanos que en 

los estudiantes chilenos. Concluyeron que los estudiantes peruanos presentan 

niveles más altos de actitudes machistas que en sus pares chilenos. 

         En el ámbito nacion Acosta (2017), en Trujillo realizó un estudio para hallar 

la correlación entre la reproducción del machismo y la violencia basada en el 

género. Se usó una metodología de correlacional, con un diseño no experimental y 

corte transversal. La población encuestada estuvo conformada por 24 mujeres. Se 

administraron el cuestionario de machismo (CM) y la escala de violencia de género 

(EVG). En los resultados se obtuvo que existe una correlación directa (r = 0.39; p< 

0.01) entre ambas variables. Asimismo, se obtuvo que entre la dimensión creencia 

y machismo se registró una asociación directa (r = 0.27; p< 0.01), de similar forma 

entre conducta y machismo se reportó una relación directa (r = 0.33; p< 0.01). Como 

conclusión se estableció que la reproducción de actitud machista y la violencia que 

se genera son consecuencias de las creencias y conductas que se ha ido 

transfiriendo de generación en generación. 

         Vásquez (2021), evaluó la relación entre el machismo y violencia de parejas 

en pacientes de un Hospital de la ciudad de Trujillo por medio de una muestra de 

190 mujeres, aplicando la escala de actitudes hacia el machismo (AHM) y la escala 

de violencia contra la pareja (EVP).  Se encontraron evidencias que existe una 

correlación directa entre ambas variables (r = 0.36; p< 0.04). Entre sus factores se 

analizó que para conducta y machismo se obtuvo una asociación directa (r = 0.34; 

p< 0.01). De similar forma, se precisó que el nivel moderado fue el de mayor 

predominancia con un 54% en la población evaluada, respecto a la variable 
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actitudes machistas. Concluyendo que las actitudes machistas conllevan a 

acciones violentas dentro de la relación de pareja. 

         Díaz y Guerrero (2022), estudiaron la relación entre las actitudes hacia el 

machismo y violencia de la pareja en 86 madres de un comedor ubicado en Jaén, 

a quienes se les aplicó la escala de actitudes hacia el machismo (AM) y el 

cuestionario de índice de violencia en la pareja (IVP), obteniendo como resultado 

se evidencio; una relación directa (r = 0.32; p< 0.01) entre las variables analizadas. 

A lo cual, se concluye que, cuanto más presente sean las actitudes machistas en 

las mujeres, el índice de violencia de pareja será mayor. 

Cecarelli et al. (2018), en Ica, realizaron un estudio de análisis descriptivo 

sobre las creencias relacionadas con la violencia de género en los habitantes de 

los pobladores de la tierra prometida, la investigación fue observacional, descriptivo 

y transversal, con una muestra de 361 personas de 19 a 59 años, la obtención de 

datos lo realizaron por medio de una entrevista. Como resultado se obtuvo que las 

creencias relacionadas a la violencia de género con un porcentaje de 75,1%,"el 

sexo femenino no se da cuenta cuando maltrata a su conyugue", 73,4%, 'el varón 

que agrede a una fémina presenta problemas emocionales" y con un 73,2% "el 

varón que se deja maltratar por una fémina presenta dificultades psicológicas". 

Concluyendo que las creencias en los pobladores indican patrones culturales que 

señalan al sexo masculino frente a este problema y que podrían limitar su 

reconocimiento y denuncia. 

Con respecto al concepto de creencia sobre violencia de género, para 

Saldarriaga, et al. (2021) es un conjunto de ideas y acciones que son aceptadas 

como verdaderas, que puede causar daño psicológico, físico o sexual en una 

relación originada por la cultura del individuo. 

Además, para Jaramillo-Bolivar y Canaval-Erazo (2020), la creencia de 

violencia de género son pensamientos que se ve reflejada en actitudes afectando 

de forma negativa la identidad, libertad reproductiva, el bienestar social y salud 

psicológica; siendo transmitidos los prejuicios culturales de generación en 

generación. 
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Finalmente, Arenas-Tarazona, et al. (2019) refiere que la creencia de 

violencia de género son ideas y actitudes que discrimina a la mujer afectando su 

dignidad, libertad, seguridad, integridad moral y física originada por la cultura del 

individuo. 

Además de lo descrito, esta investigación presenta como base teórica la 

teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979) mencionando que son distintas las 

causas que dan origen a la violencia por diversos factores culturales, psicológicas 

y sociales, considerando que el ser humano va cambiando y acomodándose a su 

entorno durante su desarrollo, influyendo la evolución del individuo con otros 

entornos denominados sistemas. 

 Por consiguiente el microsistema, representa el entorno familiar teniendo un 

impacto directo con el niño; el exosistema comprende el medio social como el 

trabajo, redes sociales, escuela, también se incluyen la falta de respuesta de las 

instituciones, inefectividad de la ley y los medios informativo normalizando la 

violencia de género; el mesosistema está formado por el primer contacto y modelo 

del niño como los padres, profesores y compañeros; el macrosistema representa a 

las condiciones culturales, correspondiendo al desarrollo y la historia personal del 

individuo, siendo la probabilidad de ser autor o víctima de violencia, incluyendo en 

este contexto también las creencias aprendidas, lo que constituye los valores de 

una cultura y costumbres (Bronfenbrenner, 1979) 

Asimismo, Rodríguez (2021), incluye un sistema el cronosistema, consiste 

con las situaciones que la persona va viviendo, es decir en el momento que se 

encuentra; por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido interpretado de manera 

diferente en función de la edad. Por tal razón, la Organización mundial de la salud 

– (OMS, 2003) recomienda que la violencia de género debe ser explicada desde el 

modelo ecológico, en el que se identifica el desarrollo de la persona para poder 

afrontar la violencia de género, que tienen que ver con los factores individual, social 

y cultural. 

Por otra parte, se hace mención las dimensiones de la variable de creencias 

sobre violencia de género, la dimensión creencia, para Pérez y Merino (2021), es 

la percepción e interpretación de la persona mediante la experiencia directa que 
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intentan complacer sus necesidades, por medio de actos (errada o no), 

estableciendo su formación en la educación durante la infancia. Por otro lado, la 

dimensión conducta, es lo que pensamos y sentimos englobando la parte motor - 

física, emocional y cognitivo que accede actuar sobre ella (Villoria, 2019). 

Con respecto al machismo, se versa una serie de definiciones; entre ellas, 

se relaciona con el sexismo, siendo comportamientos y características acerca de 

las creencias del sexo masculino en su entorno social, lo cual puede presentar 

conductas inadecuadas y perjudiciales hacia el otro género (Mejía et al. 2019). 

Otros teóricos señalan que el machismo son culturas patriarcales, en donde se 

espera que las mujeres sean amables y sumisas; además, la mujer siempre debe 

quedarse en casa para cuidar de la familia, así también mencionan que el hombre 

es el dueño de la casa, por lo que debe tener más control (Mensa y Grow, 2019). 

Así mismo el machismo sexual es comprendido como la expresión de poder y 

dominancia hacia la mujer instaurado a través de un marco cultural e histórico, 

donde el hombre somete e impone su condición de mayor fortaleza física para 

subyugar y doblegar a la mujer en las relaciones sexuales (Yang y Merrill, 2017). 

Por otro lado, se considera que son acciones que realizan principalmente los 

hombres, cuando intentan someter a su pareja en diversos contextos sexual, laboral 

y afectivo (Arévalo, 2019). En concatenación con ello se considera al machismo es 

una forma de expresión por parte del varón de percibirse superior a la mujer, 

llevándolo a conductas, tales como: promiscuidad, dominio y actitudes agresivas 

(Uresti, 2017). 

Por consiguiente, el machismo es reflejado en la crianza de los hijos, por los 

padres que sobrevaloran la masculinidad de sus hijos, estableciendo una educación 

rigurosa con tal de potenciar su lado masculino, empleando castigos más radicales 

en los niños que en las niñas (Lin, 2018). 

Asimismo, el machismo sexual se refiere a los comportamientos y actitudes 

de las personas, dando más importancia a un solo género en específico, para 

potenciar la autoridad y el dominio hacia el otro sexo (Díaz, González y Rosas, 

2010). 
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Por otra parte, en lo que concierne la historia del machismo en la antigua 

china, en su cultura observaban el oráculo para averiguar si las mujeres darían a 

luz a una niña o a un niño, lo cual se advertía de la “desgracia o la mala suerte”, los 

padres preferían a un varón por que se les consideraba más útil para las tareas de 

labor o los negocios familiares. Muchos siglos después, la política del "hijo único" 

en la China comunista y la preferencia de los padres que sus hijos fueran varones, 

cometiendo barbaridades con hijas no deseadas, era huella evidente de los 

prejuicios del pasado al discriminar a la mujer (Ordoño, 2018). 

El filósofo Aristóteles y Platón definen a la mujer como un varón defectuoso, 

determinando la subordinación ante estos, además Hipócrates contemplaba a las 

féminas como fuente de concepción y placer (Ribón, 2013). Se puede entender el 

pensamiento sexista y ambivalente estaba presente desde entonces, por un lado, 

los que percibían a las féminas de forma injuriosa, superficial y los que percibían a 

las féminas como seres responsables de fecundar y dedicarse a la crianza de hijos. 

Se instauró en el contexto matrimonial al sexo masculino como activo y a las 

féminas como pasiva en el ámbito sexual, esto respaldará en el desarrollo de 

rasgos relacionados a la actividad masculina y a la pasividad femenina, los cuales 

siguen perdurando (Ribón, 2013). 

Con respecto a la segunda variable estudiada del machismo sexual, también 

se apoya en la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979) debido a que el individuo 

interactúa en diferentes ambientes que pueden influir consecuentemente cambios 

comportamentales en su desarrollo. Esta teoría se basa en sistemas: Macrosistema 

se extiende en las culturas creencias y leyes es decir que si la persona vive en una 

familia con creencias machistas esto afectara directamente al individuo teniendo 

conductas patriarcales por sus rasgos culturales; Exosistema influye la sociedad 

como las redes sociales, medios de comunicación, instituciones y medios laborales, 

en las cuales afectan indirectamente a las personas; Mesosistema  está formado 

por el primer contacto y modelo de la persona , como  los profesores, familiares, lo 

cual se forma y se influencian los patrones machistas a lo largo de la vida del 

individuo; Microsistema, esto representa el primer contacto directo con el menor en 

su desarrollo ya sea en el entorno familiar, escuelas, es decir si  los individuos más 

cercanos tiene un comportamiento machista esto será influenciado en el menor.      
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Asimismo, el machismo sexual se respalda en la teoría del sexismo 

ambivalente, siendo los autores Glick & Fiske, (1996) donde refieren que son 

sentimientos de hostilidad y benevolencia ya que se basa en creencias que los 

sujetos asumen, combinando antipatías y prejuicios simulados hacia las mujeres. 

A su vez el sexismo hostil son actitudes tradicionalistas y prejuiciosas hacia 

el sexo femenino, que presumen su inferioridad, como las mujeres con profesión y 

otras que amenazan el status de los hombres (Zubieta, et al. 2011). 

A diferencia, el sexismo benévolo es sutil que está representado por 

actitudes interrelacionadas hacia las féminas, limitando ciertos roles como las que 

aceptan el estatus de los varones y amas de casa, que producen un efecto positivo 

e incitan al perceptor tener comportamiento prosociales o búsqueda de intimidad 

(Zubieta, et al. 2011).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Este estudio es de tipo básico, ya que tiene como fin la recopilación de datos, para 

así producir nuevos conocimientos, conceptualizaciones que contribuyan a las 

teorías. Asimismo, es de nivel descriptivo-correlacional, ya que se formulan 

hipótesis en la cual permiten dar a conocer la interacción y/o relación entre las 

variables (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Además, el diseño de investigación se consideró un estudio no experimental, 

porque no se realizó ningún cambio o manipulación a la variable, también, es 

transversal porque se recopiló la información en un solo momento (Hernández - 

Sampieri y Mendoza, 2018). 

3.2 Variable y Operacionalización 

 Variable 1: Creencia sobre violencia de género 

Definición conceptual 

Creencias sobre violencia de genero son ideas y actitudes que discrimina a la mujer 

afectando su dignidad, libertad, seguridad, integridad moral y física originada por la 

cultura del individuo (Arenas-Tarazona, et al. 2019). 

Definición operacional 

La variable fue medida con la Escala breve de creencia sobre violencia de género 

(CVG-DEJDS). Dentro de las conductas violentas que se ejercen en el medio social, 

existe la creencia que determina las intenciones y su conducta de la persona 

(Arenas-Tarazona, et al. 2019), cuenta con 24 ítems y dos dimensiones: creencia y 

conducta, sus opciones de respuestas son del 1 al 5 por lo cual 1= Muy de acuerdo; 

2=De acuerdo; 3=Indeciso; 4=En desacuerdo y 5=Muy en desacuerdo, sus niveles 

son muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. 

Indicadores: creencia (actitud y norma subjetiva) y conducta (violencia física - 

sexual y violencia psicológica - económica). 
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Escala de medición:  La escala es ordinal tipo Likert. 

Variable 2: Machismo Sexual 

Definición conceptual. 

Díaz, González & Rosas, (2010), definen que el machismo en la actualidad es un 

acto encubierto, donde el hombre considera inferior a la mujer por su creencia de 

superioridad, teniendo actitudes de dominancia con el fin de humillarla la pareja 

sentimental, poniendo en riesgo su salud sexual y psicológica de la mujer. 

Definición operacional. 

Está variable será medida con la (EMS SEXISM-12).  lo cual es unidimensional y 

tiene como fin analizar creencias y conductas machistas desde el punto de vista 

sexual y a su vez dar a conocer el nivel de riesgo que se expresa al tolerar o ejercer 

el machismo (Bacilio & Paucar 2020), la escala está establecido por 12 ítems y con 

cinco opciones de respuestas. 

Indicadores: Creencia y conducta. 

Escala de medición:  La escala es ordinal tipo Likert. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

el presente estudio se realizó en una población conformada por 4058 (INEI, 2017); 

son personas adultas hombre y mujeres del distrito de Matucana - Huarochirí. Así 

mismo, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), define la población como un grupo 

de elementos que pertenecen a un estudio de diversos sucesos donde coinciden 

en una secuencia de características. 

Criterio de inclusión 

- Residentes del distrito de Matucana – Huarochirí. 

- Adultos con 18 años a 59. Adultos de ambos sexos. 
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- Adultos que firmaron el acuerdo de confidencialidad para realizar la encuesta, así 

también hayan decidido participar voluntariamente. 

Criterio de exclusión 

- Pobladores que no respondan todas las preguntas o de nacionalidad extranjera y 

que no deseen ser evaluados. 

Muestra 

La muestra se realizó con 300 adultos de ambos sexos de la población de 

Matucana. Se entiende por muestra que es un grupo seleccionado de una 

población, en el cual se recolectarán datos representativos (Hernández - Sampieri 

y Mendoza, 2018). 

Muestreo 

Se empleo el muestreo no probabilístico de conveniencia. Se puede definir que el 

muestreo tiene como principal propósito realizar la selección de la muestra que se 

determinó en la población (Hernández & Carpio, 2019). En este caso se seleccionó 

a los adultos basándonos en los criterios que se tomaron en cuenta, según la 

disponibilidad de los participantes que integran a la población. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este trabajo de investigación se utilizó la técnica encuesta cuantitativa en la cual 

se recogieron y analizaron a través de las escalas empleadas; asimismo se evaluó 

los datos que los individuos proporcionaron en la encuesta por lo que respondieron 

de manera voluntaria bajo estándares valorados (Cadena-Iñiguez, et al., 2017). 

Además, en esta técnica que se empleó, ayudó para la recolección de información 

por la cual se constituye por una serie de preguntas asignadas a la muestra definida 

(Sánchez, Reyes, y Mejía, 2018). 

Instrumento 

La escala que se usó fue la Escala breve de creencia sobre violencia de género 

(CVG-DEJDS) del año 2019, de procedencia colombiana. Se administra de manera 
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individual o colectiva, en un tiempo promedio de 15 minutos, evalúa las conductas 

violentas que se ejercen en el medio ambiente social, existe la creencia que 

determina las intenciones y su conducta de la persona (Arenas-Tarazona, et al. 

2019),  cuenta con 24 ítems y dos dimensiones: creencia y conducta, sus opciones 

de respuestas son del 1 al 5  por lo cual 1= Muy de acuerdo ; 2=De acuerdo; 

3=Indeciso; 4=En desacuerdo y 5=Muy en Desacuerdo, sus niveles son muy bajo, 

bajo, moderado, alto y muy alto.  Para la presente investigación se realizó una 

validación de contenido a través de juicio de expertos y por medio de la V de Aiken. 

De esta manera se pudo observar que los ítems son pertinentes, relevantes y 

claros, al presentar un valor mayor a .80, por lo cual se considera que los ítems son 

válidos para la muestra de estudio (Escurra, 1998). Además, se realizó la 

confiabilidad Alfa de Cronbach (0,98). Por último, el AFC presenta aceptable índice 

de bondad de ajuste (X2/gl 3.6; RMSEA .094; SRMR .067; CFI .918; TLI .910). 

En relación con la segunda variable, la prueba que se utilizó es la Escala de 

machismo sexual (EMS SEXISM12) adaptada en el Perú por Bacilio y Paucar en el 

2020, en una población de adultos de la sierra peruana. Por lo tanto, se utilizó esta 

versión en el cual se encuentra validado en una población semejante a la 

investigación. La prueba tuvo como fin medir las creencias y conductas machistas 

desde el punto de vista sexual, ya sea del propio sexo o del sexo opuesto. Además, 

la escala está establecida por 12 ítems. El resultado de su validez de contenido 

según las V de Aiken (V>.70). Así mismo presentó la validez por estructura interna 

con un modelo unidimensional el índice de bondad de ajuste es aceptables 

(X2/gl=2.18, TLI=.979, CFI=.979, SRMR=.0228, RMSEA=.0517). Por último, su 

fiabilidad mediante Alfa y Omega es de 0.94 para ambos. La escala es de tipo Likert 

desde 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta 5 (Totalmente de acuerdo). 

3.5. Procedimientos 

En primera instancia se gestionó el consentimiento de los autores de las escalas, 

de este modo se  analizó la correlación de la creencia sobre violencia de género y  

machismo sexual; luego de ello, se aplicó las escalas de manera presencial y 

virtual,  con el permiso a los administradores de grupos de las redes sociales se 

publicó el formulario de Google, la cual estuvo compuesta por el instrumento, 
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también se publicó en los grupos de WhatsApp en donde se encuentran adultos del 

distrito de Matucana, en ambas partes se les mencionó sobre el  consentimiento 

informado que está dentro de las encuestas, a su vez indicó la confidencialidad de 

los participantes de este estudio. Posterior a ello, se realizó la descarga de 

información en el software Microsoft Excel de los resultados obtenidos. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se ejecuto el software Excel 2016, asimismo se usó el programa estadístico SPSS 

versión 25 para la exploración de los resultados, se llevó a cabo a través de la 

prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov y además para el análisis correlacional 

se hizo uso del Rho de Spearman por ser pruebas no paramétricas; así también se 

realizó el análisis descriptivo con sus respectivas interpretaciones en las tablas. 

3.7. Aspectos Éticos 

Respecto a los aspectos éticos en el estudio se destacó por el principio de la 

autonomía, dado a que se consideró la participación voluntaria  y decisión del 

individuo dando a conocer  el consentimiento informado; del mismo modo el 

principio de no maleficencia, puesto que no tuvieron riesgo los participantes, a su 

vez, su desarrollo fue en el anonimato, siendo confidencial su identidad; de la 

misma manera el principio de beneficencia, a través de la cual se buscó en todo 

momento a hacer el bien evitando el daño o el prejuicio de la integridad de las 

personas;  los resultados no se utilizan de mala manera para no perjudicar a los 

principios de las personas, además aportará conocimientos para futuros estudios, 

al  culminar se realizó el principio de justicia donde el trato va a ser igualitario sin 

exclusiones y otorgando a los participantes la posibilidad de participación según los 

criterios de inclusión.  
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Correlación entre la creencia sobre violencia de género y el machismo sexual 

  Machismo 

Sexual 

Violencia de 

género 

Rho de Spearman .714 

Sig. (bilateral) .000 

N 300 

  

En la tabla 1 se puede observar la correlación entre la Creencia sobre Violencia de 

Género y el Machismo Sexual. De esta forma, existe una relación positiva de grado 

considerable entre las escalas (r= .714), lo cual indica que, a mayor creencia sobre 

violencia de género, mayor machismo sexual (Martínez et al., 2009). Además, se 

obtuvo una asociación estadísticamente significativa (p < .01) (Cohen, 1998). 
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Tabla 2 

Correlación entre machismo sexual y la dimensión de creencia sobre violencia de 
género 

  Creencias 

Machismo Sexual Coeficiente de 

correlación Rho de 

Spearman 

.724 

Sig. (bilateral) .000 

N 300 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)  

En la tabla 2 se puede observar que existe una relación positiva de grado 

considerable entre el machismo sexual y la dimensión de creencias (r= .724), lo 

cual indica que, a mayor creencia mayor machismo (Martínez et al., 2009). Además, 

se obtuvo una asociación estadísticamente significativa (p < .01) (Cohen, 1998). 
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Tabla 3 

Correlación entre machismo sexual y la dimensión de conducta sobre violencia de 

género 

   
 

conducta 

Machismo Sexual Coeficiente de 

correlación Rho de 

Spearman 

       .706 

Sig. (bilateral)        .000 

N        300 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)  

En la tabla 3 se puede observar que existe una relación positiva de grado 

considerable entre el machismo sexual y la dimensión de conductas (r= .706) lo 

cual indica conductas inadecuadas mayor machismo (Martínez et al., 2009). 

Además, se obtuvo una asociación estadísticamente significativa (p < .01) (Cohen, 

1998). 
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Tabla 4 

Nivel de creencia sobre violencia de género 

  Niveles f % 

Creencia sobre 

Violencia de 

género 

Muy Bajo 66 22 

Bajo 50 16.7 

Regular 61 20.3 

Alto 62 20.7 

Muy Alto 61 20.3 

Total 300 100 

 

En la tabla 4 se puede observar los niveles de violencia de género, donde se 

encontró que el 22% obtuvo un nivel muy bajo de violencia, el 16.7% un nivel bajo, 

el 20.3% un nivel regular, el 20.7% un nivel alto, mientras que el 20.3% obtuvo un 

nivel muy alto de violencia de género. 
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Tabla 5 

Nivel del machismo sexual 

  Niveles f % 

Machismo 

Sexual 

Muy Bajo 94 31.3 

Bajo 35 11.7 

Medio 5 1.7 

Alto 99 33 

Muy alto 67 22.3 

Total 300 100 

  

En la tabla 5 se puede observar la distribución de la frecuencia de los niveles del 

machismo sexual, donde se encontró que el 31.3% obtuvo un nivel Muy bajo, el 

11.7% un nivel bajo, el 1.7% un nivel medio, el 33% un nivel alto, mientras que el 

22.3% obtuvo un nivel muy alto de machismo sexual. 
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V. DISCUSIÓN 

 Respecto al objetivo general, se evidenció que existe una relación directa y 

significativa con un valor de (r = 0.714; p< 0.01), explicando que, a mayor creencia 

sobre violencia de género, mayor machismo sexual presentan los pobladores. Esta 

investigación se asemeja a los estudios de Saldarriaga et al. (2021) y Arnoso et al. 

(2017), en Colombia y España quienes obtuvieron resultados similares 

estableciendo que existe una relación directa entre las variables analizadas. Es así, 

que estos resultados se ven explicados en la teoría ecológica, que considera que 

son distintas las causas que dan origen a la violencia por diversos factores 

culturales, psicológicas y sociales. Además, indica que el ser humano va 

cambiando y acomodándose a su entorno durante su desarrollo, continuando en un 

proceso de acomodación como consecuencia de su relación con otros entornos que 

pueden funcionar como un factor de riesgo en el comportamiento y el bienestar de 

la persona (Bronfenbrenner, 1979). 

         Respecto al primer objetivo específico, entre las creencias y el machismo 

sexual, se expresó una correlación directa y significativa con un valor de (r = 0.724; 

p< 0.01), explicando que, a mayores creencias sobre la violencia de género, mayor 

será las acciones de machismo sexual. Este resultado es similar al estudio de 

Acosta (2017), quien halló también que existe una relación directa y significativa 

entre la dimensión creencias y la variable machismo sexual. Esto es argumentado 

por Jaramillo-Bolívar y Canaval-Erazo (2020), quienes mencionan que la creencia 

de violencia de género son pensamientos que se ve reflejada en actitudes 

afectando de forma negativa la identidad, la libertad reproductiva, el bienestar social 

y la salud física-mental de las personas; siendo transmitidos los prejuicios culturales 

de generación en generación. Así también, Ribón (2013) explica que el hombre 

contempla a las féminas como fuente de concepción y placer. Se puede entender 

que el pensamiento sexista y ambivalente está presente desde entonces, por un 

lado, los que percibían a las féminas de forma injuriosa, superficial y los que 

percibían a las féminas como seres responsables de fecundar y dedicarse a la 

crianza de los hijos. Se instauró en el contexto matrimonial que el sexo masculino 

es activo y a las féminas como pasiva en el ámbito sexual, esto respaldará en el 
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desarrollo de rasgos relacionados a la actividad masculina y a la pasividad 

femenina, los cuales siguen perdurando hasta la actualidad. 

         Sobre el segundo objetivo específico, entre la dimensión conductas y la 

variable machismo sexual, se observó una relación directa y significativa con un 

valor de (r = 0.706; p< 0.01), explicando que, a mayores conductas sobre la 

violencia de género, mayor es el machismo sexual. Este es resultado es similar, al 

estudio de Vásquez (2021) quien encontró una relación directa entre las variables 

analizadas. Este hallazgo es argumentado por Saldarriaga et al. (2021) que 

entiende que las conductas sobre la violencia de género son acciones que causan 

daño psicológico, físico o sexual en una relación originada por la cultura del 

individuo. En ese sentido, Yang y Merrill (2017) mencionan que el machismo sexual 

es comprendido como la expresión de poder y dominancia hacia la mujer instaurado 

a través de un marco cultural e histórico, donde el hombre somete e impone su 

condición de mayor fortaleza física para subyugar y doblegar a la mujer en las 

relaciones sexuales. 

         Para el tercer objetivo específico, se obtuvo los niveles de las 

creencias de violencia de género, donde el 22% obtuvo un nivel muy bajo, el 16.7% 

un nivel bajo, el 20.3% un nivel regular, el 20.7% un nivel alto, mientras que el 

20.3% obtuvo un nivel muy alto. Este reporte, es semejante al estudio de Cecarelli 

et al. (2018) quienes realizaron un estudio descriptivo hallando resultados similares, 

donde el nivel moderado fue el de mayor predominancia con 75.1%. Esto es 

sustentado por Arenas-Tarazona et al. (2019) quienes refieren que la creencia de 

violencia de género son ideas y actitudes que discrimina a la mujer afectando su 

dignidad, libertad, seguridad, integridad moral y física e intimidad. Por otra parte, 

en lo que concierne la historia del machismo en la antigua china, en su cultura 

observaban el oráculo para averiguar si las mujeres darían a luz a una niña o a un 

niño, lo cual se advertía de la " desgracia" o la mala suerte”, los padres preferían a 

un varón por que se les consideraba más útil para las tareas de labor o los negocios 

familiares. Muchos siglos después, la política del "hijo único" en la China comunista 

y la preferencia de los padres que sus hijos fueran varones, cometiendo 

barbaridades con hijas no deseadas, era huella evidente de los prejuicios del 

pasado al discriminar a la mujer (Ordoño, 2018). 
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         Sobre el cuarto objetivo específico, se identificaron los niveles del machismo 

sexual, hallando que el 31.3% obtuvo un nivel muy bajo, el 11.7% un nivel bajo, el 

1.7% un nivel medio, el 33% un nivel alto, mientras que el 22.3% obtuvo un nivel 

muy alto. Infiriendo así que existe una prevalencia moderada del machismo sexual 

en la población de estudio. Este resultado es similar a lo encontrado por Mamani et 

al. (2020) quienes también encontraron niveles altos de machismo sexual 

registrando un 28% en la muestra de estudio. Por otro lado, Arias-Gallegos et al 

(2017) menciona que la violencia de género en el Perú se marca en un aproximado 

del (37%) donde la mujer es víctima si su pareja consume psicoactivos, haber 

presenciado violencia en su historia de vida, experiencia anterior siendo la víctima, 

dependencia emocional y económica. Esta idea es reforzada por Diaz et al. (2010) 

quienes explican que el machismo sexual conlleva un conjunto de comportamientos 

y actitudes que están orientados a potenciar la autoridad y dominio del varón sobre 

la mujer, brindando una mayor importancia y jerarquía al género masculino. Se 

puede entender el pensamiento sexista y ambivalente estaba presente desde 

tiempos remotos ya que entonces, por un lado, estaban los que percibían a las 

féminas de forma injuriosa, superficial y los que percibían a las féminas como seres 

responsables de fecundar y dedicarse a la crianza de hijos. Se instauró en el 

contexto matrimonial al sexo masculino como activo y a las féminas como pasiva 

en el ámbito sexual, esto respaldará en el desarrollo de rasgos relacionados a la 

actividad masculina y a la pasividad femenina, los cuales siguen perdurando 

(Ribón, 2013). Así también, (Mejía et al. 2019) hace mención que el machismo 

sexual se relaciona con el sexismo, siendo un conjunto de comportamientos y 

características acerca de las creencias sobre la ocupación del sexo masculino en 

su entorno social, lo cual puede presentar conductas inadecuadas y perjudiciales 

hacia el otro género. 

 Respecto a las limitaciones del estudio, se precisa que existen escasos 

estudios sobre creencia sobre violencia de género a nivel nacional, sin embargo, 

se encontró a nivel internacional que se ha tomado en cuenta para este estudio. 
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VI. CONCLUSIONES  

                         

Primera. -  Existe correlación directa y significativa de grado considerable en la 

creencia sobre violencia de género y machismo sexual en pobladores del 

distrito de Matucana - Huarochirí, 2022. En este sentido, a mayor nivel de 

creencia sobre violencia de género mayor será el nivel de machismo sexual 

en la población de estudio. 

Segunda. - Se evidenció una relación directa y significativa de grado considerable 

entre la dimensión de creencia y machismo sexual. Por ende, se puede 

concluir que a mayor presencia de creencias que es según la experiencia 

directa de la persona mayor será la respuesta del machismo sexual.  

Tercera. - Se evidenció una relación positiva y significativa de grado considerable 

entre la dimensión de conducta y el machismo sexual. En el cual la persona 

piensa, siente y actúa sobre ella, ya que es una realidad tangible de la 

persona, a medida que se presencie conductas inadecuadas mayor será el 

machismo sexual. 

Cuarta. – Los resultados de las creencias sobre violencia de género, están 

distribuidos en todos los   niveles, desde el nivel muy bajo hasta el nivel muy 

alto. Esto quiere decir que en todos los niveles se presenta la violencia de 

manera diferenciada en intensidad y frecuencia. Esto quiere decir que son 

actitudes que discrimina a la mujer afectando su dignidad, libertad, 

seguridad, integridad moral y física e intimidad. 

Quinta. - En lo que respecta el nivel de machismo sexual prevalece el nivel muy 

bajo seguido del nivel muy alto en los pobladores de Matucana que indica 

un conjunto de comportamientos y actitudes que orientados a potenciar la 

autoridad y dominio del varón sobre la mujer. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: Se sugiere al Ministerio de Educación y otras instituciones, implementar 

programas de psicoeducación con el objetivo de concientizar a la población 

para disminuir las creencias y conductas sobre violencia de género.  

Segunda: Implementar en la población programas de promoción y prevención a 

través de campañas informativas en las instituciones de Matucana para 

lograr la disminución violencia de género y machismo sexual.  

Tercera:  A los próximos investigadores, profundizar el estudio de las siguientes 

variables, que permita extender el entendimiento sobre la creencia de 

violencia de género y el machismo sexual debido a que es importante para 

futuras investigaciones a nivel nacional. 

Cuarta: Dado al índice de violencia y machismo es necesario realizar futuras 

investigaciones en las zonas altoandinas debido a los escasos estudios 

realizados. 
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ANEXOS 

Tabla 1 

Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

 
¿Cuál es la relación entre 
creencia sobre violencia de 
género y machismo sexual en 
pobladores de Matucana, 
2022? 

 
GENERAL 
 
Determinar la relación entre creencia 
sobre violencia de género y machismo 
sexual en pobladores del distrito de 
Matucana – Huarochirí, 2022.  
 
ESPECÍFICOS 
 
Evidenciar la relación entre creencia y 
machismo sexual en pobladores del 
distrito de Matucana – Huarochirí, 
2022; evidenciar la relación entre 
conducta y el machismo sexual en 
pobladores del distrito de Matucana – 
Huarochirí, 2022; identificar el nivel de 
creencia sobre violencia de género en 
pobladores del distrito de Matucana – 
Huarochirí, 2022; identificar el nivel de 
machismo sexual en pobladores del 
distrito de Matucana – Huarochirí, 
2022. 

 
existe relación entre la creencia 
sobre violencia de género con 
el machismo sexual en 
pobladores del distrito de 
Matucana - Huarochirí, 2022. 

 
ENFOQUE 
Cuantitativo 

 
TIPO 

Básico 
 

DISEÑO 
No experimental transversal 

 
NIVEL 

Correlacional -   Descriptivo 
 

POBLACIÓN 

Pobladores de Matucana, 2022 
MUESTRA 

300  
 

INSTRUMENTO 
Escala breve de creencia sobre 

violencia de género (CVG-DEJDS) 
 

Escala de Machismo Sexual (EMS 
SEXISM-12) 

 
 



 

Anexo 2: 

 

Tabla 2 

Matriz de operacionalización de la variable 
 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

 
 
Creencia 
sobre 
violencia de 
género  
 
 
 
 
 
Machismo 
sexual 

 
Creencias sobre violencia de genero 
son ideas y actitudes que discrimina 
a la mujer afectando su dignidad, 
libertad, seguridad, integridad moral 
y física originada por la cultura del 
individuo (Arenas-Tarazona, et al., 
2019). 

 
 
 
El machismo es un acto encubierto, 
donde el hombre considera inferior a 
la mujer por su creencia de 
superioridad, teniendo actitudes de 
dominancia con el fin de humillarla la 
pareja sentimental, poniendo en 
riesgo su salud sexual y psicológica 
de la mujer (Díaz, González & 
Rosas, 2010). 

 

 
Será medido mediante 
la escala breve de 
creencia sobre 
violencia de género 
(CVGDEJDS). consta 
de 25 ítems.  
 
 
 
 
 
Será medido mediante 
la Escala de Machismo 
Sexual (EMS SEXISM-
12) (Bacilio & Paucar, 
2020) consta de 12 
ítems. 

 
 

Creencias 
 
 

 
Conducta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidimensional 

 
 

Actitud 
Normas subjetivas 

 
 

Violencia física y 
sexual 
 
Violencia psicológica 
y económica. 

 
 

 
Conducta 
Creencia 

 

 
 
 
 

Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 

 
 



 

Anexo 3:  

Escala de Machismo Sexual (ESM-SEXISM-12)  

Expresa en tu opinión tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases acerca 

de relaciones de pareja en cuanto a la sexualidad del hombre y la mujer. Por favor 

responde honestamente utilizando estas opciones: (1) Totalmente en desacuerdo; (2) 

En desacuerdo; (3) Sin opinión; (4) De acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo.  

 

  
TD ED SO DA TA 

1. Que solamente el hombre tenga sexo antes del matrimonio.  1  2  3  4  5  

2. Que un hombre tenga hijos fuera del matrimonio.  1  2  3  4  5  

3. Que solamente el hombre tenga experiencia sexual.  1  2  3  4  5  

4. Que un hombre tenga su primera relación sexual con una 

persona que no es su pareja.  
1  2  3  4  5  

5. Que un hombre casado o con pareja estable tenga relaciones 

damas de compañía.  
1  2  3  4  5  

6. Una mujer debe aceptar las infidelidades de su pareja.  1  2  3  4  5  

7. El hombre necesita tener varias parejas sexuales.  1  2  3  4  5  

8. Sin importar la situación o el estado de ánimo, la mujer debe 

tener relaciones sexuales cuando su pareja quiera tenerlas.  
1  2  3  4  5  

9. Que un hombre tenga varias parejas sexuales al mismo 

tiempo.  
1  2  3  4  5  

10. Que sea la mujer quien se encargue de cuidarse para la 

relación sexual.  
1  2  3  4  5  

11. El hombre debe iniciar su vida sexual en la adolescencia.  1  2  3  4  5  

12. El hombre debe hacer que su hijo hombre inicie su vida 

sexual.  
1  2  3  4  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4:  

 

Escala Breve de creencias sobre violencia de género (CVG-DEJDS) 

Lea detenidamente cada afirmación para determinar en qué medida se ajusta cada 

una con su forma. En el recuadro siguiente existen 5 categorías representadas por 

números que van del 1 al 5. Debe seleccionar la opción que se ajuste a su criterio 

personal. Para dar contestación a las preguntas formuladas en este cuestionario se 

marca el número que expresa la cuantía de acuerdo o desacuerdo que le merece 

la proposición que se le hace. 

Siendo, 1 Muy de acuerdo (MD); 2 De acuerdo (DA); 3 Indeciso (I); 4 En desacuerdo 

(ED) y 5 Muy en Desacuerdo (MED). 

 

       

1. El dinero en el hogar, debe ser administrado por el 

hombre.  
1  2  3  4  5  

2. En el hogar, el hombre debe aportar más dinero. 1  2  3  4  5  

3. Generalmente el hombre debe pagar los gastos de 

la mujer. 

1  2  3  4  5  

4. El hombre debe tolerar la agresividad de su pareja.  1  2  3  4  5  

5. El hombre decide con quién puede hablar su 

pareja.  
1  2  3  4  5  

6. El hombre es más celoso que la mujer.  1  2  3  4  5  

7. El hombre es más importante que la mujer. 1  2  3  4  5  

8. Cuando un hombre maltrata a su pareja es porque 

se lo merece.  
1  2  3  4  5  

9. En la familia, el hombre debe tomar las decisiones 

importantes.  
1  2  3  4  5  

10. La mujer debe obedecer todo aquello que le diga 

su pareja.  
1  2  3  4  5  

11. La mujer debe tener relaciones sexuales cuando 

el hombre se lo pida.  
1  2  3  4  5  

12. En una relación, la mujer debe tolerar la 

agresividad de su pareja.  
1  2  3  4  5  

13. La mujer es maltratada cuando hace algo 

indebido. 
1  2  3  4  5  

14. Las mujeres prefieren a un hombre fuerte y con 

carácter. 
1  2  3  4  5  

15. Las mujeres son el sexo débil. 1  2  3  4  5  

16. Los quehaceres del hogar son responsabilidad de 

las mujeres. 
1  2  3  4  5  



 

17. Ser dependiente y sumisa es una característica 

que los hombres prefieren en la mujer. 
1  2  3  4  5  

18. Los hombres son más fuertes. 1  2  3  4  5  

19. Si una persona es infiel, su pareja tiene derecho a 

maltratarla. 
1  2  3  4  5  

20. Una persona enojada puede comportarse de forma 

violenta. 
1  2  3  4  5  

21. Me comporto violento ante ciertas situaciones. 1  2  3  4  5  

22. Una persona violenta puede golpear a otros. 1  2  3  4  5  

23. Una persona violenta puede gritar a otros. 1  2  3  4  5  

24. Una persona violenta puede insultar a otros. 1  2  3  4  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5:  

 

Autorización para el uso de la Escala Machismo Sexual (SEXISM-12)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6:  

Autorización para el uso de la Escala breve de creencia sobre violencia de 

género (CVG-DEJDS) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 7 

 

Certificado de validez de contenido de la (CVG-DEJDS) 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

 

Análisis de la validez de contenido 

Tabla 1 

Validez de contenido de la escala breve de creencias sobre violencia de género a 

través del coeficiente V de Aiken 

Jueces V de 

Aiken 

total 
Ítem Pertinencia Relevancia Claridad 

1 2 3 4 5 V de 

Aiken 

1 2 3 4 5 V de 

Aiken 

1 2 3 4 5 V de 

Aiken 

i1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

i12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

Se evidencia la validez de contenido a través del juicio de expertos obtenida 

mediante la V de Aiken. De esta forma se puede observar que los ítems son 

considerados como pertinentes, relevantes y claros por los 5 jueces al presentar un 

valor mayor a .80, por lo cual se considera que los ítems son válidos para la muestra 

de estudio (Escurra, 1998). 

 

 

 

 



 

ANEXO 9 

 

 Validez de constructo de la escala breve de creencia sobre violencia de género  

 

Tabla 1 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo 

teórico de la escala breve de creencia sobre violencia de género 

Índice de ajuste Modelo teórico Índices óptimos Autor 

Ajuste absoluto    

X2/gl 3.6 ≤ 3.00 (Escobedo et al., 

2016) 

RMSEA .094 < .08 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR .067 ≤ .08 (Abad et al., 2011) 

Ajuste comparativo    

CFI .918 > .90 (Cupani, 2012) 

TLI .910 > .90 (Escobedo et al., 

2016) 

  

En la tabla 1 se puede observar que el modelo oblicuo de 2 factores correlacionados 

que miden la violencia de género presenta un adecuado índice de ajuste. El análisis 

se realizó a través del estimador de mínimos cuadrados ponderados robusto 

(WLSMV), ya que, este estimador es utilizado cuando se realizan análisis variables 

de naturaleza ordinal (Flora y Curran, 2004; Suh, 2015). Los resultados obtenidos 

evidencian adecuada asociación entre las variables, aunque el margen de error del 

RMSEA (.094) fue superior al esperado. 



 

ANEXO 10 

Tabla 2 

Confiabilidad por consistencia interna de la escala sobre violencia de género 

  Alfa de Cronbach Omega de McDonald N° de ítems 

Creencias .971 .971 14 

Conductas .950 .953 10 

Escala general .980 .981 24 

  

Se puede observar que la consistencia inter fue superior a .90 en ambos 

coeficientes, indicando una excelente consistencia interna (Frías-Navarro, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANEXO 11 

Prueba de normalidad a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Kolmogorov-Smirnov 

 KS 

 

N p 

Machismo Sexual .878 300 .000 

Violencia de género .913 300 .000 

  

Se puede observar que se utilizó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, ya 

que, es considerada como una de las pruebas más potentes al evaluar la 

normalidad de los datos (Zuluaga et al., 2013).  Se encontró que los datos no 

presentan una distribución normal (p < .05), por lo cual se hizo uso de la estadística 

no paramétrica para variables de libre distribución (Rivas-Ruiz et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 12:  

 

 Porcentaje Turnitin 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 13: 

 

Evidencias de aprobación de conducta responsable  
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