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RESUMEN 

En este estudio se buscó determinar si los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y el uso de violencia tenían alguna influencia en el sexismo entre mujeres 

estudiantes de universidades del Callao en el año 2024. La metodología empleada 

fue de tipo explicativo y de diseño no experimental de corte transeccional. La 

muestra consistió en 147 mujeres estudiantes de entre 18 y 35 años pertenecientes 

a universidades en el distrito del Callao. Los instrumentos de recolección de datos 

fueron la Escala de Sexismo General (ESG) y el Inventario de Pensamientos 

Distorsionados sobre la mujer y el Uso de la Violencia (PDSMUV). Los resultados 

mostraron que los valores obtenidos fueron p>.001 y β=.219, los cuales no 

alcanzaron significancia estadística. Esto sugiere que, según la muestra estudiada, 

los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia no influyen 

en el sexismo entre las mujeres estudiantes de universidades del Callao. 

Palabras clave: sexismo, masculino, violencia, femenino. 
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ABSTRACT 

This study sought to determine whether distorted thoughts about women and the 

use of violence had any influence on sexism among female students at universities 

in Callao in the year 2024. The methodology used was explanatory and had a non- 

experimental design transectional. The sample consisted of 147 female students 

between 18 and 35 years old belonging to universities in the Callao district. The data 

collection instruments were the General Sexism Scale (ESG) and the Inventory of 

Distorted Thoughts about Women and the Use of Violence (PDSMUV). The results 

showed that the values obtained were p>.001 and β=.219, which did not reach 

statistical significance. This suggests that, according to the sample studied, 

distorted thoughts about women and the use of violence do not influence sexism 

among female students at the universities of Callao. 

Keywords: sexism, male, violence, female. 
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I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, diversas organizaciones han persistido en sus esfuerzos 

por lograr justicia y equidad en la sociedad en relación con la discriminación de 

género. Sin embargo, el sexismo sigue siendo un obstáculo significativo que atenta 

contra la meta de alcanzar una cultura de respeto y equidad. Según Nacci (2023), 

este tipo de discriminación ha tenido un impacto perjudicial en los derechos de las 

mujeres, especialmente en cuanto a su interacción social. El sexismo puede 

manifestarse de manera sutil o explícita, y en ocasiones se traduce en actos de 

violencia que humillan y causan profundo dolor a las mujeres. Estas situaciones 

subrayan la urgente necesidad de abordar y combatir el sexismo en todas sus 

formas, con el objetivo de fomentar la igualdad y el respeto en nuestra sociedad. 

Según la United Nations Women (UN Women, 2023), 736 millones de 

mujeres han sido víctimas de violencia a nivel mundial, manifestándose como 

agresiones físicas, psicológicas y sexuales, generalmente cometidas por la pareja 

o un familiar. A nivel internacional, se estima que al menos una de cada tres mujeres

experimenta algún tipo de violencia. Las mujeres de entre 15 y 49 años han 

reportado experiencias de violencia en al menos una ocasión durante una relación 

romántica, con índices de prevalencia del 20% en el Pacífico, 22% en Europa y 

25% en América. 

Por otra parte, en Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2022) reportó 147 feminicidios en 2022, siendo Lima la región con mayor 

incidencia (37 casos), seguida por Cusco (13) y Arequipa (10). Además, el 71.43% 

de los feminicidios fueron cometidos por la pareja o ex pareja. También se 

registraron 231,553 denuncias de violencia familiar a nivel nacional, lo cual resalta 

la necesidad de tomar medidas urgentes para enfrentar esta situación. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2023) reveló 

que en el primer semestre de 2023 se registraron 1,792 casos de violencia de 

género en el Centro de Emergencia Mujer del Callao, siendo la violencia psicológica 

la más común (720 casos), seguida de la agresión física (702 casos) y las 

agresiones sexuales (370 casos). Estas cifras evidencian la persistencia de esta 

problemática y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención 
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y protección para las mujeres, así como promover una cultura de respeto e 

igualdad. 

La presente investigación surge debido a la escasez de estudios sobre cómo el 

sexismo es influenciado por pensamientos distorsionados sobre los estereotipos y 

roles de género y el uso de la violencia justificada por dichas distorsiones en 

mujeres estudiantes universitarias del Callao. Por ello, se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Influyen los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la 

violencia en el sexismo en mujeres estudiantes de universidades del Callao, 2024? 

Esta investigación está justificada en el ámbito social porque ayudará a 

evidenciar y reconocer las desigualdades de género en las relaciones 

interpersonales. Además, beneficiará a la población en general al promover una 

cultura más igualitaria e inclusiva y contribuirá al avance del conocimiento en el 

campo estudiado; este cambio cultural es crucial para el desarrollo sostenible, ya 

que la equidad de género es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 5, que busca lograr la igualdad 

de género y empoderar a todas las mujeres y niñas (Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas; ECOSOC, 2017). A nivel práctico, los resultados obtenidos 

demostrarán la necesidad de planificar y desarrollar programas de promoción y 

prevención para disminuir los índices de discriminación y violencia de género. 

Además, permitirá implementar estrategias efectivas para abordar los factores 

subyacentes de las variables trabajadas, con el objetivo de lograr un cambio real y 

duradero en nuestra sociedad. Teóricamente, este estudio profundiza en la 

conexión entre el sexismo y los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el 

uso de la violencia, contribuyendo a la creación de nuevas teorías. 

Metodológicamente, los instrumentos utilizados han confirmado la relación entre las 

variables analizadas y podrán ser empleados en investigaciones posteriores en 

contextos similares, brindando una herramienta valiosa para el avance del 

conocimiento en este campo. 

En resumen, esta investigación no solo aborda una problemática social 

crítica, sino que también sienta las bases para intervenciones futuras y el desarrollo 

teórico en el campo de los estudios de género. Al hacerlo, contribuye de manera 
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significativa a la promoción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. 

A causa de lo mencionado previamente, el estudio realizado plantea como objetivo 

explicar si los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia 

influyen en el sexismo en mujeres estudiantes de universidades del Callao, 2024. 

Así mismo, se plantearon objetivos específicos, tales como a) Identificar en qué 

grado los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia 

influyen en la dimensión sexismo hostil; b) Identificar en qué grado los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia influyen en la 

dimensión sexismo benevolente; c) Identificar la relación entre sexismo y los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia en mujeres 

estudiantes de universidades del Callao; d) Identificar la relación entre 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia y la dimensión 

sexismo hostil; e) Identificar la relación entre pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y el uso de la violencia y la dimensión sexismo benevolente. 

Por otra parte, tenemos en cuenta la siguiente hipótesis general para la 

investigación: Los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la 

violencia si influyen en el sexismo en mujeres estudiantes de universidades del 

Callao, 2024. 

De igual manera, se proponen las hipótesis específicas, tales como a) Los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia si influyen en 

mayor grado a la dimensión Sexismo Hostil en comparación a la dimensión Sexismo 

Benevolente de la variable Sexismo; b) Los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y el uso de la violencia influyen en la dimensión Sexismo Benevolente de la 

variable Sexismo; c) Existe correlación inversa y significativa entre sexismo y los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia en mujeres 

estudiantes de universidades del Callao; d) Se evidencia correlación inversa entre 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia y la dimensión 

sexismo hostil; e) Se evidencia correlación inversa entre pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia y la dimensión sexismo 

benevolente. 
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II. MARCO TEÓRICO

A partir de los siguientes párrafos se hará presente una recopilación de 

investigaciones previas sobre las variables propuestas. 

A nivel internacional, del Toro et al (2024) estudió la asociación entre 

edadismo y sexismo, para ello realizó un estudio con 263 estudiantes de una 

universidad en Granada – España como muestra, en donde el 74.9% fueron 

mujeres. Los datos fueron recopilados utilizando la Escala de Sexismo Ambivalente 

y el Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez. Sus hallazgos reflejaron 

puntuaciones bajas y muy bajas. Los principales factores asociados con una mayor 

amenaza de adoptar la actitud edadista fue en el sexismo hostil, con una OR de 

1,07 (Intervalo de Confianza del 95%: 1,03-1,11) y la ansiedad por envejecimiento, 

con una OR de 1,10 (Intervalo de Confianza del 95%: 1,02-1,18), ambos con un 

nivel de significancia estadística p < 0,01 y p < 0,05 correspondientemente. Por otro 

lado, se encontró que llevar educación superior se muestra como un factor 

protector, con una OR de 0,31 (Intervalo de Confianza del 95%: 0,13-0,78), con un 

nivel de significancia estadística p < 0,05. 

Por otra parte, Vinagre et. al (2023) investigó las disparidades entre los 

géneros en cuanto a los estereotipos y la adopción de roles, en mujeres víctimas 

de violencia. Para ello, se utilizaron 391 participantes adultos de nacionalidad 

española como muestra, en donde el 62% fueron mujeres. Los datos se 

recolectaron a través del Inventario de Violencia Social Encubierta contra las 

Mujeres (IVISEM), el Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y 

el Uso de la Violencia – Revisado (IPDMUV), como también el Inventario de 

Creencias Sobre la Violencia de Pareja (IBIPV). Los resultados obtenidos reflejan 

relaciones positivas importantes entre las diferentes dimensiones del IVISEM y un 

puntaje global del IPDMUV, con coeficientes que van desde 0.288 hasta 0.364, así 

como entre la puntuación total del IPDMUV y la justificación en el IBIPV, con un 

coeficiente de 0.133. 

Asimismo, Alcázar (2022) con el propósito de relacionar violencia sufrida 

durante una relación sentimental y sexismo, realizó una investigación correlacional. 

La población se compuso por 384 estudiantes de distintas universidades en La Paz 
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- Bolivia, de los cuales 195 fueron mujeres. Para recopilar información se utilizó el

Inventario de Sexismo Ambivalente, como también el Índice de Violencia. Los 

resultados reflejaron la relación significativa, directa y de intensidad media entre 

ambas variables con rho= 0,151, en donde a mayor grado de sexismo, mayor será 

el grado de violencia ejercida hacia la mujer. Asimismo, las dimensiones hostil y 

abuso físico poseen una rho= 0,167, mientras que con abuso no físico rho= 0,185, 

ambos con una correlación significativa. Por otra parte, entre las dimensiones 

benevolente y el abuso físico se obtuvo rho= 0,049, mientras que las dimensiones 

abuso no físico con rho= 0,055; en ambos casos se presenta una correlación 

positiva de magnitud débil. 

De igual manera, Cívico et al (2022) investigó las creencias y actitudes 

sexistas con el propósito de analizar creencias y actitudes violentas contra las 

mujeres utilizando 141 universitarios de la Universidad de Huelva - España como 

muestra, en donde el 82% fueron mujeres. La información fue recolectada a través 

del IPDMUV de Echeburúa y Fernández, como también el Inventario de 

Deseabilidad Social. Sus hallazgos indican una persistencia de estereotipos 

sexistas, lo que complica la detección de casos de violencia. 

Por otra parte, Lara, et al. (2022) investigó las distorsiones del pensamiento 

en referencia a la inferioridad de las mujeres con la finalidad de ahondar sobre 

estos, para lo cual utilizaron como instrumento el IPDMUV en 2,045 dominicanos 

como parte de su muestra, siendo el 69.34% mujeres mayores de 18 años. Dicha 

investigación fue de tipo descriptivo, en donde sus resultados reflejaron que el 

62,2% de la población considera verdad que las mujeres que siguen viviendo con 

su pareja a pesar de ser agredidas tienen un serio problema psicológico, además 

el 45% también afirma las mujeres consideran que las agresiones de sus parejas 

son significadas de preocupación hacia ellas, así mismo el 24,3% menciona que 

las mujeres son las provocadoras que sus parejas pierden el control y terminan 

siendo agredidas. 

De igual forma, Bonilla y Rivas (2021) con el objetivo de estudiar la 

normalización de creencias y distorsiones en cuanto a los roles de género y la 

violencia contra la mujer, realizó un estudio con 2395 estudiantes universitarios y 
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también en centros de formación superior en países de habla hispana, en donde el 

78% fueron mujeres. Los datos fueron recaudados a través del IPDMUV-R de 

Echeburúa. Los hallazgos reflejaron diferencias significativas en la muestra según 

cada país. Asimismo, se evidencio que los hombres presentan una mayor tendencia 

a exhibir dichas distorsiones relacionadas a los estereotipos de género y violencia 

en contra de las féminas durante una relación de pareja. 

Por otro lado, Merlyn y Díaz (2021) estudiaron los estilos de apego y su 

relación con las actitudes sexistas. Para su investigación, participaron 1373 

ciudadanos de Quito, de las cuales 761 (55.4%) fueron mujeres mayores de 18 

años. Los investigadores utilizaron el Cuestionario de Relaciones (RQ) en su 

versión validada en español, así como el ISA y el Inventario de Ambivalencia hacia 

Hombres (AMI) para recaudar datos. Finalmente, los resultados evidenciaron el 

nexo entre variables. Además, se reflejaron puntuaciones medias en la dimensión 

hostil, siendo 2.59 (AMI) y 2.04 (ISA); mientras que, en la dimensión benevolente, 

alcanzaron una puntuación media de 1.81 (AMI) y 1.99 (ISA), en las mujeres. 

Sumado a lo anterior, Cruz, et al. (2021) busco evidenciar la repercusión 

del sexismo en los estilos de comunicación en parejas y los temores de una 

evaluación social negativa, realizaron un estudio con enfoque correlacional 

descriptivo utilizando 590 universitarios en la ciudad de México como muestra, en 

donde 426 fueron mujeres. Se recopilaron los datos mediante el uso del 

Cuestionario de Medición del Sexismo Ambivalente, el instrumento de Leary en su 

versión traducida y el instrumento de Estilos de Comunicación. Como resultado, se 

confirmó la relación entre las variables. Sin embargo, solo fue para los hombres. 

Asimismo, a manera de complementar la información en cuanto a nuestras 

variables, se tienen en cuenta las investigaciones nacionales, iniciando por 

Sánchez (2022) que realizó un estudio de tipo correlacional, utilizando 214 

universitarios limeños como muestra, siendo el 69,6% mujeres, buscando encontrar 

diferencias entre las variables sexismo y los favoritismos televisivos de los 

estudiantes. La recopilación de información se realizó a través del ASI y la Encuesta 

de Preferencias Televisivas. Los datos obtenidos reflejaron un 48,56% en el 

sexismo hostil y un 50% en el benevolente. Asimismo, los evaluados con 
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preferencias hacia los programas deportivos presentan diferencias significativas en 

cuanto a sus dimensiones de sexismo, además se encontró que los hombres 

puntuaron más alto tanto en la escala global, así como en las dimensiones, en 

comparación a las mujeres. 

Finalmente, Valdivia (2021) buscó determinar correlaciones entre actitudes 

sexistas, lazos parentales y violencia en las relaciones, utilizando a 115 estudiantes 

entre hombres y mujeres pertenecientes a una universidad privada de Trujillo como 

muestra. Asimismo, empleó el Cuestionario de Lazos Parentales, el Inventario de 

Violencia en las Relaciones de Noviazgo entre adolescentes y la Escala de 

Detección de Sexismo en Adolescentes. Los resultados evidenciaron correlaciones 

directas entre sexismo y violencia cometida (rho=0.42), como también con violencia 

sufrida (rho=0.50); mientras que la dimensión sexismo hostil junto a violencia 

cometida y violencia sufrida obtuvieron un rho=0.41 y rho=0.49, por otra parte, para 

sexismo benévolo obtuvo un rho=0.40 y rho=0.49 respectivamente. 

Para ahondar entre los conceptos de la problemática revisamos algunas de 

las definiciones ya propuestas previamente, como el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2016), lo determina como la idea remarcada de 

superioridad entre un sexo sobre otro. En su mayoría, el sexo con dicha creencia 

es el masculino, lo que demuestra que la sociedad aún convive bajo un sistema 

patriarcal. Diaz-Aguado (2006) apoya el término, mencionando que la mujer se 

tiene que sentir identificada con ciertas características de una dama comprensiva, 

amable y tierna, mientras que el hombre con características de ser protector, fuerte 

y superior. 

Igualmente, el psicólogo social Allport (1954) refiere que las mujeres están 

consideradas de una manera totalmente distinta, con inferioridad, muy diferente al 

varón. Todas estas versiones sobre los roles y características de cada género 

sugieren que los hombres tienden a ser más individualistas y agresivos, dado que 

a lo largo de la historia han ocupado principalmente roles de liderazgo. 

Por otra parte, Glick y Fiske (1996) presentan una nueva concepción a partir 

de opuestos que se unen, bajo esa perspectiva nace el sexismo ambivalente, en 

donde proponen la existencia de cargas contrarias, negativas y positivas. A estas 
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dos cargas opuestas las definen como, el sexismo benevolente y el hostil. 

De igual manera, ambos autores nos mencionan que para hablar de sexismo es 

importante destacar que este abarca 2 tipos de actitudes sexistas. Por una parte, 

tenemos al sexismo hostil, en la cual se menciona que existe un trato con 

inferioridad, discriminación y menosprecio hacia la mujer. Mientras que, el sexismo 

benevolente, puede confundirse como una actitud agradable de parte del receptor, 

pero en realidad la ve como un objeto de intimidad que ayudará a la reproducción 

(Rodríguez et al. 2009). 

De este modo, Glick y Fiske dividen al sexismo hostil en tres componentes, 

en primera instancia menciona al paternalismo dominante, el cual se va explicando 

como actitudes que los adultos autoritarios suelen tener con los niños, donde el 

adulto demuestra su superioridad ya que el padre es quien manda, con deseo de 

controlar el comportamiento de la mujer y la obediencia de parte de ella. Por otra 

parte, la diferenciación competitiva, en donde se muestra al hombre como el idóneo 

a gobernar donde intenta competir, minimizando a la mujer ya que es ella quien no 

tiene carácter fuerte para manejar un cargo alto. Finalmente, la heterosexualidad 

hostil presenta a la mujer como un oponente que aprovecha su atractivo físico 

donde se hace dependiente de los grupos subordinados. 

Por otra parte, el sexismo benevolente también se encuentra conformado 

por tres componentes, en el paternalismo protector se observa a la mujer como un 

ser débil y frágil que debe tener a su lado a un hombre cumpla con un rol de 

protector y proveedor. Por otra parte, encontramos la diferenciación 

complementaria, siendo las actitudes delicadas, comprensivas, de generosidad, 

etc. Todos estos rasgos tradicionales de la mujer llegan ser para el oyente 

expresiones positivas las cuales justamente complementan al hombre. Por última 

parte tenemos a la intimidad heterosexual, donde el único complemento para llegar 

a la felicidad es de un hombre con una mujer y es aquí donde la mujer debe tener 

el rol de ser comprensiva, dar apoyo, respeto y admiración a su pareja y este 

debería de devolver tal afecto ayudándola y cuidándola (Cárdenas et al. 2010). 

Asimismo, Cabrera y Cruz (2020) a través de una recopilación de 

investigaciones, pudieron identificar la existencia de diferentes factores que pueden 
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influenciar sobre el sexismo, tales como: 

a) Edad, en donde a medida que las personas envejecen, su índice de

sexismo tiende a disminuir en ambos géneros, ya que aumenta la conciencia 

sobre la problemática y sus consecuencias en las relaciones interpersonales. 

b) Grado de instrucción, ya que a medida que este aumenta, disminuyen las

actitudes sexistas tanto en hombres como en mujeres. 

c) Nivel socioeconómico, refiriendo que las personas ubicadas en niveles

socioeconómicos medio y alto muestran niveles más altos de sexismo en 

comparación con aquellas que pertenecen a entornos económicos bajos. 

d) Religión, en donde se evidencia que los individuos pertenecientes a una

religión tienden a mostrar niveles elevados de sexismo a diferencia de aquellos 

que no siguen ninguna religión. 

Por otra parte, bajo la perspectiva de Diaz-Aguado (2006), se proponen tres 

componentes que conforman al sexismo: 

a) Cognitivo, implicando la confusión entre diferencias sociales y biológicas

entre géneros, creyendo que las diferencias son automáticas e inevitables, lo 

que puede conducir a la creencia de la inferioridad, justificando la discriminación 

y violencia hacia las mujeres. Está relacionado con deficiencias cognitivas que 

simplifican problemas sociales y causan conclusiones generales a partir de 

información sesgada. 

b) Afectivo, el cual se centra en la creación sexista de la identidad, vinculando

cualidades consideradas femeninas con debilidad y sumisión, y atributos 

masculinos con fuerza y control, lo que puede desencadenar violencia cuando 

se percibe como una amenaza a la masculinidad. Este proceso está influenciado 

por modelos a seguir durante la adolescencia. 

c) Conductual, refiriéndose a una inclinación por manifestar el sexismo

mediante actos de discriminación y violencia, especialmente cuando faltan 

alternativas positivas para abordar conflictos sin recurrir a conductas 

destructivas. 



20 

Con respecto a nuestra segunda variable, Echeburúa y Redondo (2010), nos 

indican que las distorsiones cognitivas son ideas falsas y poco realistas, empleadas 

como un mecanismo para justificar la propia conducta agresiva o transgresora. 

Asimismo, teniendo en cuenta lo mencionado por Beck (1995) en cuanto a las 

distorsiones cognitivas, definidas como pensamientos irreales con respecto a lo que 

se puede percibir. Dichas distorsiones cognitivas comparten la característica 

principal de tener sesgos en su información procesada, la cual afecta el 

comportamiento. Debido a ello, las capacidades adaptativas y la resolución de 

conflictos disminuyen (Victoria y Bascuñán, 2019). 

De esta manera, siguiendo lo antes mencionado, Echeburúa, et al. (2002), 

destacan que nuestras decisiones están moldeadas por nuestra percepción de la 

realidad y la interpretación que damos a esta, fundamentadas en nuestras 

creencias. No obstante, indican que no todas las creencias que sostenemos son 

precisas. Entre estas creencias erróneas se incluyen: 

a) La creencia contrastante, se basa en una idea que no tienes certeza de si

es verdadera o no, pero alguien más sostiene una opinión contraria sobre el 

mismo tema. 

b) Las razones a favor de una creencia son construidas a partir de otros

pensamientos que debemos identificar y reconocer para evaluar la veracidad o 

validez de esa creencia en particular. Estos pensamientos adicionales nos 

ayudan a comprender y respaldar la solidez de esa creencia. 

c) Una creencia sujeta a debate, implica cuestionarnos junto a un grupo de

personas, dicha creencia y su autenticidad, como también los pensamientos 

asociados a ella, si estos son realmente comprobables. Es un proceso de 

análisis y discusión para evaluar la validez de dicha creencia. 

d) Proponer ideas opuestas a través del contraste entre creencias nuevas con

las antiguas, con el fin de desarrollar una perspectiva renovada y más completa 

sobre el tema en cuestión. Este proceso permite ampliar el entendimiento y 

considerar distintas perspectivas para alcanzar una conclusión más 

fundamentada. 
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En ese sentido, estos pensamientos distorsionados en contra de las mujeres y su 

justificado uso de la violencia se exhiben a menudo en maltratadores a través de 

sesgos cognitivos. Estos se manifiestan de dos formas: por un lado, a través de los 

pensamientos erróneos sobre roles y estereotipos de género, señalando que las 

mujeres son seres inferiores, y, por otra parte, mediante la aprobación de conductas 

violentas como una solución válida para la resolución de conflictos. Cabe señalar 

que esta violencia puede extenderse a los hijos e incluso en situaciones fuera del 

ámbito familiar (Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1997). 

Estos sesgos cognitivos se relacionan con la violencia ya que, según 

Echeburúa et al. (2016) se originan a partir de una cultura patriarcal instaurada en 

el pasado, está vulnera y agrede el bienestar de la mujer en la familia ocasionando 

disfuncionalidad. 

En cuanto a violencia, la OMS (2012) señala que es el uso de fuerza de 

manera deliberada, así como amenazarse uno mismo u otros individuos, a un grupo 

o a una comunidad, con el resultado o la alta probabilidad de causar daños físicos,

traumas psicológicos, dificultades en el desarrollo o incluso la pérdida de vidas. 

Asimismo, el MIMP (2016) especifica que violencia de género es un acto 

dañino contra una persona o grupo en función de su género. Esta terminología se 

utiliza generalmente para señalar las diferentes causas que exponen a las mujeres 

a situaciones peligrosas, volviéndose propensas a sufrir de violencia. De igual 

manera, la agresión contra la mujer puede ser tanto a nivel físico, sexual o mental; 

ya sea generada dentro de su propio círculo familiar o por la comunidad. 

Por otro lado, Echeburúa y Redondo (2010) identifican rasgos individuales 

que predisponen a los jóvenes a adoptar hábitos violentos: 

a) Déficit de autocontrol, especialmente notorio en varones, quienes enfrentan

dificultades para autorregular su conducta, lo que puede llevarlos a ser atraídos 

por estímulos negativos y legitimar la violencia física o verbal. 

b) Déficit cognitivo, expresado en tres aspectos: habilidades intelectuales

bajas, inteligencia emocional reducida y una inteligencia general limitada, todos 

vinculados con conductas antisociales y dificultades en la comunicación y 
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relaciones interpersonales. 

c) Regulación emocional, donde la capacidad para manejar y comunicar

sentimientos de manera apropiada se considera esencial para comprender y 

controlar comportamientos agresivos, destacando la importancia del manejo de la 

ira y la expresión emocional equilibrada. 

d) Este conjunto de características individuales ofrece una perspectiva más

completa sobre los factores que podrían contribuir al desarrollo de 

comportamientos violentos en jóvenes. 

De igual manera, Echeburúa, Amor y Fernández (2007), resaltan la 

existencia del ciclo de violencia y lo describe en tres etapas: 

a) Acumulación de tensión, donde los conflictos cotidianos se acumulan debido

a la falta de resolución dialogada, generando una carga emocional. 

b) Explosión, momento en que esta tensión acumulada se libera de manera

irracional. 

c) Arrepentimiento, fase posterior a la explosión donde se experimenta

remordimiento. 

Asimismo, Fernández-Montalvo y Echeburúa (1997) resaltan que, en la 

mayor cantidad de los casos, los episodios de violencia suelen iniciar de manera 

sorprendente en los primeros años de matrimonio. Sin embargo, también se ha 

evidenciado en algunos casos particulares que estos episodios pueden comenzar 

durante el noviazgo. Con el paso del tiempo, es preocupante observar cómo estos 

comportamientos violentos tienden a cronificarse, es decir, se vuelven recurrentes 

y persistentes en las parejas. Esta cronificación de la violencia puede generar un 

ambiente tóxico y perjudicial para las personas involucradas, afectando su 

bienestar emocional y físico. 

Por otro lado, teniendo en cuenta lo antes mencionado tenemos a Tomasello y 

Amrisha (2011) quienes argumentaron que durante la adultez se presume que las 

personas se comporten de acuerdo con las convicciones sociales preestablecidas, 
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lo que implica la promoción y aceptación de los estereotipos predominantes. No 

obstante, la concepción y normalización de tales estereotipos conllevan consigo 

una forma de violencia, dado que estos prejuicios suelen ser utilizados para ejercer 

control y subyugar al género femenino (Espinoza, 2016). Esta dinámica da lugar a 

lo que se podría denominar como una violencia simbólica, la cual tiende a pasar 

desapercibida en muchos casos, ya que no se manifiesta a través de una agresión 

directa; no obstante, hacia la víctima subyace una desvalorización y ejercicio de 

poder (Benalcázar y Vengas, 2017). De esta manera, se establece un contexto 

donde se perpetúa la desigualdad de género mediante la internalización y 

reproducción de roles y normas sociales discriminatorias, las cuales operan de 

manera sutil pero efectiva en la perpetuación de la opresión. 

Finalmente, se resalta la existencia de una conexión del sexismo y 

comportamientos violentos en las relaciones interpersonales. Debido a ello, 

entendemos la importancia de identificar las distorsiones asociadas con los roles y 

estereotipos de género, además del consentimiento de la violencia machista, 

resulta crucial bajo el contexto de la prevención (León-Ramírez et al., 2014; 

Echeburúa, 2016). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

El análisis realizado tiene un enfoque explicativo, cuyo propósito es demostrar 

modelos que describan las relaciones entre un grupo de variables, conforme se 

deduce de las bases teóricas (Ato, et al. 2013). 

Asimismo, CONCYTEC (2020) también refiere que dicho tipo de 

investigación busca la obtención de un entendimiento más amplio para comprender 

los elementos básicos de los fenómenos, así como las relaciones que existen entre 

ellos. 

Por otra parte, el enfoque utilizado para esta investigación es el cuantitativo, 

dado que Alan y Cortez (2018) manifiestan que dichas investigaciones para poder 

llevar a cabo un estudio, investigación, corroboración de información, entre otros; 

se enfocan en el aspecto numérico. 

El diseño usado para esta investigación es no experimental de corte 

transeccional. Puesto que de igual manera Hernández, et al. (2018) manifiesta que 

los estudios no experimentales no maniobran las variables de manera deliberada, 

es decir no elabora ni una situación, solo se rige a estudiar situaciones que ya 

existen en su contexto natural. Además, es de corte transeccional ya que solo se 

recolectan datos en un momento en específico, con el objetivo de estudiar las 

variables y su posible relación entre ellas en un momento único. 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable endógena N°1: Sexismo 

Definición conceptual: La variable sexismo en donde Glick y Fiske (1996) 

resaltan la relación entre actitudes ambivalentes expresadas contra las mujeres, 

esta se conforma por dos elementos, siendo estos: el sexismo hostil, el cual 

presenta actitudes negativas hacia la mujer; mientras que, el sexismo benevolente 

posee actitudes positivas hacia ellas. Ambas guardan relación significativa, 

negativa y positiva. 

Definición operacional: La variable fue analizada mediante la Escala de 
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Sexismo General (ESG), la cual es una adaptación del Ambivalent Sexism 

Inventory's propuesto por Glick y Fiske en 1996, contiene 36 ítems, además, 

posee una escala de Likert con cinco variantes de respuesta. 

Dimensiones: Cuenta con dos dimensiones, sexismo hostil (SH) y sexismo 

benevolente (SB) 

Indicadores: Los indicadores comprenden el paternalismo dominante, la 

diferenciación de género competitivo y la hostilidad heterosexual, que forman 

parte de la dimensión SH. Por otro lado, se encuentran el paternalismo protector, 

la diferenciación de género complementaria y la intimidad heterosexual 

Escala de medición: De tipo ordinal. 

 
Variable exógena N°2: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la 

violencia 

Definición conceptual: Para medir la variable, Fernández y Echeburúa (1997) 

identifican los roles sexuales hacia la mujer y los pensamientos erróneos referidos 

a la inferioridad, utilizando la violencia como un método resolutivo ante los 

problemas. 

Definición operacional: De igual manera para medir la segunda variable, se 

utilizará la adaptación del Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la 

Mujer y el Uso de la Violencia - Revisado (IPDMUV - R) de Echeburúa et. al 

(2016) fue creado con la finalidad de evaluar sesgos cognitivos sobre las mujeres. 

Dicho instrumento consta de 21 ítems binarios. 

Dimensiones: Dicho instrumento está compuesto por dos dimensiones, las 

cuales son pensamientos distorsionados sobre la mujer y el segundo es el uso de 

la violencia para resolver conflictos. 

Indicadores: Los indicadores que presentan la prueba son: La realización de 

tareas domésticas para los hombres, secuelas físicas o mentales resultantes del 

maltrato, prohibición de contradecir a la pareja, se considera un problema 

exclusivamente familiar, desvalorización de las mujeres, los hombres 

violentadores sienten culpa, la exigencia de mantener relaciones sexuales, los 

agresores son personas fracasadas y perdedoras, las mujeres podrían aprender a 

prevenir la violencia, se justifica el uso de castigo físico como forma de 
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violencia, subyugación de las mujeres, la violencia se origina por odio, los 

hombres que ejercen la violencia presentan trastornos psicológicos, las mujeres 

incitan a la violencia, la mujer debe entender por qué su pareja la agrede, 

considerar el maltrato como una muestra de preocupación por la pareja, sumisión 

de las mujeres en dirección a hombres, Las mujeres que sufren maltrato protegen 

a sus parejas, los hombres maltratan a la mujeres por fastidio de ellas, Los niños 

no se percatan del maltrato en la pareja, aprobación de la violencia como un 

problema psicológico. 

Escala de medición: Es de tipo Ordinal. 



Figura 1 

Diagrama de modelo estructural asociado a las variables 

Nota: En este diagrama, el Sexismo se muestra como variable endógena, mientras que Pensamientos Distorsionados Sobre la Mujer y el Uso de la 
Violencia está representada como variable exógena y se conecta directamente con el sexismo. 
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3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población: 

Conforme a Sánchez, et al. (2018), población es un conglomerado de individuos, 

acontecimientos u objetos, quienes coinciden en cuanto a sus características y se 

identifican en un área determinada para su estudio. Siguiendo ello, la población 

investigada fue conformada por mujeres con una franja etaria de 

18 a 35 años, estudiantes de universidades que se encuentran dentro de la 

Provincia Constitucional del Callao, con un aproximado de 3,889 según los informes 

estadísticos de los portales de transparencia de la Universidad A (2023), como 

también en la Universidad B (2023). En donde: 

Tabla 1 

Distribución de la población por tipo de universidad 

Población Frecuencia Porcentaje % 

Femenina de universidades estatales (A) 3.286 85% 

Femenina de universidades privadas (B) 603 15% 

Total 3,889 100% 

Fuente: Portal de transparencia de las universidades estatales (A) y universidades privadas (B) 

Criterios de inclusión: 

● Mujeres universitarias

● Estudiantes de universidades que pertenezcan al distrito del Callao

● Edades entre 18 a 35 años

● Aquellas personas que obtengan un puntaje medio o alto en violencia recibida

Criterios de exclusión: 

● Que no hayan respondido el instrumento completamente
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3.3.2 Muestra 

Lorenzo y Zangaro (2002) nos dicen que la muestra se conforma por una 

agrupación de elementos seleccionados para representar el comportamiento de un 

conjunto más grande, que vendría a ser toda la población que forma parte del 

estudio. Cabe resaltar que se empleó el programa G*Power, el cual determinó 

nuestro tamaño de la muestra considerando la potencia estadística. Dicho 

programa posibilita llevar a cabo diferentes cálculos, como la potencia esperada de 

una prueba, la muestra necesaria para alcanzar una potencia determinada, el 

tamaño del efecto, así como verificar la significancia en relación a las posibilidades 

reales del estudio. Es importante mencionar que el valor mínimo aceptado para la 

potencia estadística es de 0,80 o una magnitud mayor, nivel de significancia p = .01 

(Ramos-Vera, 2021). Realizando este proceso se logró obtener una muestra 

mínima que consta de 138 participantes. Por consiguiente, en el actual trabajo de 

investigación se logró recaudar una muestra de 137 mujeres estudiantes del Callao. 

Tabla 2 

Distribución de la muestra 

Categoría Muestra N° Porcentaje % 

Tipo de universidad Nacional 43 29.25% 

Privada 104 70.75% 

Facultad Humanidades 74 50.39% 

Ciencias de la Salud 69 46.94% 

Números 4 2.72% 

Rango etario 18 a 22 años 47 31.97% 

23 a 27 años 62 42.18% 

28 a 35 años 38 25.85% 

Residencia actualmente 

en el Callao 

Si 103 70% 

No 44 30% 
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Universidad ubicada en 

el Callao 

Si 147 100% 

3.3.3. Muestreo 

Para la investigación se realizó un muestreo de tipo no probabilístico por 

conveniencia. Para ello Hernández (2021) menciona que se realiza este tipo de 

muestreo cuando se adhiere a los criterios personales del investigador. Así mismo 

tiene la capacidad de aplicar criterios que permiten incluir o excluir a los 

seleccionados apropiados. 

Unidad de análisis: Mujeres estudiantes que presentan indicadores de violencia - 

de universidades del Callao. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

A fin de realizar una investigación, es crucial emplear técnicas adecuadas 

para recopilar datos en el estudio, con el fin de lograr el éxito. Es por ello que Hadi 

et al. (2023) sugieren que los métodos de recolección de información son un 

proceso empleado para adquirir información relevante destinada a un estudio 

particular o investigación. Cada método presenta ventajas y desventajas, por lo que 

es crucial elegir el más apropiado según los objetivos y el alcance del estudio. Dicho 

esto, se optó por la encuesta, como la técnica más adecuada para esta 

investigación, puesto que Hadi et al. (2023) la define como una forma estandarizada 

de realizar preguntas por escrito que se hacen a un grupo de personas. Estas 

pueden ser aplicadas personalmente, vía telefónica o por internet. 

Asimismo, Medina et al. (2023) nos explica que los instrumentos de 

investigación son recursos relevantes para recolectar información y obtener una 

comprensión más completa y precisa de un tema de estudio. Además, asisten en 

la recolección de datos objetivos y en la evaluación y comparación de diferentes 

grupos o poblaciones. Dicho esto, para medir la variable sexismo se utilizó el 

siguiente instrumento: 
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La Escala de Sexismo General (ESG) 

Creada por Glick Peter y Fiske Susan en 1996 y denominada The Ambivalent 

Sexism Inventory (ASI), en su idioma original, fue traducida al español por los 

mismos autores en el año 1998. Dicho instrumento consta de 90 ítems los cuales 

se clasifican en dos dimensiones: Sexismo Hostil y Sexismo Benévolo, posee una 

escala Likert con cinco alternativas. Su aplicación puede ser individual o grupal, en 

un periodo de diez a quince minutos. Referente a sus propiedades psicométricas, 

para poder calcularlas se utilizó una muestra de 954 universitarios, en primera 

instancia, se realizó un análisis de validez de criterio de los 90 ítems, donde se 

encontró que la mayoría de estos obtuvieron puntajes altamente significativos, sin 

embargo 30 de ellos se excluyeron porque evidenciaron puntuaciones inferiores o 

iguales a .80 (Merma, 2017). 

Por otra parte, en el año 2015, Romero, Pérez y Guevara realizaron la 

adaptación en nuestro contexto nacional, cambiando el nombre a Escala de 

Sexismo General (ESG) donde utilizaron la validez de constructo, estudiaron la 

consistencia interna analizando la medición del ítem - test correcto. Seguidamente, 

realizaron el análisis factorial exploratorio para descubrir la organización 

subyacente entre elementos, donde se excluyeron 10 ítems, debido a que 

manifestaron puntajes inferiores a 0.20. Adicional a esto, a través del AFE de los 

60 ítems, se encontró que 8 mostraron cargas factoriales superiores a 0.30 en más 

de dos factores. Por otro lado, otros 6 formaron un único factor. Debido a esto, la 

escala se quedó con 36 ítems finales. La adaptación manifestó una alta 

confiabilidad, puesto que el coeficiente α Cronbach fue de 0.93. En términos de 

consistencia interna, el coeficiente se encuentra en 0,71, lo cual se considera como 

bueno (Merma, 2017). 

Asimismo, en esta investigación se realizó un estudio piloto con 100 

universitarias de la región Callao, el cual tuvo como resultado del análisis 

estadístico, una Media y Desviación Estándar con valores oscilantes entre 2.49 a 

3.43 y 1.44 - 0.897 respectivamente, así mismo teniendo resultados de Asimetría 

(g1) con rango que oscilan entre -1.5 a 1.5 y una Curtosis (g2) con valores menores 

a 3. Además, los índices de homogeneidad corregida (IHC) en gran parte de los 
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ítems se evidencian valores que superan a 0.30, adicionalmente presenta una 

Comunalidad (h2) cual valor fluctúa entre 0.137 y 0.934. Se realizó el AFC, el cual 

arrojó medidas de ajuste no adecuadas, siendo sus valores χ²/gl= (2.26), CFI= 

(0.957), TLI= (0.955), SRMR= (0.112), RMSEA= (0.112). Debido a ello, se realizó 

el análisis psicométrico con el nuevo modelo con 6 ítems eliminados, evidenciando 

una mejora en sus valores, siendo estos: χ²/gl= (1.07), CFI= (0.997), TLI= (0.997), 

SRMR= (0.080), RMSEA= (0.023). Por último, un análisis de fiabilidad con el nuevo 

modelo mostró un α de Cronbach= (0.939) y ω de McDonald= (0.942), demostrando 

así que el instrumento es confiable para su aplicación. (Ver Anexos) 

Por otro lado, la segunda variable fue analizada por medio de: 

 
El Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la mujer y el Uso de la 

violencia (IPDMUV) 

Elaborado por Echeburúa y Fernández - Montalvo (1998) cuyo objetivo fue calcular 

de manera lineal las distorsiones cognitivas que mostraban los hombres violentos 

hacia sus parejas. Constaba de 29 ítems que se presentan de manera dicotómica, 

de los cuales 13 señalan roles según género, como también la inferioridad de la 

mujer; mientras que los 16 remanentes abordan la justificación de emplear violencia 

como medio resolutivo de conflictos. La categoría de puntuación del inventario va 

desde 0 hasta 29 puntos. A medida que la puntuación aumenta, aumenta la 

cantidad de distorsiones cognitivas relacionadas con las mujeres y el uso de la 

violencia. Los frutos del análisis de ajuste para este modelo con una sola dimensión 

de 29 artículos no fueron válidos. El valor de χ2 (df = 377; p = .0001) fue de 

11349.68, lo cual indica un ajuste deficiente. Además, el valor de RMSEA fue de 

0.25. El valor de SRMR fue de .15, lo cual indica un ajuste deficiente. El valor de 

GFI fue de 0.82, el valor de AGFI fue de 0.80, el valor de CFI fue de 1.00, el valor 

de NFI fue de 0.82, eI Index fue de 1.00 y el valor de NNFI fue de 1.00 (Echeburúa, 

et al. 2016). 

Para poder hallar las propiedades psicométricas de la prueba adaptada por 

el mismo autor luego de varios años, se utilizó una muestra de 463 hombres, sin 

embargo, no mostró indicadores aceptables de ajuste, tales como χ2(df = 377; p = 

.0001) = 11349.68; RMSEA= (0.25); SRMR= (0.15); GFI= (0.82); AGFI= (0.80); 



33 

CFI= (1.00); NFI= (1.00); y NNFI= (1.00). Según esta conclusión, se recomienda la 

importancia de revisar y eliminar detenidamente los ítems de esta herramienta. 

Después de analizar todos los elementos, se determinó eliminar los siguientes 

ítems (12, 14, 17, 19, 21, 26, 27 y 28), puesto que se evidencio mediante el AFE 

que poseían una comunalidad muy escasa (0.055) por otra parte presentaron una 

carga factorial muy baja (en torno a 0.02) (Echeburúa et. al 2016). 

En el Perú, se realizó una adaptación elaborada por Prada (2016) quien 

utilizó 182 universitarios como muestra, cuyo intervalo etario fue de 16 a 38 años, 

en Lambayeque. En dicho estudio, realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 

utilizando dos modelos propuestos por el autor original del test. Los resultados 

mostraron que las cargas factoriales del factor PDM oscilaban entre -0.043 y 0.842, 

mientras que las cargas del factor UV oscilaban entre 0.026 y 0.643. Estos 

resultados indicaron que los índices de ajuste eran inaceptables. Por lo tanto, se 

decidió eliminar 9 ítems que tenían cargas factoriales bajas, quedando un total de 

12 ítems y convirtiendo el modelo en unifactorial. Las cargas factoriales de los ítems 

restantes oscilaron alrededor de 0,409 y 0,829. Además, se obtuvieron valores de 

CFI = .957, RMSEA = .081 [IC90% .066, .096] y WRMR = 1.048, señalando un buen 

ajuste del modelo. También calculó la confiabilidad según el coeficiente de Alfa de 

Cronbach, resultando en 0.835; mientras que el coeficiente de Omega Mcdonald 

resultó en un 0.884, declarando al instrumento (12 ítems) como confiable (Prada, 

2020). 

Siguiendo con el estudio piloto con 100 universitarias de la región Callao, 

se pudo evidenciar con resultado del análisis estadístico de ítems, una Media con 

puntuaciones en el rango de 0.198 a 1.584, además también se halló la Desviación 

Estándar entre 0.357 y 0.652. De igual manera se encontró un valor adecuado para 

la asimetría (g1) (+/- 1.5), además los valores obtenidos de curtosis (g2) eran 

menores a 3, asimismo el IHC obtuvo un valor adecuado (>0.3). Posterior a ello, se 

realizó el AFC y se pudo apreciar resultados como: χ²/gl= (2.26), CFI= (0.957), TLI= 

(0.955), SRMR= (0.112), RMSEA= (0.112). Por ende, se realizó el mismo análisis 

con un nuevo modelo eliminando 1 ítem, donde sus valores fueron adecuados 

alcanzando un χ²/gl= (1.13), CFI= (0.998), TLI= (0.997), SRMR= (0.078), RMSEA= 

(0.078). Finalmente, se realizó el análisis de fiabilidad del nuevo modelo utilizando 



34 

el coeficiente Cronbach, cuyo valor fue de 0.889, representando así la confiabilidad 

y veracidad de la prueba para su aplicación. 

Finalmente, para poder identificar a las féminas que hayan pasado por alguna 

situación de violencia, se aplicó: 

Cuestionario de violencia de novios (CUVINO) 

Propuesto por Rodríguez- Franco, et al. (2010), según su versión original que 

consta de 42 ítems, agrupados en 8 dimensiones, estos son: Humillación, Castigo 

Emocional e Instrumental, Desapego, Sexual, Físico, Coerción, Género. Durante el 

año 2017, los autores ya mencionados crearon una versión abreviada del mismo 

cuestionario, dejándola finalmente con 20 ítems divididos en 5 dimensiones, siendo 

este desapego, humillación, coerción, sexual, física. Cuenta con 4 variantes de 

respuesta de tipo Likert, entre 0 (nunca) hasta 4 (siempre). Este modelo propuesto 

obtuvo un buen ajuste, cuyos valores fueron: χ²/gl=1.16, CFI=0.997, TLI=0.992, 

SRMR=0.040, RMSEA=0.033. En el presente trabajo se utilizará la subdimensión 

de Humillación, la cual consta de 4 ítems. Asimismo, con respecto a sus análisis de 

fiabilidad, resultando en un coeficiente Cronbach de 0.667 y un 0.674 en el 

coeficiente de McDonald. 

3.5. Procedimientos 

En primera instancia, se realizó un análisis exhaustivo de las diferentes opciones 

de variables con las cuales se puede trabajar. Nos pusimos en contacto con los 

autores de dichos instrumentos a través de correo electrónico para obtener las 

autorizaciones necesarias para utilizarlos en nuestra investigación. Acto seguido, 

nos organizamos y seleccionamos los días en los que llevamos a cabo las 

encuestas a las mujeres estudiantes del Callao. Los datos se recolectaron mediante 

el llenado de un formulario creado en Google Forms y distribuido a través de medios 

virtuales como Facebook, Whatsapp, Telegram y de manera presencial por medio 

del código QR. Los datos recopilados fueron intercalados entre la Universidad A y 

la Universidad B para garantizar una distribución equitativa de la muestra. Una vez 

recopilados los datos, procedimos a procesar la información utilizando softwares 

estadísticos especializados como el Jamovi 2.2.5. y el JASP 0.18.3 los cuales 
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permitieron la elaboración de las tablas según cada objetivo planteado en la 

investigación, posteriormente se elaboró la discusión, proseguimos tanto con 

conclusiones como las recomendaciones pertinentes. 

3.6 Método de análisis de datos 

Para el objetivo general se realizó una regresión estructural basada en un 

modelamiento de ecuaciones estructurales (SEM), tomando en cuenta los 

siguientes índices de ajuste: x2/gl<3, CFI>=0.90, TLI>=0.90, SRMR<0.05, 

RMSEA<=0.05, se usó el estimador ULS para variables con categorías 

ordinales.(Ximénez y García, 2005) la variable endógena será el sexismo y la 

variable exógena, los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la 

violencia, se utilizó el software JAMOVI versión 2.3.18.0 y el complemento SEM de 

la biblioteca de JAMOVI 2.3.18.0. Para la evaluación de la normalidad multivariada 

se empleó el coeficiente de Mardia. 

Para los análisis bivariados, Shapiro-Wilk fue la prueba utilizada, ello 

evidenció una distribución inusual en de datos según la muestra. (Romero, 2016) 

Para los objetivos en donde se buscó evaluar la influencia dos a dos, se 

realizaron regresiones lineales simples donde se observaron los valores β y los p < 

a 0.05 para identificar la calidad predictiva de una variable sobre otra. 

Referente a ese resultado, se evidenció una distribución no paramétrica, 

por lo que se empleó el coeficiente de correlación de Spearman (rho de Spearman) 

con el fin de establecer la relación entre dos variables cuantitativas. (Flores, et al. 

2017), a la vez, se calculó el tamaño del efecto, que, de acuerdo con los estándares 

definidos, se clasifica como pequeño por presentar un valor igual o inferior a 0.10, 

junto con los respectivos intervalos de confianza (Domínguez, 2018). 

3.7 Aspectos éticos 

La investigación presentada se realizó siguiendo tanto normativas como los 

principios éticos del Colegio de Psicólogos del Perú (2017), en concordancia con 

sus códigos de ética, artículo 24°, puesto que se les comunicó a los participantes 

el objetivo de su colaboración y se les presentó el consentimiento informado para 
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que puedan decidir libremente su participación. Esto a su vez también se refuerza 

bajo la declaración de Helsinki, el cual pone como prioridad el bienestar de los 

participantes por sobre los intereses científicos, asegurando así el respeto y 

confidencialidad de la información compartida por los participantes (PAHO, 2008). 

Asimismo, se están siguiendo las normativas internacionales de la American 

Psychological Association (2020). Esto se aplica al emplear información a través de 

citas, antecedentes y referencias, respetando la autoridad de los investigadores 

correspondientes y evitando cualquier forma de plagio. 

De igual manera, a través de los códigos éticos para la investigación 

propuestos por la Universidad César Vallejo (2022) aseguramos la originalidad de 

la presente investigación, como parte de los lineamientos que promueve dicha 

institución, enfatizando en el bienestar de los participantes y mejorar la competencia 

tanto en investigación como profesional. 

Finalmente, se resalta el cumplimiento del decreto legislativo n° 822, que 

establece la ley concerniente a los derechos de autor. Siendo así, se recibió el 

consentimiento de ambos autores para los cuestionarios utilizados en este estudio, 

lo que garantiza el cumplimiento de dicho decreto. 
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IV. RESULTADOS

Acto seguido, se muestran los resultados en función de los objetivos de la 

investigación. 

Para el análisis del objetivo general, se realizó una ecuación estructural con 

JAMOVI, donde se obtienen las siguientes medidas de bondad del ajuste. 

Tabla 3 

Modelo explicativo: Los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la 

violencia si influyen en el sexismo en mujeres estudiantes de universidades del 

Callao, 2024. 

Modelo X2 /gl SRMR RMSEA CFI TLI 

1 0.0131 0.003 0.00 1 1.065 

Nota: X2: chi cuadrado; gl: grados de libertad; CFI: índice de ajuste comparativo TLI: índice de ajuste 
de Tucker-Lewis; SRMR: residuo cuadrático medio estandarizado; RMSEA: error cuadrático medio 
de aproximación. Se utilizó el estimador Unweighted Least Squares. 

En la tabla 3 se muestra que los valores obtenidos del ajuste de bondad para el 

modelo explicativo en su mayoría son aceptables, X2 /gl (0.0131), SRMR (0.003), 

RMSEA (0.00), CFI (1), sin embargo el TLI sobrepasa el límite aceptable teniendo 

un valor de 1.065, esto se puede explicar bajo los “casos Heywood”, los cuales nos 

afirman que esta sobre estimación se puede producir por una mala especificación 

del modelo, un sobre ajuste del modelo, tamaño insuficiente de la muestra, datos 

inadecuados, errores de especificación. (Farooq, 2022) 
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Tabla 4 

Coeficiente de Beta para la predicción de los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y el uso de la violencia sobre el sexismo. 

Dep Pred β z p 

Sexismo PDV 0.219 0.271 0.785 

Nota: p<.05, p: significancia estadística; PDV: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso 
de la violencia. 

En la tabla 4, respecto a la influencia de los Pensamientos Distorsionados Sobre la 

Mujer y el Uso de la Violencia sobre la variable Sexismo, se observa que los PDV 

no ejercen un efecto significativo sobre el sexismo, puesto que su p valor es 

superior al (0.05) y su intensidad es baja ya que su beta es de (0.219). 

Figura 2 

Modelo explicativo de la Influencia de los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y el uso de la violencia en el sexismo. 

Nota: PDV: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia, S: Sexismo, SB: 
Sexismo benevolente, SH: Sexismo hostil, PD: Pensamientos distorsionados sobre la mujer, UDV: 
Uso de la violencia 
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Objetivos específicos: 

a) Influencia de los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la

violencia en el sexismo hostil. 

Tabla 5 

Modelo explicativo: Los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la 

violencia si influyen en el sexismo hostil. 

Modelo X2 /gl SRMR RMSEA CFI TLI 

1 0.108 0.012 0.00 1 1.053 

Nota: X2: chi cuadrado; gl: grados de libertad; CFI: índice de ajuste comparativo TLI: índice de ajuste 
de Tucker-Lewis; SRMR: residuo cuadrático medio estandarizado; RMSEA: error cuadrático medio 
de aproximación. Se utilizó el estimador Unweighted Least Squares. 

En la tabla 5 se observan los valores obtenidos del ajuste de bondad para el modelo 

explicativo en su mayoría son aceptables, X2 /gl (0.0108), SRMR (0.012), RMSEA 

(0.00), CFI (1), sin embargo, el TLI sobrepasa el límite aceptable teniendo un valor 

de 1.053. 

Tabla 6 

Coeficiente de Beta para la predicción de los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y el uso de la violencia sobre el sexismo hostil. 

Dep Pred β z p 

Sexismo Hostil PDV 0.139 0.166 0.868 

Nota: p<.05, p: significancia estadística; PDV: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso 
de la violencia. 

En la tabla 6, respecto a la influencia de los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y el uso de la violencia sobre la dimensión sexismo hostil, se observa que los 

PDV no ejercen un efecto significativo sobre el sexismo hostil, puesto que su p valor 

es superior al (0.05) y su intensidad del efecto es baja ya que su beta es de (0.139). 
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Figura 3 

Modelo explicativo de la Influencia de los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y el uso de la violencia en el sexismo hostil. 

Nota: PDV: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia, UDV: Uso de la 
violencia, PD: Pensamientos distorsionados, SHT: Sexismo Hostil, HH: Hostilidad heterosexual, 
DGC: Diferenciación de genero competitiva, PDT: Paternalismo dominante. 
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b) Influencia de los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la

violencia en el sexismo benevolente. 

Tabla 7 

Modelo explicativo: Los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la 

violencia si influyen en el sexismo benevolente. 

Modelo X2 /gl SRMR RMSEA CFI TLI 

1 0.925 0.036 0.00 1 1.003 

Nota: X2: chi cuadrado; gl: grados de libertad; CFI: índice de ajuste comparativo TLI: índice de ajuste 
de Tucker-Lewis; SRMR: residuo cuadrático medio estandarizado; RMSEA: error cuadrático medio 
de aproximación. Se utilizó el estimador Unweighted Least Squares. 

En la tabla 7 se evidencia los resultados del ajuste de bondad para el modelo 

explicativo en su mayoría son aceptables, X2 /gl (0.925), SRMR (0.036), RMSEA 

(0.00), CFI (1), sin embargo, el TLI sobrepasa el límite aceptable teniendo un valor 

de 1.003. 

Tabla 8 

Coeficiente de Beta para la predicción de los pensamientos distorsionados sobre 

la mujer y el uso de la violencia sobre el sexismo benevolente. 

Nota: p<.05, p: significancia estadística; PDV: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso 
de la violencia. 

En la tabla 8 se puede apreciar que, respecto a la influencia de los pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia sobre el sexismo benevolente, 

se observa que los PDV no ejercen un efecto significativo sobre el sexismo 

benevolente, puesto que su p valor es superior al (0.05) y su intensidad es media 

ya que su beta es de (0.415). 

Dep Pred β z p 

Sexismo 

benevolente 

PDV 0.415 0.440 0.660 
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Figura 4 

Modelo explicativo de la Influencia de los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y el uso de la violencia en el sexismo benevolente. 

Nota: PDV: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia, UDV: Uso de la 
violencia, PD: Pensamientos distorsionados, SBT: Sexismo Benevolente, IH: Intimidad 
heterosexual, DFGC: Diferenciación de genero complementaria, PPT: Paternalismo protector. 
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Tabla 9 

Prueba de bondad de ajuste a la curva normal. 

N W de Shapiro- Wilk p Valor 

Sexismo 147 0.985 0.113 

Sexismo Hostil 147 0.988 0.264 

Sexismo Benevolente 147 0.983 0.072 

Pensamientos 
distorsionados sobre la 
mujer y el uso de la 
violencia 

147 0.926 < .001 

Nota: p: p valor, N: cantidad de muestra. 

La tabla 9 denota, a través de la prueba de W de Shapiro-Wilk, la distribución de 

los datos, en el cual se encontró que, para la variable de pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia, su p valor es menor a 0.05, 

lo que sugiere que no sigue una distribución normal. Sin embargo, para la variable 

sexismo y sus dimensiones el valor p es mayor a 0.05, lo que indica ser de 

distribución normal. Por lo tanto, se seleccionó el coeficiente de correlación no 

paramétrico de Spearman. 
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c) Relación entre sexismo y los pensamientos distorsionados sobre la mujer y

el uso de la violencia. 

Tabla 10 

Relación entre sexismo y los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso 

de la violencia. 

Variable: Sexismo CI 95% 

Rho de 

Spearman 

N Valor p r2 Upper Lower 

Variable: Pensamientos 
distorsionados sobre la mujer y el 
uso de la violencia 

0.06 147 0.47 0.004 0.22 -0.10

Nota: *p < .05, ** p < .01, *** p < .001, Rho: Rho de Spearman; N: muestra, r2 :Tamaño del efecto. 

En la tabla 10 se puede evidenciar la prueba de correlación Rho de Spearman 

donde su valor alcanza un (Rho=0.06) y el p valor (0.47). Esto según Santabárbara 

(2019), nos indica que no existe una relación significativa (p> 0.05). Además, su 

tamaño del efecto es nulo (r2 =0.004). 
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Figura 5 

Gráfico de correlaciones entre la variable Sexismo y la variable pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia. 

Nota: SG: Sexismo, PDUV: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia. 
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Tabla 11 

Relación entre pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia 

y la dimensión sexismo hostil. 

Variable: Sexismo Hostil CI 95% 

Rho de 
Spearman 

N Valor p r2 Upper Lower 

Variable: Pensamientos 
distorsionados sobre la mujer y 
el uso de la violencia 

0.035 147 0.673 0.0123 0.196 -0.128

Nota: *p < .05, ** p < .01, *** p < .001, Rho: Rho de Spearman; N: muestra. r2: tamaño del efecto. 

La tabla 11 denota que no existe correlación significativa (rho = .035, p > .05) entre 

los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia y la 

dimensión sexismo hostil. Asimismo, queda evidenciado un tamaño de efecto nulo, 

puesto que es menor a 0.1. (Domínguez, 2018) 
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Figura 6 

Gráfico de correlación entre la dimensión Sexismo Hostil y la variable pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia. 

Nota: SH: Sexismo hostil, PDUV: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la 
violencia. 
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Tabla 12 

Relación entre pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia 

y la dimensión sexismo benevolente. 

Variable: Sexismo Benevolente 
    

CI 95% 

 
Rho de 
Spearman 

N 
Valor p 

 

r2 Upper Lower 

Variable: Pensamientos 
distorsionados sobre la mujer y 
el uso de la violencia 

0.070 147 0.398 0.004 
9 

0.229 -0.093 

Nota: *p < .05, ** p < .01, *** p < .001, Rho: Rho de Spearman; N: muestra. r2:Tamaño del efecto. 

 

Finalmente, la tabla 12 se muestra un Rho= .070, p > .05 entre los pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia, y la dimensión del Sexismo 

Benevolente, demostrando que no existe una correlación significativa; además, se 

visualiza un tamaño de efecto nulo. (Domínguez en 2018) 
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Figura 7 

Gráfico de correlación entre la dimensión Sexismo Benevolente y la variable 

Pensamientos distorsionado sobre la mujer y el uso de la violencia. 

Nota: SB: Sexismo benevolente, PDUV: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la 
violencia. 
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V. DISCUSIÓN

La investigación realizada tuvo como propósito explicar si los pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia influyen en el sexismo de 

mujeres estudiantes en universidades del Callao 2024, para ello se empleó una 

muestra de 147 estudiantes mujeres. Seguidamente, se compararon los hallazgos 

alcanzados con las teorías e investigaciones previas relevantes, tomando en 

consideración nuestras variables, para dar inicio a la discusión. 

Así pues, en referencia al objetivo principal, se evidencio que la variable de 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia no ejerce un 

efecto significativo sobre la variable de sexismo (X2 /gl = .0131, SRMR = .003, 

RMSEA = .00, CFI = 1, TLI = 1.065, β = 0.219, p >.05). Teniendo ello en cuenta, 

recordemos que en la propuesta de Echeburúa y Redondo (2010) se señala a los 

pensamientos distorsionados como creencias erróneas que permiten tolerar 

conductas violentas, las cuales se conforman a partir de los sesgos informativos, 

guarda relación con lo mencionado por Díaz-Aguado (2006) quien nos habla de un 

componente cognitivo en el sexismo, el cual se encuentra relacionado con las 

deficiencias cognitivas a partir de información sesgada. Por consiguiente, de ambas 

teorías podríamos concluir que existe una influencia de los pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia sobre el sexismo; no obstante, 

no es el único factor que puede influenciarlo, puesto que Cabrera y Cruz (2020) 

detallan otros factores a tener en cuenta, en donde refiere que una edad más 

avanzada y un mayor grado de instrucción, como lo es en nuestra muestra, 

permiten mayor conciencia y mejor manejo de información sobre las consecuencias 

del sexismo en la sociedad, lo que a su vez repercute en la reducción de sesgos y 

por ende en pensamientos distorsionados que puedan influenciar conductas 

sexistas. De esta manera, podemos deducir que los pensamientos distorsionados 

sobre la mujer y el uso de la violencia no suponen una influencia sobre el sexismo 

en mujeres estudiantes de universidades del Callao, rechazando la hipótesis 

general. 

Por otra parte, para el primer objetivo específico, se buscó explicar la 

influencia de los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia 
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en el sexismo hostil, teniendo como resultado un valor estadísticamente no 

significativo (X2 /gl= 0.0108, SRMR = .012), RMSEA = .0, CFI = 1.0, TLI = 1.053, β= 

0.139 p > .05). manifestando así que la variable pensamientos distorsionados sobre 

la mujer y el uso de la violencia no permiten explicar la dimensión sexismo hostil. 

Teniendo ello en cuenta, según lo propuesto por Victoria y Bascuñán (2019), los 

pensamientos distorsionados se componen de sesgos cognitivos y estos afectan al 

comportamiento, reduciendo su capacidad adaptativa y de resolución de conflictos. 

Asimismo, Díaz-Aguado (2006) refiere que existe un componente conductual del 

sexismo, el cual se manifiesta mediante la implementación de estas creencias 

erróneas ligadas al sexo y la mantención del pensamiento de inferioridad hacia las 

mujeres a través de la discriminación y la violencia, además menciona que este 

componente aumenta cuando no existen alternativas positivas o constructivas para 

manejar las situaciones sociales y psicológicas; por lo que este componente está 

relacionado con la dimensión de sexismo hostil, puesto que Glick y Fiske (1996) lo 

define como conductas de inferioridad, menosprecio y discriminación hacia las 

mujeres. Por lo tanto, teniendo en cuenta dichas teorías, podemos evidenciar que 

los pensamientos distorsionados sobre la mujer si podrían influenciar la dimensión 

de sexismo hostil. No obstante, Díaz-Aguado (2006) especifica que un factor 

importante a tener en cuenta es el desarrollo cognitivo, en donde a través del 

aprendizaje de habilidades blandas y pensamiento crítico, ejercen una influencia 

significativa, especialmente en el componente conductual, lo cual se puede 

evidenciar en nuestra muestra ya que son mujeres con un grado de instrucción 

superior en curso. Finalmente, podemos deducir en nuestro estudio, que los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia no suponen 

una influencia sobre el sexismo hostil en mujeres estudiantes de universidades del 

Callao, rechazando nuestra primera hipótesis específica. 

Siguiendo con el segundo objetivo específico, se buscó explicar la 

Influencia de los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia 

en la dimensión de sexismo benevolente, obteniendo un p valor estadísticamente 

no significativo (X2 /gl = 0.925, SRMR =0.036, RMSEA =0.0, CFI =1.0, TLI = 1.003, 

β=0.415 p > .05). Con lo cual se puede afirmar que la variable pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia no ayudan a explicar la 
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dimensión sexismo benevolente. Como lo señalaron Fernández-Montalvo y 

Echeburúa (1997), las distorsiones del pensamiento suelen evidenciarse a través 

de sesgos cognitivos los cuales se expresan de dos formas, por un lado, mediante 

ideas equivocadas sobre las funciones de género que enfatizan la inferioridad de 

las mujeres, y por otro, al legitimar la violencia como una solución aceptable ante 

las disputas. De hecho, esta violencia puede expandirse a los propios hijos e incluso 

trascender al ámbito familiar para manifestarse en situaciones externas. Además, 

Echeburúa et al. (2016), menciona que estos sesgos provienen de una cultura 

patriarcal arraigada en el pasado, la cual afecta negativamente el bienestar de la 

mujer dentro de la familia, generando disfuncionalidades. Por otra parte, Díaz- 

Aguado (2006) explica el tercer componente del sexismo, al cual llamó componente 

afectivo. Este vincula, de manera sexista, atributos como la debilidad y la sumisión 

hacia el sexo femenino; mientras que la fuerza, el control absoluto, la falta de 

emotividad o la disposición a recurrir a la violencia como atributos masculinos; 

particularmente en situaciones donde se percibe una amenaza a la masculinidad. 

La adquisición de este enfoque está notablemente influenciada por las conductas 

observadas en modelos de referencia durante la adolescencia, que sirven para 

moldear la identidad. Este componente está muy ligado al sexismo benevolente el 

cual Glick y Fiske (1996) explican como actitudes y creencias que fortalecen los 

roles de género convencionales y conservan la desigualdad de género. Estas 

actitudes se basan bajo una noción de fragilidad en las mujeres, requieren 

protección o se desenvuelven mejor en roles tradicionales de género, como cuidar 

el hogar o la crianza de los hijos. Esto restringe sus oportunidades y perpetúa 

estereotipos de género limitantes. Considerando estas teorías, podemos concluir 

que los pensamientos distorsionados sobre las mujeres pueden ejercer influencia 

en la dimensión de sexismo benevolente. Sin embargo, Díaz-Aguado (2006) detalla 

un factor importante sobre el componente en mención, declarando que las actitudes 

manifestadas por las personas pertenecientes a nuestro círculo social y las 

experiencias específicas de nuestras relaciones interpersonales influyen 

significativamente en el componente afectivo. Esto se puede ver reflejado en 

nuestro resultado, debido a que la población utilizada en la investigación se 

conforma por mujeres estudiantes de universidades, quienes tienden, en mayor 

predisposición, a establecer relaciones interpersonales debido al estilo de vida 
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asociado con la vida universitaria. Esta situación facilita la exposición a diferentes 

perspectivas sobre cuestiones vinculadas con los roles de género. De esta manera, 

se concluye que los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la 

violencia no suponen una influencia significativa sobre el sexismo benevolente en 

mujeres estudiantes de universidades del Callao, rechazando nuestra segunda 

hipótesis específica. 

Para el tercer objetivo específico, se indagó en la relación de las variables 

sexismo y los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia, 

reflejando resultados de una correlación no significativa (rho= 0.06, p>0.05). Del 

mismo modo, Alcázar (2022) en su investigación sobre las variables sexismo e 

índices de violencia obtuvo resultados de rho= 0.15; siendo una correlación directa. 

De igual manera, Valdivia (2021) encontró correlaciones directas entre sus 

variables, sexismo con las subescalas violencia cometida y violencia sufrida, con 

resultados de rho=0.42 y rho=0.50 respectivamente. Por otra parte, en el estudio 

de Vinagre et. al. (2023) la variable pensamientos distorsionados sobre la mujer y 

el uso de la violencia, en sus puntuaciones totales, obtuvo correlaciones positivas 

en las dimensiones del Inventario de Violencia Social Encubierta (r=0.288, r=0.364), 

así como también en la dimensión Justificación de la violencia de género (r=0.133). 

De ello podemos inferir que el sistema patriarcal arraigado en nuestro contexto 

nacional, falto de educación y valores que promuevan una cultura de respeto y 

equidad entre géneros, termina reforzando estos sesgos y por ende las distorsiones 

cognitivas, en donde estos a su vez, permiten que las ideas sexistas aún se 

mantengan al punto de normalizarse, evidenciándose en cada caso o situación 

reportada a través de los diferentes medios de comunicación. (Echeburúa et. al. 

2016; MIMP, 2016; OMS, 2012). Sin embargo, aunque estos factores puedan 

contribuir a perpetuar ideas sexistas, no siempre están relacionados de manera 

significativa, ya que existen otras influencias sociales y personales que pueden 

afectar la actitud de una persona como la socialización de género, las normas 

culturales y la estructura social (Glick & Fiske, 1996). En este sentido, la falta de 

correlación entre el sexismo y los pensamientos distorsionados sobre la mujer 

podría atribuirse a la complejidad de cómo se forman y se expresan las actitudes 

de género en diferentes contextos y situaciones sociales, rechazando así la 
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hipótesis específica. 

Por otra parte, para nuestro cuarto objetivo se planteó identificar una 

relación entre la variable pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la 

violencia y la dimensión Sexismo Hostil, obteniendo como resultado que no existe 

una correlación significativa (rho= 0.035, p>0.05). Por otro lado, Alcázar (2022) 

evidenció resultados de correlaciones directas entre las dimensiones sexismo hostil 

y abuso físico (rho=0.167), como también en abuso no físico (rho=0.185). De igual 

manera, en el estudio de Valdivia (2021) se encontraron correlaciones directas 

entre la dimensión hostil con las dimensiones violencia cometida (rho=0.41) y 

violencia sufrida (rho=0.49). Teniendo los resultados, recordemos que el sexismo 

hostil no solo representa un menosprecio hacia la mujer, sino que también perpetúa 

un ciclo de desigualdad y discriminación de género. Este tipo de actitudes no solo 

se manifiestan en forma de violencia física y verbal, sino que también se reflejan en 

la desvalorización de las capacidades y derechos de las mujeres. Los sesgos y 

estereotipos de género, promovidos por el sexismo hostil, crean un entorno propicio 

para justificar y normalizar comportamientos violentos, lo que contribuye a la 

perpetuación de la violencia de género. Además, estos patrones de pensamiento 

distorsionado, pueden llevar a justificar el uso de la violencia como medio para 

mantener el control y la dominación sobre las mujeres, exacerbando así la gravedad 

del problema. (Glick y Fiske, 1996; Fernández - Montalvo y Echeburúa,1997) Sin 

embargo, no siempre están correlacionados entre ambos, esto se debe a que el 

sexismo hostil puede estar influenciado por diversos factores, tanto sociales como 

culturales, yendo más allá del pensamiento individual. Por ende, se decide que, 

aunque el sexismo hostil pueda contribuir a la perpetuación de desigualdades y 

violencia de género, su conexión con los pensamientos distorsionados sobre las 

mujeres puede ser más compleja de lo que parece superficialmente, rechazando 

así nuestra hipótesis específica 

Referente al quinto objetivo, se propuso demostrar la relación de 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia con la 

dimensión sexismo benevolente. El análisis demostró que no existencia una 

correlación significativa (rho= 0.070, p>0.05), de la misma manera en que lo señala 

Alcázar (2022) en su estudio, entre las dimensiones sexismo benevolente y abuso 
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físico (rho= 0.049) como también en el abuso no físico (rho= 0.055), siendo una 

correlación directa de magnitud débil. Mientras que en los resultados de Valdivia 

(2021) en relación de su dimensión sexismo benevolente junto a violencia cometida 

(rho= 0.40) y violencia sufrida (rho= 0.49) se remarcó una correlación directa de 

mediana magnitud. El sexismo benevolente se basa en la idea fragilidad y una 

necesidad de protección por parte de las mujeres, dichas ideas sesgadas refuerzan 

los pensamientos distorsionados bajo la creencia de una supuesta fragilidad o 

inferioridad estas, lo cual justifica la necesidad percibida de protección y cuidado 

por parte de los hombres. Este tipo de violencia simbólica puede pasar 

desapercibida debido a su aparente benignidad y a la normalización de estos roles 

de género en la sociedad. Sin embargo, esta constante infantilización y 

subestimación desvaloriza a las mujeres al limitar su autonomía y contribuir a la 

perpetuación de la desigualdad de género. (Glick y Fiske, 1996; Cárdenas et. al. 

2010, Echeburúa et. al. 2016, Benalcázar y Vengas, 2017) Sin embargo, esta 

actitud no siempre está relacionada con pensamientos distorsionados sobre las 

mujeres, ya que sexismo benevolente se basa en la creencia de cuidado y 

protección hacia ellas, más que en una distorsión de su valor o capacidad. Por ello 

se sabe que, aunque el sexismo benevolente puede reforzar la desigualdad de 

género, su conexión con los pensamientos distorsionados sobre las mujeres puede 

ser menos directa de lo que parece, rechazando así nuestra hipótesis específica. 

En resumen, nuestro presente estudio deja en evidencia la nula influencia 

entre la variable pensamientos distorsionados y el uso de la violencia y la variable 

sexismo, esto se aclara en parte de los objetivos específicos con porcentajes bajos 

tanto en la dimensión hostil como en la benevolente. Por otra parte, los objetivos 

de correlación remarcan no ser estadísticamente significativos. 

Finalmente, se señalan algunas dificultades con respecto a la realización 

del estudio, debido a la escasez de investigaciones recientes que indaguen en 

ambas variables, utilicen poblaciones de características similares o que coincidan 

con los objetivos planteados. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA 

Se rechaza la hipótesis general, puesto que los pensamientos distorsionados sobre 

la mujer y el uso de la violencia no afectan significativamente el sexismo en 

estudiantes de universidades en el Callao. 

SEGUNDA 

Por otra parte, la variable pensamientos distorsionados y el uso de la violencia no 

explican significativamente la dimensión sexismo hostil en las estudiantes. ya que 

su p valor sobrepasa el 0.05. 

TERCERA 

De igual manera, no se encontró que los pensamientos distorsionados y el uso de 

la violencia expliquen el sexismo benevolente, puesto que su p valor también es 

mayor a 0.05. 

CUARTA 

Por otro lado, los resultados no reflejan una correlación significativa entre las 

variables pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia y el 

sexismo. Además, se aprecia un tamaño de efecto nulo. 

QUINTA 

Asimismo, no se observó una correlación estadísticamente significativa entre los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia con la 

dimensión sexismo hostil. Además, se aprecia un tamaño de efecto nulo. 

SEXTA 

Finalmente, no se encontró una correlación significativa entre pensamientos 

distorsionados y el uso de la violencia con la dimensión sexismo benevolente, con 

un tamaño de efecto nulo. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA 

Se recomienda realizar futuras investigaciones considerando trabajar con ambas 

variables en una muestra de mayor magnitud que permitan contrastar los resultados 

para observar si existen cambios considerables. 

SEGUNDA 

Incluir variables adicionales como el contexto sociocultural, el nivel socioeconómico 

y las experiencias personales que podrían influir en la manifestación del sexismo y 

los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia. 

TERCERA 

Profundizar el estudio teniendo en cuenta tanto hombres como mujeres, además 

de otras instituciones, tanto privadas como nacionales, puesto que permitirían un 

mayor contraste entre los resultados. 

CUARTA 

Realizar estudios comparativos en diferentes países y culturas para identificar 

similitudes y diferencias en la relación entre pensamientos distorsionados, violencia 

y sexismo, contribuyendo a un entendimiento global y contextual de estos 

fenómenos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 
Tabla 13 

Matriz de consistencia 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 
 

General General Variable 1: Sexismo 

Dimensiones Ítems 
 

 
 
 
 

 
¿Los pensamientos 
distorsionados sobre la 
mujer y el uso de la 
violencia influyen en el 
sexismo  en  mujeres 

 
Explicar si los pensamientos 
distorsionados sobre la mujer y el uso de 
la violencia influyen en el sexismo en 
mujeres estudiantes de universidades del 
Callao, 2024. 

 
Los pensamientos distorsionados sobre la 
mujer y el uso de la violencia si influyen en el 
sexismo en mujeres estudiantes de 
universidades del Callao, 2024 

 
S. Hostil 

 

 
S. Benevolente 

Tipo: Básico 
 
 

 
Diseño: No 

experimental y 
36 correlacional con 

enfoque 
cuantitativo 

estudiantes de 
universidades del 
Callao, 2024? 

Específicos Específicos 

 
a) Identificar en qué grado los 
pensamientos distorsionados sobre la 
mujer y el uso de la violencia influyen en 
la dimensión sexismo hostil b) Identificar 
en qué grado los pensamientos 
distorsionados sobre la mujer y el uso de 
la violencia influyen en la dimensión 
sexismo benevolente. c) Identificar la 

 
a) Los pensamientos distorsionados sobre la 
mujer y el uso de la violencia si influyen en 
mayor grado a la dimensión Sexismo Hostil 
en comparación a la dimensión Sexismo 
Benevolente de la variable Sexismo. b) Los 
pensamientos distorsionados sobre la mujer y 
el uso de la violencia no influyen de manera 
directa a la dimensión Sexismo Benevolente 

Variable 2: Pensamientos 
Distorsionados sobre la 

mujer y el uso de la 
violencia 

 
 

 
Dimensiones 

Ítems
 

 
POBLACIÓN- 

MUESTRA 
 

 
M: 3,889 mujeres 
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relación entre sexismo y los 
pensamientos distorsionados sobre la 
mujer y el uso de la violencia en mujeres 
estudiantes de universidades del Callao, 
2024. d) Identificar la relación entre 
pensamientos distorsionados sobre la 
mujer y el uso de la violencia y la 
dimensión sexismo hostil; e) Identificar la 
relación entre pensamientos 
distorsionados sobre la mujer y el uso de 
la violencia y la dimensión sexismo 
benevolente. 

en comparación a la dimensión Sexismo 
Hostil de la variable Sexismo. c) Existe 
correlación inversa y significativa entre 
sexismo y los pensamientos distorsionados 
sobre la mujer y el uso de la violencia en 
mujeres estudiantes de universidades del 
Callao, 2024. d) Se evidencia correlación 
inversa entre pensamientos distorsionados 
sobre la mujer y el uso de la violencia y la 
dimensión sexismo hostil; e) Se evidencia 
correlación inversa entre pensamientos 
distorsionados sobre la mujer y el uso de la 
violencia y la dimensión sexismo 
benevolente. 

Muestra 

Pensamientos 
Distorsionados 
sobre la mujer 

Uso de la 
Violencia 

21 

n= mínimo 138 
mujeres 

Instrumentos 
Escala de sexismo 

general (ESG) 
Romero, Pérez y 
Guevara (2015) 

Pensamientos 
distorsionados 

sobre la mujer y el 
uso de la violencia 

– Revisado
(IPDMUV-R)

Echeburúa (2016) 



Anexo 2: Operacionalización de la variable 

Tabla 14 

Matriz de operacionalización 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

Sexismo Glick y Fiske (1996) resaltan la relación 
entre actitudes ambivalentes expresadas 
contra las mujeres, esta se conforma por 
dos elementos, siendo estos el sexismo 
hostil y el benévolo. El primero tiene 
actitudes negativas hacia la mujer y el 
segundo posee actitudes positivas hacia 
ellas, y ambas guardan relación 
significativa, negativa y positiva. 

Para medir la variable 
se utilizará la Escala de 
Sexismo General 
(ESG), se utilizarán 

36 ítems, de tipo Likert 
con  5 
opciones de 
respuesta 

Paternalismo dominante 

Diferenciación de género 
competitiva 

Hostilidad heterosexual 

mo Hostil (SH) 

1,2,3,4,5,6, 
13,14,15,1 
6,17,18,19, 
25,26,27,2 

8,29,30 

 Ordinal 

Totalmente en 
desacuerdo=0 
Desacuerdo=1 
Indeciso= 2 
De acuerdo= 3 
Totalmente de 
acuerdo=4 

Paternalismo protector 

Diferenciación de género 

omplementaria intimidad 
heterosexual. Sexismo Benévolo 

(SB) 

7,8,9,10,11 
,12,20,21,2 
2,23,24,31, 
32,33,34,3 

5,36 



Fernández y Echeburúa (1997) identifican 
los roles sexuales hacia la mujer y los 
pensamientos erróneos referidos a la 
inferioridad, utilizando la violencia como 
un método resolutivo 
ante los problemas. 

Para medir la variable 
se utilizará la 
adaptación del 
Inventario de 
Pensamientos 
Distorsionados sobre la 
Mujer y el 
Uso de la Violencia 

La realización de tareas domésticas 
para los hombres, secuelas físicas o 
mentales resultantes del maltrato, 
prohibición de contradecir a la pareja, 
se considera un problema 
exclusivamente familiar, 
desvalorización de las mujeres, los 
hombres violentadores sienten 
culpa, la exigencia de mantener 

Ordinal Pensamientos Pensamientos 

distorsionados 
sobre la mujer y 
el uso de 
violencia 

(IPDMUV) de 
Echeburúa et. al (2016) 
fue creado con la 
finalidad de evaluar 
sesgos cognitivos 
sobre las mujeres. 
Dicho instrumento 
consta de 21 ítems 
binarios 

distorsionados 
sobre la mujer 

relaciones sexuales, los agresores 
son personas fracasadas y 
perdedoras, las mujeres podrían 
aprender a prevenir la violencia, se 
justifica el uso de castigo físico como 
forma de violencia, subyugación de 
las mujeres, la violencia se origina 
por odio, los hombres que ejercen la 
violencia presentan trastornos 
psicológicos 

1-13 
Verdadero=1 
Falso= 0 

El uso de la 
violencia 

Las mujeres incitan a la violencia, la 
mujer debe entender por qué su 
pareja la agrede, considerar el 
maltrato como una muestra de 
preocupación por la pareja, sumisión 
de las mujeres hacia los hombres, 
Las mujeres que sufren maltrato 
protegen a sus parejas, los hombres 
maltratan a las mujeres por fastidio 
de ellas, Los niños no se percatan del 
maltrato en la pareja, aceptación de 
la violencia como un problema 
psicológico 

14-21 



 

Anexo 3: Instrumentos 

 
Escala de Sexismo General 

(Romero, Pérez y Guevara, 2015) 

Adaptación de la versión original creada por Glick y Fiske (1996) 

PROTOCOLO ESG 

Este documento es confidencial y de carácter anónimo por lo que es necesario que responda con 

sinceridad. 

Sexo: M F Edad: Univ.: Fecha: / 
/ 

 
A continuación, se le presentará una serie de ítems en la cual usted tendrá que marcar entre una 

serie de opciones según crea conveniente. 
 

TD : Totalmente en 

desacuerdo 

D : Desacuerdo 

I : Indeciso 

A : Acuerdo 

TA : Totalmente de acuerdo 

 

 

N 
° 

ITEMS TD D I A TA 

1 Las mujeres deben pedir permiso a sus parejas 
cuando se verán con sus amigos. 

     

2 
El hombre debe elegir la ropa que su pareja use. 

     

3 
Es deber del papá ser cabeza del hogar. 

     

4 Las chicas deben tener un hombre que sepa dirigir 
su vida. 

     

5 En las fiestas las chicas sólo pueden bailar con sus 
enamorados. 

     

6 Las mujeres no pueden dar la mano de forma firme 
y fuerte. 

     

7 Los hombres deben proteger a las mujeres ya que 
ellas están expuestas a mayor peligro. 

     

8 El hombre tiene más permisos para salidas, porque 
pueden protegerse solos. 

     

9 Las mujeres deben ser atendidas y protegidas por 
los hombres. 

     



10 
Es deber del padre solventar los gastos en su 
hogar. 

11 En el caso de una situación peligrosa, las mujeres 
deben ser rescatadas primero. 

12 
Al hombre le gusta proteger a su mujer. 

13 
Los hombres son mejores en la política. 

14 Las chicas deben dedicarse a los quehaceres del 
hogar más que los chicos. 

15 Las capacidades y cualidades de los hombres son 
más valoradas y recompensadas en una empresa. 

16 
Los hombres son más exitosos que las mujeres. 

17 Las mujeres dicen saber algo de deporte para 
hacerse las interesantes. 

18 El hombre tiene un espíritu mayor de aventura y es 
más valiente ante el peligro que la mujer. 

19 El hombre tiene una mayor autoridad para dirigir un 
equipo de trabajo. 

20 El cuidado de los hijos debe de estar a cargo de las 
madres. 

21 En los trabajos de la universidad, las chicas son las 
que se encargan de la estética y los chicos aportan 
las ideas. 

22 Las mujeres son más hábiles en la cocina y las 
cosas manuales. 

23 Una familia funciona mejor cuando el hombre 
trabaja y la mujer es ama de casa. 

24 Una mujer contribuye con la sociedad cuando se 
casa y tiene hijos. 

25 En caso de infidelidad, la mujer sabe ocultarlo 
mejor. 

26 Las mujeres suelen utilizar sus encantos para 
conseguir objetivos, mientras que los hombres 
deben esforzarse. 

27 Muchas chicas usan el embarazo para retener a sus 
parejas cuando se dan cuenta que las quieren 
terminar. 

28 Las mujeres usan el llanto para conseguir lo que 
quieren. 

29 A las mujeres les interesa mucho la situación 
financiera y el nivel social de su pareja. 



 

30 Las mujeres son capaces de cambiar su físico con 

tal de agradar, especialmente a los hombres. 

     

31 Para alcanzar la felicidad plena es necesario que 
una persona tenga una relación de pareja. 

     

32 Las personas sólo son verdaderamente felices si 
logran casarse y formar un hogar estable. 

     

33 Debemos encontrar a nuestra pareja ideal para ser 
felices. 

     

34 La plena felicidad sólo se alcanza al encontrar al 
amor verdadero. 

     

35 Un hombre necesita una compañera para sentirse 
realmente pleno. 

     

36 La mujer debe conseguir llegar a ser una princesa 
para tener a su príncipe azul. 

     



Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia- 

Revisado (IPDMUV-R) 

(Echeburúa, Amor, Sarasua, Zubizarreta y Holgado-Tello, 2016) 

Adaptación de la versión original (Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la 

Mujer y el Uso de la Violencia de Fernández-Montalvo y Echeburúa en 1998) 

A continuación, podrás observar una serie de enunciados en donde 
deberás marcar si la afirmación es verdadera o falsa según tu 
criterio. 

V F 

1. Las mujeres son inferiores a los hombres

2. Si el hombre es el que aporta el dinero en casa, la mujer debe estar

subordinada a él

3. El hombre es el responsable de la familia, por lo que la mujer le debe
obedecer

4. La mujer debe tener la comida y la cena a punto para cuando el
hombre vuelva a casa

5. La obligación de una mujer es tener relaciones sexuales con su

pareja,

aunque en ese momento no le apetezca

6. Una mujer no debe llevar la contraria a su pareja

7. Una mujer que permanece conviviendo con un hombre violento debe

tener

un serio problema psicológico

8. Para muchas mujeres, el maltrato por parte de sus parejas es una

muestra

de su preocupación por ellas

9. Cuando un hombre pega a su pareja, ella ya sabrá por qué

10. Si las mujeres realmente quisieran, sabrían cómo prevenir nuevos

episodios

de violencia

11. Muchas mujeres provocan deliberadamente a sus parejas para que

estos

pierdan el control y les golpeen

12. El hecho de que la mayoría de las mujeres no llame a la policía

cuando

están siendo maltratadas es una prueba de que quieren proteger

a sus parejas

13. Los profesores de la escuela hacen bien en utilizar el castigo físico
contra niños que son repetidamente desobedientes y rebeldes



14. Los niños realmente no se dan cuenta de que sus padres maltratan a

sus

madres a no ser que sean testigos de una pelea

15. Para maltratar a una mujer hay que odiarla

16. La mayoría de los hombres que agreden a sus parejas se sienten

avergonzados y culpables por ello

17. Lo que ocurre dentro de una familia es problema únicamente de la

familia

18. Muy pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas a causa de
los malos tratos

19. En muchas ocasiones los hombres maltratan a sus parejas porque

ellas les

fastidian

20. La mayoría de las personas que ejercen algún tipo de violencia son

personas fracasadas o "perdedoras"

21. Las personas que ejercen violencia tienen graves problemas
psicológicos y
a menudo no saben lo que hacen



Cuestionario de violencia en el noviazgo revisado (CUVINO -R) 

(Rodríguez-Díaz et al. 2017). 

Dimensión de humillación 

0 1 2 3 4 

Nunca Casi Nunca A veces Frecuentemente Siempre 

Te crítica, subestima tu forma de ser, o humilla tu amor propio 

Ridiculiza tu forma de expresarte 

Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o clase social 

Te ridiculiza o insulta por las ideas que mantienes 



 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica 

 
Ficha Sociodemográfica 

Responde las siguientes preguntas de la manera más sincera y tranquila, 
marcando con una X dentro del casillero y completando los espacios en 
blanco. Gracias de antemano por tu respuesta. 

 

 Sexo:  Femenino 

 Edad: años 

 Universidad  
 Privada 

 
 Nacional 

 Carrera 
 

 ¿Actualmente 
Callao? 

reside en el  
 Si 

 
No 

 ¿Su universidad se encuentra ubicada 
en el Callao? 

 

 
 Si 

 

 
No 



Anexo 5: Carta autorización de los instrumentos 



Anexo 6: Consentimiento informado 

Consentimiento Informado 

Título de la investigación: Sexismo y pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso 

de la violencia en mujeres estudiantes de universidades del Callao, 2024 

Investigadora: Lovera Florian, Naomi Karol y Portugal Briones Jorge Klauss. 

Propósito del estudio 

Se le invita a participar en la investigación titulada “: Sexismo y pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia en mujeres estudiantes de 

universidades del Callao, 2024.”, cuyo objetivo es determinar la relación entre el sexismo 

y los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia. 

Esta investigación es desarrollada una estudiante de pregrado de la carrera profesional de 

Psicología de la Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la 

autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución. 

Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la problemática, se pueden 

establecer estrategias de intervención acorde a las necesidades de la población 

beneficiaría, ayudando a resolver el sexismo y pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y el uso de la violencia en mujeres estudiantes de universidades del Callao, 2024 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 
1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y

algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Sexismo y pensamientos distorsionados

sobre la mujer y el uso de la violencia en mujeres estudiantes de universidades del Callao,

2024.”

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos.
3. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un

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

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

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

o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede

hacerlo sin ningún problema.

Riesgo (principio de No maleficencia):

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la

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

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no.

Beneficios (principio de beneficencia):

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al



 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al 

participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos 

permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado 

serán eliminados convenientemente. 

 
Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con los investigadores: Lovera 

Florian, Naomi Karol y Portugal Briones Jorge Klauss., email: : nkloveral@ucvvirtual.edu. 

Y jportugalb92@ucvvirtual.edu.pe y Docente asesor Mg. 

Fernando Joel Rosario Quiroz, Email: Rquirozf@ucv.edu.pe 

 
Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

 
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 

mailto:nkloveral@ucvvirtual.edu
mailto:jportugalb92@ucvvirtual.edu.pe
mailto:Rquirozf@ucv.edu.pe


ANEXO 7: Resultados del piloto 

Tabla 15 

Análisis descriptivos de ítems del ESG. 

D ITEMS 1 2 3 4 5 M DE g1 g2 IHC h2 

Sexismo A1 13.9 31.7 34.7 14.9 5.0 2.65 1.05 0.266 -0.398 0.541 0.598 

Hostil A2 13.9 28.7 29.7 19.8 7.9 3.13 1.34 0.193 -1.32 0.308 0.559 

A3 10.9 33.7 14.9 10.9 29.7 2.79 1.15 0.178 -0.747 0.649 0.381 

A4 10.9 33.7 14.9 10.9 29.7 3.15 1.44 0.125 -1.47 0.391 0.621 

A5 9.9 27.7 28.7 18.8 14.9 3.01 1.21 0.152 -0.901 0.263 0.582 

A6 14.9 17.8 31.7 22.8 12.9 3.01 1.24 -0.0838 -0.871 0.561 0.49 

A13 22.8 27.7 21.8 17.8 10 2.64 1.29 0.323 -0.982 0.432 0.762 

A14 17.8 18.8 28.7 17.8 16.8 2.97 1.33 0.0293 -1.07 0.541 0.429 

A15 6.9 11.9 32.7 28.7 19.8 3.43 1.14 -0.367 -0.487 0.224 0.866 

A16 15.8 13.9 27.7 25.7 16.8 3.14 1.3 -0.235 -0.975 0.488 0.538 

A17 15.8 24.8 27.7 28.7 3.0 2.78 1.12 -0.125 -1.01 0.682 0.371 

A18 15.8 25.7 23.8 32.7 2.0 2.79 1.13 -0.18 -1.15 0.27 0.897 

A19 24.8 14.9 36.6 15.8 7.9 2.67 1.23 0.0963 -0.876 0.403 0.818 

A25 6.9 15.8 32.7 25.7 18.8 3.34 1.16 -0.221 -0.684 0.345 0.811 

A26 17.8 17.8 24.8 33.7 5.9 2.92 1.21 -0.256 -1.06 0.696 0.29 

A27 12.9 17.8 28.7 36.6 4.0 3.01 1.11 -0.424 -0.781 0.734 0.309 

A28 9.9 24.8 35.6 20.8 8.9 2.94 1.1 0.0738 -0.583 0.613 0.137 

A29 13.9 23.8 23.8 30.7 7.9 2.95 1.19 -0.118 -1 0.7 0.324 

A30 13.9 16.8 20.8 42.6 5.9 3.1 1.18 -0.494 -0.876 0.582 0.391 

Sexismo 
Benévolo 

A7 9.9 14.9 26.7 35.6 12.9 3.27 1.165 -0.424 -0.612 0.409 0.496 

A8 14.9 20.8 27.7 23.8 12.9 2.99 1.253 -0.0432 -0.97 0.512 0.541 

A9 9.9 21.8 35.6 26.7 5.9 2.97 1.063 -0.144 -0.574 0.55 0.552 

A10 15.8 21.8 32.7 19.8 9.9 2.86 1.2 0.06 -0.805 0.605 0.576 

A11 8.9 18.8 30.7 31.7 9.9 3.15 1.117 -0.256 -0.642 0.549 0.529 

A12 2.0 9.9 44.6 31.7 11.9 3.42 0.897 -0.0809 0.00138 0.374 0.856 

A20 17.8 29.7 25.7 20.8 5.9 2.67 1.167 0.206 -0.869 0.548 0.616 

A21 20.8 17.8 29.7 27.7 4.0 2.76 1.184 -0.151 -1.07 0.55 0.652 

A22 8.9 20.8 35.6 27.7 6.9 3.03 1.063 -0.162 -0.538 0.24 0.934 

A23 27.7 33.7 25.7 11.9 1.0 2.25 1.024 0.396 -0.706 0.564 0.533 

A24 22.8 23.8 24.8 24.8 4.0 2.63 1.198 0.069 -1.13 0.508 0.591 

A31 26.7 25.7 23.8 19.8 4.0 2.49 1.197 0.268 -1.02 0.523 0.566 



A32 15.8 24.8 25.7 27.7 5.9 2.83 1.175 -0.0425 -0.995 0.637 0.506 

A33 20.8 21.8 27.7 24.8 5.0 2.71 1.194 0.00172 -1.05 0.695 0.41 

A34 17.8 24.8 23.8 25.7 7.9 2.81 1.231 0.039 -1.05 0.644 0.49 

A35 17.8 23.8 32.7 15.8 9.9 2.76 1.21 0.194 -0.76 0.598 0.531 

A36 18.8 21.8 23.8 22.8 12.9 2.89 1.311 0.042 -1.12 0.543 0.66 

Nota: M: Media / DE: Desviación Estándar / g1: coeficiente de asimetría de Fisher / g2: coeficiente 

de curtosis de Fisher / IHC: Índice de homogeneidad corregida /h2: Comunalidad / ID: Índice de 

discriminación por comparación de grupos extremos (p<.05) / D: Dimensiones 

En la tabla 15 se puede visualizar el análisis estadístico preliminar de los ítems de 

las 2 dimensiones de la ESG, respecto a la media (M) oscila de 2.25 a 3.43 , lo que 

significa que los sujetos se orientaron a responder entre los valores 2 y 3, evitando 

las puntuaciones más altas; por otro lado la desviación estándar (DE) de los 

puntajes en los ítems oscilan entre 1.44 y 0.897 ; en cuanto a los coeficientes de 

asimetría (g1 ) de Fisher se enmarcan dentro del rango de -1.5 a 1.5 indicando que 

la curva es simétrica (Hueso y Cascam, 2012), sobre la curtosis (g2 ) tiene un valor 

<3, lo que según Barrantes (2019) indica que la distribución es más achatada que 

una distribución normal, El índice de homogeneidad corregida (IHC) en la mayoría 

de los ítems se aprecian valores que superan a .30 siendo aceptables, a excepción 

de los ítems 5,15,18. Referente a las comunidades (h2) su valor fluctúa entre 0.137 

y 0.934. 



Tabla 16 

Análisis Factorial Confirmatorio de la ESG. 

Factor Indicador β β Corregido 

SH A1 0.572 0.471 

A2 0.572 0.392 

A3 0.572 - 

A4 0.572 0.377 

A5 0.572 0.238 

A6 0.572 0.553 

A13 0.572 - 

A14 0.572 - 

A15 0.572 0.219 

A16 0.572 0.678 

A17 0.572 0.841 

A18 0.572 0.474 

A19 0.572 0.593 

A25 0.572 0.391 

A26 0.572 0.837 

A27 0.572 0.82 

A28 0.572 0.636 

A29 0.572 0.865 

A30 0.572 0.769 

SB A7 0.572 0.723 

A8 0.542 0.558 

A9 0.632 0.788 

A10 0.675 0.634 

A11 0.647 0.8 

A12 0.426 0.534 

A20 0.631 - 

A21 0.654 0.717 

A22 0.309 0.527 

A23 0.633 - 

A24 0.54 - 

A31 0.554 0.598 

A32 0.698 0.811 

A33 0.79 0.858 

A34 0.721 0.822 

A35 0.667 0.725 

A36 0.606 0.537 

En la tabla 16 se puede visualizar la fluctuación de los valores en cada ítem de la 

ESG, estos oscilan entre 0.79 y 0.309. Por otra parte, en el modelo corregido, se 

omiten los ítems A13, A14, A20, A23 y A24, dando valores que oscilan entre 

0.865 y 0.238. 



Figura 8 

Diagrama de Flujo de la ESG. 

En la figura 8, se puede apreciar el diagrama de flujo del modelo corregido de la 

EGS, conformado finalmente por los factores SH y SB, con 16 y 14 ítems 

respectivamente, omiten los ítems A13, A14, A20, A23 y A24. 



Tabla 17 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio de la ESG. 

χ²/gl CFI TLI SRMR RMSEA 

Modelo 1 1.24 0.980 0.978 0.106 0.050 

Modelo 2 1.07 0.997 0.997 0.080 0.023 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático 

medio; SRMR= Raíz media estandarizada residual cuadrática; CFI= Índice de bondad de ajuste 

comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

En la tabla 17, se presentan los resultados del análisis de validez de la ESG, se 

obtuvo un χ²/gl adecuado, ya que el valor obtenido es menor a 5 (Escobedo, et al. 

2016). Además, con respecto al CFI y TLI, se lograron valores adecuados de 0.957 

y 0.955 respectivamente, asimismo en relación al SRMR, obtuvo un valor de 0.112, 

de la misma manera el RMSEA alcanzó un valor de 0.112, encontrándose en 

valores inadecuados al estar por encima del 0.80. Sin embargo, respecto al modelo 

2 en donde se omiten 5 ítems, se observa unos mejores valores, siendo de 0.080 

para el SRMR y un RMSEA de 0.023 (Hu y Bentler, 1999; Steiger, 2007) 



Tabla 18 

Análisis de fiabilidad de la ESG 

α de Cronbach ω de McDonald 

Escala de 
Sexismo General 

0.936 0.938 

Modelo 2 0.939 0.942 

En la tabla 18 se puede evidenciar que el valor para el de Cronbach (α) es de 0.935, 

lo que nos indica que la prueba es confiable y verídica, así mismo también el 

coeficiente de McDonald arrojó un valor de 0.937, siendo resultados confiables. 

Asimismo, en el modelo 2 se observan valores de 0.939 y 0.942 para el alfa y el 

omega, confirmando mejores valores, recordando a George y Mallery (2003) nos 

dice que los instrumentos con valores mayores 0.8 son adecuadamente confiables. 



Tabla 19 

Análisis descriptivo de ítems del IPDSMV. 

D 0 1 Media DE g1 g2 IHC H2 

Pensamientos Distorsionados 

B1 16 85 0.842 0.367 -1.9 1.64 0.825 0.244 

B2 15 86 0.851 0.357 -2.01 2.07 0.83 0.225 

B3 17 84 0.832 0.376 -1.8 1.26 0.78 0.3 

B4 26 75 0.743 0.439 -1.13 -0.746 0.723 0.434 

B5 16 85 0.842 0.367 -1.9 1.64 0.842 0.205 

B6 75 26 0.257 0.439 1.13 -0.746 0.235 0.941 

B7 20 81 0.802 0.4 -1.54 0.374 0.899 0.133 

B8 29 72 0.713 0.455 -0.955 -1.11 0.759 0.392 

B9 40 61 0.604 0.492 -0.432 -1.85 0.535 0.664 

B10 21 80 0.792 0.408 -1.46 0.138 0.638 0.566 

B11 62 39 0.386 0.489 0.475 -1.81 0.351 0.859 

B12 81 20 0.198 0.4 1.54 0.374 0.279 0.923 

B13 22 79 0.782 0.415 -1.39 -0.0755 0.846 0.239 

Uso de 
Violencia 

B14 
21.8 

78.2 0.782 0.415 -1.39 0.476 0.3831 0.556 

B15 
42.6 

57.4 0.574 0.497 -0.305 0.476 0.777 0.228 

B16 
71.3 

28.7 0.287 0.455 0.955 0.476 0.5232 0.678 

B17 
46.5 

53.5 0.535 0.501 -0.141 0.476 0.7914 0.202 

B18 
22.8 

77.2 0.772 0.421 -1.32 0.476 0.6028 0.567 

B19 
80.2 

19.8 0.198 0.4 1.54 0.476 0.3604 0.829 

B20 
41.6 

58.4 0.584 0.495 -0.347 0.476 0.789 0.213 

B21 
23.8 

67.3 1.584 0.652 -1.31 0.476 0.0763 0.49 

Nota: M: Media / DE: Desviación Estándar / g1: coeficiente de asimetría de Fisher / g2: coeficiente 

de curtosis de Fisher / IHC: Índice de homogeneidad corregida /h2: Comunalidad / ID: Índice de 

discriminación por comparación de grupos extremos (p<.05) / D: Dimensiones 



En la tabla 19 se puede visualizar el análisis estadístico preliminar de los ítems en 

ambas dimensiones del IPDMV, teniendo en frecuencia valores máximos de 50% 

lo que da viabilidad a los datos obtenidos y permiten distinguir diferencias 

individuales, respecto a la media aritmética (M) oscila de 0.198 a 1.584 , lo que 

significa que los sujetos se orientaron a responder el valor de 1, evitando en su 

mayoría así el valor de 0; por otro lado la desviación estándar (DE) de los puntajes 

en los ítems oscilan entre 0.4 y 0.501; en cuanto a los coeficientes de asimetría (g1 

) de Fisher se enmarcan dentro del rango de -1.5 a 1.5, salvo por los ítems 2, 7, 12 

y 19, indicando que la curva no es asimétrica (Hueso y Cascam, 2012) y la curtosis 

(g2) tiene un valor <3, lo que según Barrantes (2019) indica que la distribución es 

más achatada que una distribución normal. El índice de homogeneidad corregida 

(IHC) muestra que la mayoría de ítems evidencian valores que superan a .30, con 

excepción de los ítems 6 y 12, siendo aceptables. Referente a las comunidades 

(h2) la mayoría son superiores a .40, lo que indica que estos miden el constructo. 



Tabla 20 

Análisis Factorial Confirmatorio del IPDMV. 

Factor Indicador β β Corregida 

Pensamientos B1 0.985 0.881 

Distorsionados B2 0.994 0.896 

B3 0.976 0.918 

B4 0.932 0.898 

B5 0.979 0.963 

B6 0.429 0.941 

B7 1.003 0.962 

B8 0.939 0.970 

B9 0.842 0.850 

B10 0.862 0.942 

B11 0.604 - 

B12 0.531 0.709 

B13 0.978 0.887 

Uso de la violencia B14 0.742 0.843 

B15 0.972 0.884 

B16 0.848 0.833 

B17 0.981 0.933 

B18 0.888 0.950 

B19 0.685 0.935 

B20 0.972 0.956 

B21 0.067 0.912 

En la tabla 20 se puede visualizar la agrupación de los ítems del IPDMV con valores 

que fluctúan entre 0.429 y 1.003. Por otra parte, en el modelo corregido, se omiten 

el ítem B11 Para tener un mejor ajuste 



Figura 9 

Diagrama de Flujo del IPDMV. 

En la figura 9, se puede apreciar el diagrama de flujo del modelo corregido del 

IPDSMV conformado por dos factores, con 11 y 8 ítems, para Pensamientos 

Distorsionados y Uso de la Violencia respectivamente. 



Tabla 21 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del IPDMV. 

χ²/gl CFI TLI SRMR RMSEA 

Inventario de 
pensamientos 
distorsionados sobre la 
mujer y el uso de la 
violencia 
Modelo 1 

1.93 0.970 0.966 0.126 0.097 

Modelo 2 1.13 0.998 0.997 0.078 0.029 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático 

medio; SRMR= Raíz media estandarizada residual cuadrática; CFI= Índice de bondad de ajuste 

comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

En la tabla 21, se presentan los resultados del análisis de validez de la escala del 

IPDMV, con un χ²/gl adecuado, ya que el valor obtenido es menor a 5 (Escobedo, 

et al. 2016). Además, en relación al CFI y TLI, se lograron valores que superan el 

umbral mínimo deseado de 0.90. Respecto al SRMR, se registró un valor de 0.119 

superando el mínimo deseado, mientras que el RMSEA alcanzó un valor de 0, 

siendo este aceptable. Por otra parte, el modelo corregido que omite los ítems B4 

y B11 obtuvo mejores valores de 0.998 para CFI y un TLI de 0.997, mientras que el 

SRMR obtuvo un 0.078 y el RMSEA 0.029. Estos valores indicaron un mejor ajuste 

(Steiger, 2007; Hu y Bentler, 1999). 



 

Tabla 22 

Análisis de Fiabilidad del IPDMV. 
 

 

α de Cronbach ω de McDonald 

Inventario de 
pensamientos 
distorsionados sobre la 
mujer y el uso de la 
violencia Modelo 1 

 
 

 
0.867 

 
 

 
0.887 

 
Modelo 2 

 
0.889 

 
0.897 

 

 
En la tabla 22 se puede evidenciar que el valor para el de Cronbach (α) es de 0.85, 

lo que nos indica que la prueba es confiable y verídica, así mismo también el 

coeficiente de McDonald arrojó un valor de 0.883, confirmando su confiabilidad. 

Asimismo, en el modelo 2 se pueden observar valores de 0.889 para el alfa y un 

0.897 para el omega, recordando a George y Mallery (2003) nos dice que los 

instrumentos con valores mayores 0.8 son adecuadamente confiables. 



Tabla 23 

Análisis descriptivo de ítems del CUVINO – Factor Humillación. 

CUVINO – 
Factor 
Humillación 

0 1 2 3 4 M DE g1 g2 IHC h2 

ITEMS 
62.4 

37.6 2,38 0,487 0,52 -1,77 
0,19 

1 0,827 1 . . . 

1.0 . 
35.6 

63.4 . 2,61 0,547 -1,4 3,21
0,12 

4 0,966 2 

1.0 
26.7 

20.8 51.5 1,77 0,882 -0,56 -1,26
0,20 

3 0,723 3 . 

1.0 
80.2 

17.8 1.0 2,19 0,441 1,59 2,73 
0,08 

0 0,993 
4 . 

Nota: M: Media / DE: Desviación Estándar / g1: coeficiente de asimetría de Fisher / g2: coeficiente 

de curtosis de Fisher / IHC: Índice de homogeneidad corregida /h2: Comunalidad / ID: Índice de 

discriminación por comparación de grupos extremos (p<.05) / D: Dimensiones 

En la tabla 23 se puede visualizar el análisis estadístico preliminar de los ítems del 

CUVINO - Factor Humillación. Respecto a la media aritmética (M) oscila entre 1.77 

a 2.61, lo que significa que los sujetos se orientaron a responder el valor de 2; por 

otro lado, la desviación estándar (DE) de los puntajes en los ítems oscilan entre 

0.441 y 0.547; en cuanto a los coeficientes de asimetría (g1) de Fisher se enmarcan 

dentro del rango de -1.5 a 1.5, indicando una curva simétrica (Hueso y Cascam, 

2012) y la curtosis (g2) tiene un valor <3, lo que según Barrantes (2019) indica que 

la distribución es más achatada que una distribución normal. El índice de 

homogeneidad corregida (IHC) los valores no superan el .30. Referente a las 

comunidades (h2) son superiores a .40, lo que indica que estos miden el constructo. 



Tabla 24 

Análisis Factorial Confirmatorio del CUVINO – Factor Humillación. 

Indicador β β Corregido 

C1 0.486 0.404 

C2 0.278 -0.554

C3 -0.607 0.787 

C4 0.205 0.674 

En la tabla 24 se puede visualizar la agrupación de los ítems de la dimensión 

Humillación. En donde los valores fluctúan entre -0.607 y 0.486. Por otra parte, los 

índices del modelo corregido oscilan entre -0.554 y 0.787. 



Figura 10 

Diagrama de Flujo del CUVINO – Factor Humillación. 

En la figura 10, se puede apreciar el diagrama de flujo del modelo teórico del 

CUVINO – Factor Humillación conformado por 4 ítems. 



Tabla 25 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del CUVINO – 

Factor Humillación. 

χ²/gl CFI TLI SRMR RMSEA 

CUVINO – Factor 
Humillación 1.36 0.885 0.655 0.074 0.062 

Modelo 2 1.16 0.997 0.992 0.040 0.033 

En la tabla 25, se presentan los resultados del análisis de validez de la dimensión 

de humillación del CUVINO, con un χ²/gl adecuado, ya que el valor obtenido es 

menor a 5 (Escobedo, et al. 2016). Además, en relación al CFI y TLI, no se lograron 

valores que superan el umbral mínimo deseado de 0.90. Respecto al SRMR, se 

registró un valor adecuado de 0.074 (Hu y Bentler, 1999) Finalmente, es importante 

destacar que el RMSEA alcanzó un valor de 0.062, siendo este aceptable (Steiger, 

2007). Asimismo, el modelo 2 se observan valores de 1.16 para el χ²/gl, 0.997 para 

el CFI y un TLI de 0.992, mientras que el SRMR y el RMSEA obtuvieron valores de 

0.040 y 0.033 respectivamente. 



Tabla 26 

Análisis de Fiabilidad del CUVINO – Factor Humillación. 

α de Cronbach ω de McDonald 

CUVINO – 
Factor Humillación 

0.279 0.303 

Modelo 2 0.667 0.674 

En la tabla 26 se puede evidenciar que el valor para el de Cronbach (α) es de 0.279, 

así mismo también el coeficiente de McDonald arrojó un valor de 0.303. Estos 

resultados indican una baja confiabilidad. Mientras que para el modelo 2, se 

observan mejores índices de confiabilidad media, siendo de 0.667 para el alfa y un 

omega de 0.674. (Hernández, 1998) 



Tabla 27 

Análisis de percentiles del CUVINO – Factor Humillación. 

N = 283 Percentiles Puntaje Rango Nivel 

1 1 1 - 6 Bajo 

25 7 7 Medio 

50 8 8 - 9 Medio Alto 

75 10 10 - 13 Alto 

99 14 14 - 16 Muy Alto 

En la tabla 27 se pueden observar los percentiles según puntuación para el factor 

Humillación del CUVINO. Para esta investigación se tomó en consideración 

mujeres que hayan logrado alcanzar los niveles Medio, Medio alto, Alto y Muy alto, 

para que conformen la muestra total. 



Anexo 8: Evidencia del programa Gpower para calcular el tamaño de la 

muestra 



Anexo 9: Exploración de palabras clave de datos bibliométricos de SCOPUS 

Figura 11 

Figura de densidad de la variable sexismo 



Figura 12 

Figura de densidad de la variable pensamientos distorsionados sobre la mujer y el 

uso de la violencia 



Anexo 10: Sintaxis de los programas utilizados 

Objetivo General: 
1. semlj::semljsyn(#Modelo Explicativo del Sexismo PDV=~PD+UDV
S=~SH+SB
#regresiones S~PDV)

Objetivos específicos: 

- Jamovi

2. semlj::semljsyn(#Modelo Explicativo del Sexismo PDV=~PD+UDV
SHT=~PDT+DGC+HH
#regresiones SHT~PDV)
3. semlj::semljsyn(#Modelo Explicativo del Sexismo PDV=~PD+UDV
SBT=~PPT+DFGC+IH
#regresiones SBT~PDV)

- Japs:

4. %----- Requires booktabs package % \usepackage{booktabs}
\begin{table}[h] \centering \caption{Spearman's Correlations}
\label{tab:spearman'SCorrelations} { \begin{tabular}{lrrr}
\toprule Variable & & SG & PDUV \\ \cmidrule[0.4pt]{1-4} 1. SG & Spearman's
rho & -- & $$ \\ $$ & p-value & -- & $ $ \\ & Upper 95\% CI & -- & $$ \\ & Lower
95\% CI & -- & $$ \\ 2. PDUV & Spearman's rho & $0.060$ & -- \\ $$ & p-value &
$0.469$ & -- \\ & Upper 95\% CI & $0.220$ & -- \\ & Lower 95\% CI & $-0.103$ &
-- \\ \bottomrule
\end{tabular} } \end{table}
5. %----- Requires booktabs package % \usepackage{booktabs}
\begin{table}[h] \centering \caption{Spearman's Correlations}
\label{tab:spearman'SCorrelations} { \begin{tabular}{lrrr}
\toprule Variable & & SH & PDUV \\ \cmidrule[0.4pt]{1-4} 1. SH & Spearman's
rho & -- & $$ \\ $$ & p-value & -- & $ $ \\ & Upper 95\% CI & -- & $$ \\ & Lower
95\% CI & -- & $$ \\ 2. PDUV & Spearman's rho & $0.035$ & -- \\ $$ & p-value &
$0.673$ & -- \\ & Upper 95\% CI & $0.196$ & -- \\ & Lower 95\% CI & $-0.128$ &
-- \\ \bottomrule
\end{tabular} } \end{table}

6. %----- Requires booktabs package % \usepackage{booktabs}
\begin{table}[h] \centering \caption{Spearman's Correlations}
\label{tab:spearman'SCorrelations} { \begin{tabular}{lrrr}
\toprule Variable & & SB & PDUV \\ \cmidrule[0.4pt]{1-4} 1. SB & Spearman's
rho & -- & $$ \\ $$ & p-value & -- & $ $ \\ & Upper 95\% CI & -- & $$ \\ & Lower
95\% CI & -- & $$ \\ 2. PDUV & Spearman's rho & $0.070$ & -- \\ $$ & p-value &
$0.398$ & -- \\ & Upper 95\% CI & $0.229$ & -- \\ & Lower 95\% CI & $-0.093$ &
-- \\ \bottomrule
\end{tabular} } \end{table}



Anexo 11: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de investigación 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=290143 



https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=290012 




