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Resumen 

La presente investigación buscó comparar las diferencias significativas en la 

percepción de amenaza exogrupal hacia inmigrantes extranjeros, en estudiantes 

hombres y mujeres de un Instituto superior de Huaral, con 181 participantes. La 

metodología empleada fue de tipo básica, de diseño no experimental de corte 

transversal, de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo comparativo. Para tal 

efecto se usó la Escala de Percepción de Amenaza Exogrupal creada por Navas et 

al., 2012) y validada en el Perú por Arias (2020) con valores óptimos de .862 en el 

Alfa de Cronbach y .868 en el coeficiente Omega de Mcdonald, lo que demuestra 

la consistencia y confiabilidad del instrumento. Las hipótesis fueron apoyadas con 

los resultados que demuestran en este hallazgo las diferencias significativas en la 

percepción de amenaza hacia grupos externos entre hombres y mujeres (p<0.01) 

siendo los hombres quienes obtuvieron puntuaciones más altas (Me: 52.82) lo que 

indica una mayor tendencia a sentirse amenazados por la presencia de inmigrantes 

extranjeros. 

Palabras clave: Endogrupos, exogrupos, discriminación, sexo, jóvenes. 
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Abstract 

The present research sought to compare the significant differences in the perception 

of exogroup threat towards foreign immigrants in male and female students of a high 

school in Huaral, with 181 participants. The methodology used was a basic, non- 

experimental cross-sectional design, with a quantitative approach and a 

comparative descriptive level. For this purpose, the Exogroup Threat Perception 

Scale created by Navas et al., 2012) and validated in Peru by Arias (2020) was used 

with optimal values of .862 in Cronbach's Alpha and .868 in Mcdonald's Omega 

coefficient, which demonstrates the consistency and reliability of the instrument. The 

hypotheses were supported by the results that demonstrate in this finding the 

significant differences in the perception of threat towards external groups between 

men and women (p<0.01) with men obtaining higher scores (Me: 52.82) indicating 

a greater tendency to feel threatened by the presence of foreign immigrants. 

Keywords: Endogroups, exogroups, discrimination, sex, youth. 
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I. INTRODUCCIÓN

Desde tiempos atrás se registran desplazamientos de inmigrantes, que 

llegan con diferentes costumbres y prácticas a los países de acogida. Encontramos 

en la biblia escritos sobre estas inmigraciones de ciudadanos que dejaron sus 

lugares de origen para establecerse en tierras ajenas. 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas “ONU” (2021) registró 

la cifra de 89.3 millones de inmigrantes en condición de refugiados en todo el 

mundo, elevándose esta cantidad en un 8% en relación al año anterior. Este 

fenómeno da lugar a la discriminación hacia los inmigrantes generando como 

resultado problemas psicosociales en los lugares de destino, pues esta violación a 

sus derechos y exclusión social, entre otros factores dificultan su integración en las 

sociedades receptoras; tal y como lo indiciaron Cobb et al. (2019) en sus hallazgos, 

que en España, los inmigrantes que se encontraban en situación de 

indocumentados siendo la gran mayoría, la discriminación tuvo un impacto negativo 

en el grupo minoritario produciéndose en ellos estrés generado por la tensión social, 

conflictos, hostilidad y el desarrollo económico limitado, sintiendo que se 

desaprovechaba su potencial al crecimiento económico por la exclusión del 

mercado laboral, perpetuando de esa manera las desigualdades. 

En Latinoamérica, la inmigración ha aumentado significativamente en los 

últimos años como es el caso de los venezolanos que, debido a la crisis política, 

económica y social en su país han buscado en naciones vecinas lugares de refugio 

y en términos de discriminación lamentablemente han enfrentado actos de 

xenofobia, existiendo casos documentados de violencia hacia el referido exogrupo, 

conformen lo manifestaron Ripoll y Navas (2018), quienes estimaron el ingreso 

diario al Ecuador de inmigrantes venezolanos es de 4000 personas 

aproximadamente, quienes están expuestos a la discriminación y xenofobia, 

estando presente y latente la necesidad de asistencia y la garantía plena de los 

derechos de los inmigrantes, relevando la ausencia de la ayuda humanitaria y que 

aún no se han implementado programas enfocados a la integración cultural. 



2 

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática “INEI” 

(2019) reportó que, la suma de inmigrantes se incrementó a 963.528 siendo el 

porcentaje más alto el de Venezuela con el 84.4% y siendo el menor porcentaje el 

de China con 0.8%. De igual forma, el INEI (2018) informó en una encuesta a los 

venezolanos, manifiesta que ellos sufrieron discriminación en un 35.6% en 

diferentes contextos, tanto laborales como sociales, informando que el 33.4% de 

mujeres fueron violentadas. 

Asimismo, Feline y Pérez (2020) llevaron a cabo una investigación en cinco 

ciudades del Perú, para analizar la forma en que los ciudadanos venezolanos 

perciben la discriminación, donde la percepción de rechazo estuvo asociada con la 

criminalidad y la discriminación. Por otro lado, Minaya y Arce (2021) en una 

investigación realizada en la ciudad de Lima con inmigrantes venezolanos en 

edades comprendidas entre 18 y 60 años, demostraron en sus hallazgos una 

correlación altamente significativa entre el estrés aculturativo y la salud mental. No 

obstante, Pineda (2022) reportó que, 1.29 millones de venezolanos se encuentran 

en el Perú desde finales del mes de mayo, representando las mujeres el 58% 

habiendo reportado casos de violencia a 681 mujeres desde enero a marzo del año 

2022. 

En el ámbito local, específicamente en Huaral una provincia de Lima, esta 

migración ha generado serias dificultades psicosociales, tal como se informa en los 

registros de la Comisaría Nacional del Perú, ubicada en Huaral hasta el momento 

Asimismo, los investigadores refieren que UNICEF está realizando un 

trabajo de sensibilización, dado que la prensa tilda a los venezolanos de 

delincuentes y son los primeros sospechosos con la ocurrencia de un crimen, y 

también los acusan de traer enfermedades, noticias que se viralizan con alto 

contenido xenofóbico y discriminatorio, aumentando por ende las percepciones 

negativas hacia el exogrupo. Por otro lado, en Chile, Carmona et al. (2018) 

investigaron  las  conexiones  de  contacto  intergrupal,  prejuicios  y  estereotipos  y

como se asocian con la percepción de amenaza exogrupal, en un estudio

que  participaron  peruanos,  bolivianos  y  colombianos,  encontrando  mayor 

significancia  en  el  prejuicio  afectivo  que  los  endogrupos  sienten  hacia  los 

inmigrantes. 
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se han presentado diversas acusaciones dirigidas principalmente a ciudadanos 

venezolanos en su mayoría, estas denuncias incluyen actos de violencia doméstica, 

tráfico de drogas a pequeña escala, préstamos abusivos con altos intereses, los 

cuales se imponen mediante la fuerza, la presión y la tentativa de homicidio hacia 

los consumidores, además se ha reportado falta de respeto hacia la autoridad, 

durante el año 2022 se registraron 36 casos, mientras que en lo que va del presente 

año se han denunciado 14 incidentes, considerando que esta cantidad de 

denunciados representa una minoría en comparación con el número de extranjeros, 

en especial venezolanos que viven en la ciudad de Huaral. 

 

Considerando la investigación de Sugiura et al. (2017) se observó como la 

percepción de amenaza es experimentada y haciendo el análisis comparativo se 

evidencia la supremacía social existente en los hombres en comparación con las 

mujeres, en razón a todo lo expresado anteriormente nace la necesidad de llevar 

a cabo esta investigación con el objeto de conocer las disparidades de género en 

la percepción de amenaza hacia los grupos externos, de esta manera se espera 

proporcionar datos relevantes a la comunidad científica que puedan resultar 

beneficioso en comprender las dinámicas intergrupales. En relación con la 

problemática expuesta se planteó la siguiente pregunta: ¿Existen diferencias 

significativas en la percepción de amenaza exogrupal hacia extranjeros en hombres 

y mujeres estudiantes de educación superior en Huaral? 

 

En lo que a justificación se refiere, de acuerdo con Carlino (2021) esta 

investigación va en lo teórico en aportar más información a la comunidad científica, 

porque es importante abordar sesgos de género en toda investigación y en este 

caso estos aportes pueden generar más investigaciones tendientes a conocer las 

causas de la discriminación, a nivel práctico al reportar las diferencias significativas 

de género genera estrategias para que otros investigadores continúen investigando 

y puedan brindar una comprensión más profunda del problema y por ende a nivel 

metodológico esta investigación ofrecerá datos para que futuros investigadores 

innoven y en lo social de acuerdo con Chávez (2017) este proyecto aportará a la 

sociedad la búsqueda de soluciones a esta problemática. 
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En la presente investigación se presentó el siguiente objetivo general: 

Determinar las diferencias significativas en la percepción de amenaza exogrupal 

hacia venezolanos en hombres y mujeres estudiantes de un instituto superior 

Huaral; y como objetivos específicos, 1. Analizar las diferencias significativas en la 

dimensión de amenaza realista hacia venezolanos en hombres y mujeres 

estudiantes; 2. Analizar las diferencias significativas en la dimensión de amenaza 

simbólica hacia venezolanos en hombres y mujeres estudiantes; y 3. Describir el 

nivel de percepción de amenaza exogrupal en hombres y mujeres estudiantes. 

De igual importancia, se presentó la siguiente hipótesis general: Existen 

diferencias significativas en la percepción de amenaza exogrupal hacia 

venezolanos en hombres y mujeres estudiantes de un instituto superior en Huaral. 

A su vez, las hipótesis específicas, 1. Existen diferencias significativas en la 

dimensión de amenaza realista hacia venezolanos en hombres y mujeres 

estudiantes; y 2. Existen diferencias significativas en la dimensión de amenaza 

simbólica hacia venezolanos en hombres y mujeres estudiantes. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional, Sugiura et al. (2017) informan sobre los resultados del 

estímulo de amenazas provenientes de grupos externos en la orientación hacia el 

dominio social, esto se debe a que los psicólogos evolutivos sostienen que los 

hombres poseen un mecanismo psicológico específico para el conflicto entre 

grupos, en el estudio se contó con la participación de 88 mujeres y 77 hombres, y 

en los grupos de control se asignaron sólo a aquellos que estaban expuestos a una 

amenaza externa, analizándose las disparidades de género en el impacto del 

condicionamiento de amenazas provenientes del grupo externo en la dominancia 

social. En el resultado, para diferenciar las diferencias significativas en la 

percepción de amenaza hacia el grupo externo entre hombres y mujeres, se 

revelaron resultados 4.39, pb 0.05, ηp que la percepción de amenaza del grupo 

externo, M = 4.14, SD = 0.96, fue mayor que en la condición de control, M = 3.73, 

SD = 0.87, para los hombres, F (1, 155) = 4,43, pb 0,05, ηp = 0,03. En conclusión, 

se evidenciaron la supremacía social es mayor en los hombres en comparación con 

las mujeres, cuando perciben amenaza de un grupo externo. 

Buenrostro y Ramos (2020),buscaron comprender como hombres y mujeres 

perciben la amenaza externa cuando se produce el contacto entre diferentes 

grupos y hasta qué punto se genera el prejuicio en la población del área 

metropolitana del Valle de México hacia los inmigrantes provenientes de 

Centroamérica que se dirigen a Norteamérica, en calidad de indocumentados, los 

investigadores utilizaron la Escala de Naturaleza de Contacto Exogrupal, ajustado 

a la Teoría de Amenaza Integrada, en una muestra de 145 varones y 189 mujeres. 

En el resultado, en relación a la percepción de amenaza según el sexo los 

siguientes resultados comparados t (334) = -.440, p>.05 en el grupo de mujeres 

=59.52 al compararlo con el grupo de varones X=60.45., no encontrándose así 

diferencias significativas de percepción en ninguna de las dimensiones, sin 

embargo, en el análisis de las dimensiones, la amenaza simbólica tuvo la 

puntuación más alta, siendo los hombres tendientes a puntuar más alto que las 

mujeres. 
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Carmona et.al (2018) analizan el nivel de percepción de amenaza exogrupal, 

naturaleza del contacto y el prejuicio efectivo que sienten los chilenos para con tres 

grupos foráneos; colombianos, bolivianos y peruanos mediante un estudio en el que 

participaron 420 personas de por otro punto quisieron conocer cómo se predicen 

las variables de percepción de amenaza y naturaleza de contacto, en el prejuicio 

afectivo, en dicha muestra participaron 420 personas, de ambos sexos en edades 

comprendidas de 18 a 56 años, no encontrando en los hallazgos diferencias 

significativas en ninguna de las variables estudiadas. En los resultados, fueron los 

siguientes en el prejuicio afectivo F (2,416) = 1,34; p=0.26; amenaza realista F 

(2,416) = 0,11; p= 0,89; amenaza simbólica, F (2,416) = 0,007; p=0,92 y F (2,416) 

=0,16; p=0,85., en naturaleza de contacto. 

A nivel nacional, Gómez y Espinoza (2021) realizaron una investigación que 

se enfocó en analizar un rol mediador de la percepción de amenaza, indagando 

sobre la relación existente entre los estereotipos; moralidad, calidez y competencia 

y el prejuicio sutil y manifiesto, hacia los migrantes venezolanos residentes en Perú, 

en este sentido se aplicaron tres escalas de Prejuicio Sutil, de Estereotipos 

Nacionales y de Percepción de Amenaza Exogrupal, en una muestra de 115 

peruanos en edades de 18 a 60 años. En el resultado, identificaron que a mayor 

calidez y moral del exogrupo disminuye el prejuicio sutil de parte de los peruanos, 

asimismo, en la relación entre los estereotipos y prejuicios disminuye cuando se 

incorpora como variable mediadora a la amenaza percibida, confirmándose la 

relación existente entre las variables estudiadas. 

Lerner (2020) buscó conocer las diferencias de la percepción de amenaza 

exogrupal en una muestra peruana y colombiana, respecto a la percepción de 

ideología política, valoración, emociones, estereotipos y percepción de amenaza 

hacia hombres y mujeres inmigrantes venezolanos. Participaron en la muestra 319 

encuestados, 187 peruanos y 132 colombianos, en edades comprendidas entre 17 

y 80 años (M=37.31, DE=15.47). Utilizó las escalas: Autoritarismo de Ala Derecha, 

Orientación a la Dominancia Social, Valoración de Grupos, Diferencial de 

Emociones, Estereotipos Nacionales y Percepción de Amenaza Exogrupal en 

cuestionario virtual. En el resultado, se encontraron diferencias significativas según 

nacionalidad en emociones, percepción de amenaza, estereotipos y valoración; sin 
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embargo, no se halló diferencias significativas en ideología política. Se concluyó 

que, las diferencias encontradas podrían obedecer a factores contextuales e 

históricos y por el tamaño del exogrupo. 

Según Willer (2021) Equilibrum Social Development Consulting por encargo 

del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (IDEHPUCP), aplicaron una encuesta de Percepción sobre 

migración venezolana en el Perú, dando como resultado un nivel de percepción 

negativa de 70.5%, afirmando los encuestados que el exogrupo causa impactos 

negativos. Se suma a ello, que los medios de comunicación enmarcan a los 

migrantes venezolanos dentro de un contexto de crimen y violencia, aumentando 

de esa manera el incremento de la percepción negativa de los peruanos hacia el 

grupo minoritario, dando lugar a que los inmigrantes sean discriminados y 

estereotipados. 

En cuanto a la definición, Navas et, al (2012) sostiene que la percepción de 

amenaza exogrupal es un sentimiento exagerado de temor de parte de los 

miembros del endogrupo de ser atacados físicamente por los inmigrantes, además 

de tener creencias prejuiciosas de que el exogrupo va a alterar su cultura y 

tradiciones, lo que genera esas reacciones de ira dando lugar a 2 clases de 

amenazas; realista y simbólica. Asimismo, consideran que éste rechazo y hostilidad 

es erróneo pues se construye desde las creencias estereotipadas, estas 

conceptualizaciones siguen vigentes y son citadas continuamente por 

investigadores psicosociales. 

Berrios (2017) contempla los modelos clásicos en la percepción de amenaza 

exogrupal, teniendo en cuenta el modelo convencional de Stephan & Renfro (2002) 

que explícitamente demuestra la percepción de amenaza a los valores culturales y 

a la amenaza física, razones para generar sentimientos negativos. Asimismo, 

refiere a Kinder & Sanders (1994) como autores del modelo inverso considerando 

a la percepción de amenaza como una variable dependiente que se genera por 

causalidad de rechazo del endogrupo hacia el exogrupo. Asimismo, Berrios (2017) 

menciona que el modelo recíproco se sustenta en los dos modelos que anteceden 

el mismo que sugiere que la percepción de amenaza puede ser una variable tanto 
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dependiente como independiente dependiendo de la causalidad, sin embargo, se 

encontraron consistentes evidencias en los hallazgos evidencias que otorgan 

validez a la percepción de amenaza como causante del prejuicio. 

 

Efectivamente, Stephan et. al (2008) manifiestan que la teoría integrada de 

la amenaza, creada en el año 2002 por Stephan y Renfro; considera dos tipos de 

amenaza basada en el prejuicio, la primera la amenaza realista traducida como un 

factor esencial para entender el prejuicio en la percepción de la amenaza exogrupal. 

Esta teoría se ajusta hasta la actualidad y discrimina dos tipos de amenaza: la 

realista que se enfoca en el temor a ser agredido físicamente, además surge la 

competición en los ámbitos labores y preocupación por factores económicos y 

sociales, la segunda es el temor que tiene la sociedad receptora de que se altere 

su cultura y costumbres. 

 

Respecto a las teorías relacionadas con la variable de estudio se hará 

referencia a la de Albert Bandura (1977) denominada Rol del aprendizaje Social, la 

misma que propone dos factores intervinientes el ser humano y el entorno social, 

manifestando que la conducta se genera por el determinismo, pues el aprendizaje 

se da en el ambiente en el cual intervienen tres factores: la cognición que da lugar 

a recordar lo que se observó, la reproducción y la motivación para adoptar la 

conducta, es así como se va dando el prejuicio aprendido en el contexto de un 

grupo social determinado, generándose así conductas de rechazo y emociones 

negativas hacia otros grupos. 

 

Montes (2010) refiere a Sherif y Sherif (1953) creadores de la Teoría del 

conflicto realista, que se basa en la competición como un eje principal para la 

comprensión de cómo se dan las relaciones entre los grupos, en razón que solo 

uno de ellos puede alcanzar la meta generándose así el conflicto, pudiéndose 

observar que el prejuicio tiene raíces en los intereses en conflicto ya sean por 

hechos ocurridos o desde la percepción. 

 

Asimismo, refiere a Tajfel y Turner (1979,1985) creadores de la teoría de la 

categorización, identidad y comparación social propuesta quienes explican que 

existen tres procesos: la categorización, identidad y comparación social, en el 
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primero hay agrupación de acuerdo a una característica percibiendo a integrantes 

de otros grupos como distintos a ellos entendiéndose así la conducta de rechazo 

hacia los exogrupos y favorecedora al endogrupo por la distinción intragrupal, a la 

identidad y comparación social; las definen como un valor de pertenencia marcando 

una diferencia positiva hacia el resto, dando lugar a un involucramiento a la 

competición con el fin de mantener la distinción en relación a otros grupos. 

Smith (2006) aduce que hasta la actualidad prevalece la Teoría del Contacto 

Intergrupal, formulada por Allport en el año 1954, que considera al prejuicio como 

el factor más influyente de las reacciones negativas del endogrupo que generan 

discriminación y el trato injusto hacia el exogrupo y en todos los contextos están 

presentes hasta la actualidad generando desigualdades y la negación del 

endogrupo a que los inmigrantes tengan acceso y oportunidades a un trabajo 

estable y otros beneficios sociales conferidos por el país receptor. 

Los expertos en ciencias sociales con una perspectiva evolutiva sostienen 

que hay evidencia teórica y empírica que respalda la idea de la “hipótesis del 

guerrero masculino”, que lleva a predecir que los hombres tienden a ser más 

competitivos que las mujeres. Vugt et. al (2007) manifiestan que, según un estudio 

llevado a cabo en una universidad británica, con el propósito de comparar la 

colaboración entre dos conjuntos de hombres y mujeres en competencias entre 

grupos, revela que los hombres muestran una mayor inclinación hacia la defensa 

de su grupo, mientras que las mujeres se enfocan más en las relaciones 

personales, además se observó que los hombres participan con mayor frecuencia 

en interacciones competitivas. 

Gavaldón (1999) refiere a Eccles (1985), autor de la Teoría basada en la 

expectativa-valor, planteando que existen dos motivaciones que se relacionan con 

ésta teoría, una orientada hacia el éxito y otra para evitar el fracaso, a través de 

evidencia empírica se ha comprobado que hombres y mujeres difieren en sus 

percepciones subjetivas al momento de lograr un objetivo asociado a la misma 

actividad, esto pone de manifiesto la importancia de las disparidades de género y 

como los estereotipos de género influyen en la forma en que las personas perciben 

cuando se enfrentan lo masculino y lo femenino. Por otro lado, cita a Williams y 
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colaboradores (1975;1990) quienes sostienen que las diferencias de género se 

vinculan a categorías sexuales que incluyen aspectos como la identificación del 

sexo, la constancia de género, la identidad del rol de género y la adquisición de 

creencias que definen los rasgos de personalidad tanto en hombres como en 

mujeres. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipos y diseño de Investigación 

El tipo de investigación es Básica, porque se enfocó en la búsqueda de un 

nuevo conocimiento (Hernández, Fernández y Baptista 2014). Por otro lado, el 

diseño fue no experimental, en razón de que la variable no fue manipulada; además, 

fue de corte transversal, porque los datos fueron recolectados en un momento único 

(Hernández, Fernández y Baptista 2014). De enfoque cuantitativo comparativo, 

porque busca comparar la diferencia de género en la percepción del fenómeno de 

estudio en dos grupos de estudio, analizando y cuantificando la comparación; 

adicionalmente, fue de nivel descriptivo comparativo, se centra en describir y 

comparar características o variables en diferentes grupos o contextos, sin buscar 

explicaciones causales ni inferencias más allá de la observación y comparación de 

los datos (Hernández, Fernández y Baptista 2014). 

3.2. Variable y Operacionalización 

Variable 

Percepción de Amenaza Exogrupal 

Definición conceptual 

La percepción de amenaza exogrupal son actitudes negativas 

desencadenadas por la impresión de competición de ambos grupos, en contextos 

laborales y sociales, teniendo en cuenta de un temor existente sobre el poder 

político y económico (Stephan y Renfro, 2002). 

Definición operacional 

La medición de esta variable se lleva a cabo con la Escala de Percepción 

exogrupal, Navas, et.al (2012). 
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Dimensiones 

Amenaza realista y amenaza simbólica. 

Indicadores 

Amenaza realista: Contexto laboral, seguridad física y del país, diferencias. 

Amenaza simbólica: Valores, creencias, cultura y tradiciones. 

Poe otro lado, en lo que corresponde a los ítems: 1,2,3 y 4 están designados para 

la amenaza simbólica y 5,6,7,8,9,10,11,12,13 son para la amenaza realista. 

3.3. Población muestra y muestreo 

La población total fue de 340 alumnos entre 18 y 35 años de ambos sexos, 

datos obtenidos de las listas de matrículas proporcionadas por la Oficina de 

Registros del referido Centro de Estudios. Según, De Canales (1994) manifiesta 

que la totalidad de los elementos que participan en la investigación constituyen el 

universo de la población, considerando las particularidades en común que poseen 

los integrantes de la población de estudio. 

Criterios de inclusión 

Participaron estudiantes del instituto de ambos sexos de 18 a 35 años, 

quienes firmaron el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

Se excluyeron estudiantes extranjeros de nacionalidad venezolana, menores 

de 18 años y los que no respondieron adecuadamente las instrucciones. 

La muestra se refiere a un grupo de características en común y que constituyen una 

muestra representativa para la presente investigación (Ñaupas et al., 2018). Y ésta 

estuvo conformada por 181 estudiantes; por lo que se usó un muestreo no 

probabilístico, por conveniencia, para tener mejor acceso a elección de la muestra 

con características representativas. De acuerdo con Kleeberg y Ramos (2009) este 

tipo de muestreo permite una mayor flexibilidad para el acceso, pues en las 
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muestras por conveniencia la unidad de estudio participa de manera voluntaria 

para ser observados y medidos, en un intervalo de tiempo especificado. 

. 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica usada, fué la encuesta la misma que se define como la recogida 

de datos de la muestra utilizando procedimientos diferentes, destinados al proceso 

y análisis de la información recabada en el contexto de estudio (Alejo y García 

2015). 

En el presente estudio se utilizó la Escala de Percepción de Amenaza 

Exogrupal (EPAE) que fue validada en el Perú por Arias (2020) la misma que en la 

validez de constructo presentó resultados aceptables en el análisis factorial 

confirmatorio de .862 en el alfa de Cronbach y .868 en el Coeficiente Omega de 

Mcdonald. Esta escala es bidimensional y son sus dimensiones la amenaza 

simbólica y amenaza realista, consta de 13 items los 4 primeros que corresponden 

a la amenaza simbólica y los 9 restantes a la amenaza realista, la escala original 

es de origen español creada por (Navas, et. al, 2020) presentó adecuados 

resultados en el análisis factorial exploratorio, con fiabilidad en sus dos 

dimensiones y su validez oscila entre .903 en el Alfa de Cronbach y .868 en el 

Coeficiente de Omega de Mc Donald. 

3.5. Procedimientos 

Iniciando el procedimiento, la Escuela de Psicología de la Universidad Lima 

Este otorgó una carta de presentación, la misma que fue presentada al Instituto en 

el que se realizó la presente investigación en el distrito de Huaral y así realizar las 

coordinaciones correspondientes para la aplicación del instrumento, previamente 

haber firmado el consentimiento informado conforme a los requerimientos 

establecidos con el tipo de muestra y muestreo. De acuerdo a lo recomendado por 

Correa et. al (2009) con el fin de evitar sesgos en la investigación se procedió a 

realizar una prueba piloto aplicando la EPAE a 60 participantes, en los tiempos 
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fijados, para proceder luego analizar datos los resultados de la prueba piloto. 

Posteriormente, se aplicó la aplicación del instrumento de manera presencial. 

 

3.6. Método de Análisis de datos 

 
Se realizó la matriz de datos, en Excel, y para el análisis de normalidad se usó la 

prueba de Kolmogórov-Smirnov por ser la población muestral mayor a 50, los 

valores no fueron normales por los tanto para realizar las comparaciones entre los 

dos grupos se usó el estadístico U de Mann-Whitney, por ser una prueba no 

paramétrica, para procesar los datos se usó el programa SPSS v25 y se 

contrastaron las hipótesis; y además, se midieron los niveles de percepción de 

amenaza exogrupal en la muestra elegida haciendo uso en este último de los 

baremos correspondientes (Merino y Wilson,2013). 

 

3.7. Aspectos Éticos 

 
En este proceso se solicitó la autorización de la investigadora creadora de la 

escala EPAE y según la norma establecida se usó el consentimiento informado en 

concordancia con el reglamento de ética (De psicólogos del Perú, 2017). 

Respetando la propiedad intelectual se usaron citas, y se hicieron las referencias 

de acuerdo a lo establecido por las normas APA séptima edición, en la redacción 

total de este estudio, y lo que establece la Resolución de Consejo Universitario de 

la universidad César Vallejo (2020) que en su reglamentación propicia la formación 

de estudiantes con ética promoviendo la originalidad de las investigaciones, 

sancionando el plagio y la falta de ética especialmente cuando los datos son 

fabricados por el investigador. 

 

Además, se tuvo presente la recomendación por De Minzi (2007) quien 

declara al principio de beneficencia como aporte para generar mejor contacto entre 

intergrupos, el de autonomía ya que la participación de la unidad de estudio es 

voluntaria y para lo cual firmará el consentimiento informado y por el principio ético 

de justicia en razón de la equidad en el trato para todos los estudiantes. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Demostración de las diferencias significativas de la percepción de amenaza 
exogrupal hacia inmigrantes extranjeros en hombres y mujeres estudiantes de 
educación superior de Huaral 

N Medias 

Muestrales 

(Me) 

U de Mann- 

Whitney 

P 

Hombres 98 52.82 692.500 .000 

Mujeres 83 37.55 

Nota: p<0.01; Me: promedio; N: muestra. 

En la tabla 1 se observa que, existen diferencias significativas sobre la 

percepción de amenaza exogrupal entre hombres y mujeres (p<0.01) siendo el sexo 

masculino aquel que alcanzó puntajes mayores (Me: 52.82); demostrando así que, 

los varones son más tendientes a percibir la amenaza física y la alteración de su 

cultura con la presencia de los inmigrantes.. 
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Tabla 2 

Demostración de las diferencias significativas en la dimensión de amenaza realista 
hacia inmigrantes extranjeros en hombres y mujeres estudiantes de educación 
superior de Huaral 

N Medias 

Muestrales (Me) 

U de Mann- 

Whitney 

P 

Hombres 98 38.08 757.000 .000 

Mujeres 83 27.50 

Nota: p<0.01; Me: promedio; N: muestra. 

En la tabla 2 se denota que, existen diferencias significativas en la 

percepción de amenaza realista que tienen los hombres y las mujeres (p<0.01) 

presentando este último grupo puntajes menores (Mujeres: Me=27.50) por lo tanto 

se entiende que; a diferencia de las mujeres, son los varones aquellos que tienden 

a pensar que los inmigrantes extranjeros pueden realizar acciones que atenten 

contra el bienestar o estabilidad de las personas. 
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Tabla 3 

Diferencias significativas en la dimensión de amenaza simbólica hacia inmigrantes 
extranjeros en hombres y mujeres estudiantes de educación superior de Huaral 

N Me U de Mann- 

Whitney 

P 

Hombres 98 14.77 1339.000 .000 

Mujeres 83 10.04 

Nota: p<0.01; Me: promedio; N: muestra. 

En la tabla 3 se observa la existencia de diferencias significativas en la 

dimensión de amenaza simbólica que perciben los hombres y las mujeres (p<0.01) 

demostrando que los hombres tienen puntajes mayores (Me: 14.77) lo cual indica 

que, los varones evidencian mayor tendencia a percibir que sus valores culturales 

se van a alterar con la presencia de inmigrantes. 
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Tabla 4 

Nivel de percepción de amenaza exogrupal en estudiantes de educación superior 
de Huaral 

 

Percepción de amenaza exogrupal f % 

Alto 78 43.1% 

Medio 57 31.5% 

Bajo 46 25.4% 

Amenaza Simbólica 
  

Alto 79 43.6% 

Medio 66 36.5% 

Bajo 36 19.9% 

Amenaza Realista 
  

Alto 68 37.6% 

Medio 65 35.9% 

Bajo 48 26.5% 

Nota: f: frecuencia; %: porcentaje 

 

 
En la tabla 4 se observa que, el nivel alto de percepción de amenaza 

exogrupal fue predominante (43.1%); denotándose el mismo patrón para sus 

dimensiones, amenaza simbólica (43.6%) y amenaza realista (37.6%) lo cual indica 

que, los estudiantes de educación superior evidencian tendencia a experimentar 

sentimientos y pensamientos relacionados con la amenaza ante la presencia de 

inmigrantes extranjeros. 



19 

V. DISCUSIÓN

Detallando los resultados en la presente investigación, en lo que 

corresponde a la hipótesis general de hallar las diferencias significativas en la 

percepción de amenaza exogrupal hacia inmigrantes extranjeros en hombres y 

mujeres estudiantes de educación superior en Huaral, se observa que si existen 

diferencias significativas conforme lo indica el resultado del p valor (p< 0.01), siendo 

el sexo masculino el que alcanzó un mayor puntaje hombres (52.82%) y las mujeres 

(37.55%) quedando demostrado así que son los varones los que se sienten más 

temerosos de perder el trabajo, beneficios sociales, el sentir la amenaza de ser 

agredidos físicamente y también ver alterada la cultura y costumbres. Este 

fenómeno se explica por lo hallado por Montes (2010) quien manifiesta que la 

percepción de amenaza se da desde un sentimiento de identidad, categorización y 

comparación social, basándose en la teoría propuesta (Tajfel y Turner, 1979,1985) 

quienes destacan la categorización, identidad y comparación social, generan la 

conducta de rechazo hacia los inmigrantes por la comparación social. Gavaldón 

quien refiere a Eccles (1985) pone de manifiesto la Teoría basada en la Teoría 

Valor, donde comprueba que hombres y mujeres son diferentes en sus 

percepciones al momento de competir. 

Respondiendo al primer objetivo específico, la información obtenida muestra 

que si existen diferencias significativas en la percepción de amenaza realista que 

tienen los hombres y las mujeres (p< 0.01) mostrando este último grupo 

calificaciones menores (Mujeres: Me=27.50) entendiéndose que; a diferencia de las 

mujeres, son los varones aquellos que tienden a pensar que los inmigrantes 

extranjeros pueden realizar acciones que atenten contra el bienestar o estabilidad 

de las personas. Esto guarda relación, con lo hallado en el estudio realizado por 

Sugiura et. al (2017) en el que participaron 88 hombres y 77 mujeres evidenciaron 

resultados de que los hombres poseen un sistema psicológico tendiente al conflicto, 

según las cifras que se compararon en la percepción del grupo externo, 

demostrándose así que los hombres cuentan con un sistema psicológico particular 

destinado a lidiar con situaciones de conflicto y a la supremacía social en 

comparación con las mujeres. De igual forma, Vugt et. al (2007) afirman que según 

los expertos en ciencias sociales se ha revelado que los hombres tienden a mostrar 
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una mayor propensión a defender su grupo, mientras que las mujeres se centran 

más en las relaciones interpersonales, esta conclusión respalda “la hipótesis del 

guerrero” que sostiene que los hombres son más tendientes a competir que las 

mujeres. 

Continuando con el segundo objetivo, se confirma que existen disparidades 

significativas en la dimensión amenaza simbólica entre hombres y mujeres, 

hallando los siguientes resultados (p< 0.01) quedando demostrado que los hombres 

tienen puntajes mayores (Me: 14.77) coincidiendo con estos resultados con el 

estudio de Buenrostro y Ramos (2020),quienes buscaron conocer cómo perciben 

hombres y mujeres, la presencia de en inmigrantes, en la población de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, para con los inmigrantes de Centroamérica que 

van de tránsito hacia los Estados Unidos, para los efectos usaron la Escala de 

Naturaleza de Contacto Exogrupal, ajustado a la Teoría de Amenaza Integrada, en 

una muestra de 145 varones y 189 mujeres, encontrándose en los hallazgos, en 

relación a la percepción de amenaza según el sexo los siguientes resultados 

comparados t (334)= -.440, p> .05 en el grupo de mujeres =59.52 al compararlo 

con el grupo de varones X=60.45, no encontrándose diferencias significativas en la 

amenaza realista, sin embargo al hacer el análisis de la dimensión amenaza 

simbólica, se encontró que los hombres tienden a puntuar más alto que las mujeres. 

Estos resultados están vinculados a la teoría del racismo simbólico, propuesta por 

Sears (1992) basada en las actitudes de discriminación de los estadounidenses 

hacia los inmigrantes africanos, quienes fueron excluidos de ciertos derechos 

debido a la creencia de que este grupo externo comprometía su cultura y valores, 

considerando así al racismo simbólico como una forma encubierta de prejuicio que 

se sustenta en creencias estereotipadas, comprendiéndose así lo referido por 

Smith (2006) acerca de la Teoría del Contacto Intergrupal desarrollada por Allport 

en el año 1954, que sostiene que el prejuicio es el factor más significativo en la 

generación de discriminación por parte del grupo interno hacia el grupo externo, 

considerando que estas desigualdades persisten en la actualidad. 

Finalmente, en el cuarto objetivo, se observa una marcada percepción de 

riesgo hacia los grupos externos, predominando un nivel alto de (43.1%) se observa 

el seguimiento del mismo patrón para sus dimensiones (43.6%) para la amenaza 
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simbólica y (37.6%) esto sugiere que los estudiantes encuestados muestran una 

propensión a experimentar emociones y pensamientos asociados con el temor 

cuando se encuentran ante la presencia de inmigrantes extranjeros. Estos 

resultados están relacionados con la investigación de Willer (2021) Equilibrum 

Social Development Consulting a solicitud del Instituto de Democracia y Derechos 

Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) se llevó a 

cabo una encuesta sobre la percepción venezolana en Perú, revelando que el 

70.5% de los encuestados tienen una percepción negativa, lo cual indica un nivel 

elevado de amenaza, además es importante destacar que los medios de 

comunicación presentan a los inmigrantes venezolanos en un contexto de 

delincuencia y violencia, lo que aumenta la percepción negativa del grupo local 

hacia el grupo externo de inmigrantes debido a los prejuicios y estereotipos 

existentes, como resultado los inmigrantes se convierten en víctimas de 

discriminación. Esto guarda relación con la teoría el Rol del Aprendizaje Social de 

Albert Bandura (1977) quien propuso que el ser humano aprende a estereotipar y 

a prejuiciar desde el entorno social mediante el aprendizaje vicario, adopta una 

conducta de reproducción de lo observado en el ambiente, originándose así de esta 

manera actitudes de rechazo y sentimientos negativos hacia otros grupos. 

Esta investigación, tuvo algunas limitaciones siendo una de las más 

importantes que en la búsqueda de información es notable la escasez de estudios 

comparativos relacionados con la presente investigación, a pesar de la existencia 

de una problemática evidente en la actualidad. Otra limitación relevante a destacar 

es que, al tratarse de un estudio transversal, los resultados se obtienen en un 

momento específico, sin conocer cuánto tiempo durará el efecto en el tiempo. 

La importancia de examinar las diferencias de percepción de amenaza 

exogrupal entre hombres y mujeres, radica en ofrecer estos hallazgos para que 

futuros investigadores puedan comprender las dinámicas de percepción subjetiva 

que influyen en las actitudes y conductas. Comprendiendo posibles desigualdades 

de género en términos de prejuicios, estereotipos y discriminación hacia grupos 

externos, permitirá generar conciencia sobre la necesidad de abordar y reducir 

desigualdades. De esta forma se fomentará la convivencia pacífica y se buscará la 

resolución de conflictos y por ende se contribuirá al conocimiento académico. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Se descubrió en este hallazgo, diferencias significativas en la 

percepción de amenaza hacia grupos externos entre hombres y mujeres (p<0.01), 

siendo los hombres quienes obtuvieron puntuaciones más altas (Me: 52.82); 

demostrando así que, los varones son más tendientes a percibir la amenaza física 

y la alteración de su cultura con la presencia de los inmigrantes. 

 
 
 

SEGUNDA: Los resultados del estudio indican que hay notables diferencias 

significativas (p<0.01) en la percepción de la amenaza realista, siendo las mujeres 

las que muestran una percepción menor que los hombres (Mujeres: Me=27.50 y 

Hombres Me=38.08) a través del resultado demuestran mayor tendencia a pensar 

que los inmigrantes representan una amenaza para su bienestar y su seguridad 

física. 

 

TERCERA: Se halla la presencia de diferencias significativas en la 

dimensión de amenaza simbólica (p<0.01), los hombres muestran puntuaciones 

más altas (Me: 14.77 y las mujeres (Me:10.04) lo que indica que los varones son 

más propensos a percibir que sus valores culturales e ideales van a ser alterados 

debido a la presencia de inmigrantes extranjeros.. 

 

CUARTA: Se observa la percepción de amenaza hacia los inmigrantes 

extranjeros, alcanzando un (43.1%) de puntuación general y al analizar las 

dimensiones la amenaza simbólica representa un (43.6%) y la amenaza realista un 

37.6%, esto indica que los estudiantes encuestados muestran sentimientos y 

pensamientos relacionados con la percepción de amenaza ante la presencia de 

grupos externos. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Seguir investigando en esta área con el fin de obtener una 

comprensión más profunda de los elementos que se asocian a la percepción de 

amenaza exogrupal y sus diferencias entre hombres y mujeres, creando estrategias 

que fomenten una convivencia pacífica entre grupos diversos. 

SEGUNDA: Generar estudios que conduzcan al desarrollo de programas de 

promoción que fomenten los intercambios entre personas de endogrupo y exogrupo 

con el objetivo de reducir la sensación de, especialmente en el grupo masculino 

que muestra una mayor inclinación hacia la percepción de amenaza realista. 

TERCERA: Impulsar la comunicación entre diferentes grupos, desafiando 

creencias y prejuicios que intensifican la sensación de amenaza simbólica, 

apoyando por la igualdad de derechos e integración a través del apoyo a las 

políticas antidiscriminación. 

CUARTA: Realizar una investigación cualitativa con el propósito de 

identificar los elementos o razones subyacentes que influyen en la percepción de 

amenaza hacia los inmigrantes. 

. 
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Kolmogorov-Smirnova
 

Estadí 
stico 

gl Sig. 

Percepción de 
amenaza 
exogrupal 

,133 181 ,000 

Amenaza 
simbólica 

,116 181 ,000 

Amenaza 
Realista 

,169 181 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors

Según los resultados de la prueba piloto de K-S la distribución de los datos 

fueron no normales, lo cual indica trabajar con el estadístico no paramétrico de U 

de Mann-Whitney. 

ANEXOS 

Anexo 1. Prueba de normalidad inferencial 
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Anexo 2: Análisis descriptivo; según sexo, trabajo, y conocer a algún extranjero, 

ciclo académico, y carrera universitaria 

Datos sociodemográficos 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 98 54,1% 
Femenino 83 45,9% 

Total 181 100,0% 
Condición Frecuencia Porcentaje 
No trabaja 108 59,7% 

SI TRABAJA 73 40,3% 
Total 181 100,0% 

Condición Frecuencia Porcentaje 
No 80 44.2% 
SI 101 55.8% 

Total 181 100,0% 
Ciclo Frecuencia Porcentaje 

I 118 65,2% 
II 8 4,4% 
III 17 9,4% 
IV 1 0,6% 
V 37 20,4% 

Total 181 100,0% 
Carreras Frecuencia Porcentaje 

Ad.neg.inte 31 17,1 
Ind.Alimen 52 28,7 

Prod.Agrop. 98 54,1 
Total 181 100,0 

En esta tabla se presentan datos sobre la distribución del sexo de los 

participantes. Se observa que, de un total de 181 participantes, 98 son masculinos 

(lo que equivale al 54,1% del total) y 83 son femeninos (representando el 45,9% del 

total). En conjunto, la tabla muestra que se han registrado 181 participantes, 

completando el 100% del total. También, presenta información acerca de la 

condición laboral de los participantes. De los 181 participantes en total, 108 no 

están trabajando, lo que representa el 59,7% del total. Por otro lado, 73 

participantes (equivalente al 40,3% del total) indicaron que sí están trabajando. En 

conjunto, los valores suman 181 completando el 100% del total. Finalmente, se 

detalla cómo los participantes respondieron a una pregunta específica. Se observa 

que, de los 181 participantes en total, 80 respondieron "No" lo que constituye el 

44,2% del total. Por otro lado, 101 participantes (representando el 55,8% del total) 

respondieron "Sí". La suma de estas dos respuestas da como resultado el total de 

181 participantes, lo que completa el 100% del total. 
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118 participantes se encuentran en el Ciclo I, lo que representa el 65,2% del 

total; 8 participantes están en el Ciclo II, lo que equivale al 4,4% del total; 17 

participantes pertenecen al Ciclo III, abarcando el 9,4% del total; Solo 1 participante 

se encuentra en el Ciclo IV, constituyendo el 0,6% del total; 37 participantes están 

en el Ciclo V, representando el 20,4% del total; por otro lado, 31 participantes están 

inscritos en la carrera de Administración de Negocios Internacionales (Ad.neg.inte), 

lo que representa el 17,1% del total; y 52 participantes están matriculados en la 

carrera de Ingeniería en Alimentos (Ind.Alimen), abarcando el 28,7% del total, 98 

participantes se encuentran en la carrera de Producción Agropecuaria 

(Prod.Agrop.), lo que equivale al 54,1% del total. 
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Anexo 3: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FECHA: 

YO, 

Instituto Superior 

alumno (a) del 

Mediante este documento expreso mi participación voluntaria en el estudio 

denominado: 

Percepción de amenaza exogrupal hacia venezolanos en estudiantes de educación 

superior en Huaral. 

Para fines estrictamente académicos, autorizo el uso de la información de la 

encuesta, para fines exclusivos de la investigación mencionada, manteniendo la 

confidencialidad de mi nombre en las organizaciones donde se hagan las 

referencias. 

Huaral,……………de ............................................ 2023 



35 

Anexo 4: Instrumento 

ESCALA DE PERCEPCIÓN DE AMENAZA EXOGRUPAL (EPAE) 

Edad:  ………………………………. Sexo: □ Mujer □ Hombre Carrera: 

………………………………………………………… 

Ciclo de estudios: …….. ¿Tiene usted amistad o cercanía con alguna persona extranjera? Si: 

□ No: □

Ocupación: □ Estudiante □ Estudia y trabaja; ¿en que 

trabaja?:……………………………………………………. 

A continuación, se presenta un listado de frases con respecto a cómo percibe usted el que haya 

personas de otros países en su localidad. Su tarea consiste en marcar la alternativa de respuesta 

que refleje mejor su opinión. Se le pide contestar con total sinceridad, no existen respuestas buenas 

o malas. Utilice la siguiente escala para responder: ¿En qué medida siente usted que, a causa de

los EXTRANJEROS INMIGRANTES, están en peligro los siguientes aspectos?

Nº ÍTEM Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1 Los valores educativos (por ejemplo, los valores 
que se enseñan en los colegios, las influencias a 
las que son expuestos los niños/as en la escuela) 

1 2 3 4 5 

2 Los valores familiares (por ejemplo, valores 
hacia las personas mayores, la igualdad de 
género, cómo educar a los hijos/as) 

1 2 3 4 5 

3 Las creencias religiosas (por ejemplo, creencias, 
prácticas y cumplimiento personal de 
obligaciones o prohibiciones religiosas) 

1 2 3 4 5 

4 Las tradiciones de nuestra cultura (por ejemplo, 
celebración de fiestas, tradiciones peruanas) 

1 2 3 4 5 

5 El acceso a un puesto de trabajo 1 2 3 4 5 

6 El acceso al sistema de salud (por ejemplo, 
disponibilidad de médicos, facilidad de recibir el 
cuidado necesario en el hospital) 

1 2 3 4 5 

7 El acceso al sistema educativo (por ejemplo, 
reserva de vacantes en los colegios, número de 
vacantes ofertadas, subvenciones y ayudas al 
estudio, calidad de la enseñanza, disponibilidad 
de los profesores) 

1 2 3 4 5 

8 El acceso a los programas de ayuda social (por 
ejemplo, ayudas para la vivienda, ayuda en caso 
de desempleo) 

1 2 3 4 5 

9 La estabilidad económica de nuestro país (por 
ejemplo, el mercado laboral, los índices 
nacionales de desempleo, el sistema de 
pensiones) 

1 2 3 4 5 

10 
La salud (por ejemplo, exposición a 
enfermedades) 

1 2 3 4 5 

11 La seguridad personal (por ejemplo, 
probabilidad de ser víctima de algún delito) 

1 2 3 4 5 

12 El orden público del país (por ejemplo, índices 
de delincuencia, mafias) 

1 2 3 4 5 

13 La seguridad del país (por ejemplo, probabilidad 
de sufrir una agresión o atentado a gran escala) 

1 2 3 4 5 

Muchas gracias 
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Anexo 5: Carta de autorización del instrumento 
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Anexo 7: Matriz de consistencia del proyecto de investigación 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLE INDICADORES 
HIPÓTESIS 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

¿Existen diferencias 
significativas en la percepción 
de amenaza exogrupal hacia 
venezolanos en hombres y 
mujeres estudiantes de un 
instituto superior en Huaral? 

Determinar las diferencias 
significativas en la 
percepción de amenaza 
exogrupal hacia 
venezolanos en hombres 
y mujeres estudiantes de 
un instituto superior 
Huaral. 

Percepción de Amenaza 
Exogrupal. 
Dimensiones: 
● Amenaza Realista.
● Amenaza

Simbólica.

Amenaza Realista: 
● Amenazas.

● Diferencias.
● Seguridad Personal y

de la comunidad.
Amenaza Simbólica: 
● Creencias
● Tradiciones

culturales

Existen 
diferencias 
significativas en la 
percepción  de 
amenaza 
exogrupal hacia 
venezolanos en 
hombres y 
mujeres 
estudiantes  de 
educación de un 
instituto superior 
en Huaral 

Existen diferencias 
significativas en la 
dimensión  de 
amenaza realista hacia 
venezolanos en 
hombres y mujeres 
estudiantes. 

Existen diferencias 
significativas en la 
dimensión de 
amenaza simbólica 
hacia venezolanos en 
hombres y mujeres 
estudiantes. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuáles son las diferencias 
significativas en la dimensión 
de amenaza realista hacia 
venezolanos en hombres y 
mujeres estudiantes de un 
instituto superior de Huaral? 

¿Cuáles son diferencias 
significativas en la dimensión 
de amenaza simbólica hacia 
venezolanos en hombres y 
mujeres estudiantes de 
educación superior de Huaral? 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

.1: Analizar las diferencias 
significativas en la 
dimensión de amenaza 
realista hacia 
venezolanos en hombres 
y mujeres estudiantes de 
un instituto superior de 
Huaral, y como objetivo 
específico 

2: Analizar las diferencias 
significativas en la 
dimensión de amenaza 
simbólica hacia 
venezolanos en hombres 
y mujeres estudiantes de 
un instituto superior de 

Huaral.
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Anexo 8: matriz de operacionalización de variable 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIONES/IN 
DICADORES 

ITEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Percepción de 
amenaza exogrupal. 

La percepción de 
amenaza exogrupal son 
actitudes negativas 
desencadenadas por la 
impresión de 
competición de ambos 
grupos, en contextos 
laborales y sociales, 
teniendo en cuenta de 
un temor existente sobre 
el  poder  político  y 
económico (Stephan y 
Renfro ,2002). 

La medición de esta variable se 
lleva a cabo con la Escala de 
Percepción exogrupal, Navas, 
et.al (2012). 

Amenaza 
Simbólica: 
● Creencias
● Tradiciones

culturales.

Amenaza Realista: 
● Amenazas.

● Diferencias.
● Seguridad

Personal y de la
comunidad.

1,2,3,4 

5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Ordinal 
Escala de Likert: 
1)Nada
2)Poco
3)Algo
4)Bastante
5)Mucho
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