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Resumen 

El propósito de este es estudio fue determinar la relación entre sexismo y violencia 

de género en adolescentes de 13 a 17 años del distrito de San Martín de Porres, 

2020. La muestra estuvo conformada por 202 adolescentes, se empleó una ficha 

sociodemográfica de datos relevantes para la investigación, las escalas utilizadas 

fueron detección de sexismo en Adolescentes (DSA) de Recio, Cuadrado y Ramos 

(2007) adaptada por Chavarri (2017); y la escala de actitudes hacia la violencia de 

género (EAVG) de Chacón (2015). La investigación fue de tipo descriptiva 

correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. Los resultados 

demostraron que existe correlación media positiva y significativa entre sexismo y 

violencia de género. (rho= 0.411) además el 49% (n=99) de los participantes 

presentan nivel de sexismo medio, el 49.5% (n=100) se muestran indiferentes 

frente a la violencia de género. Se concluyó que existen diferencias significativas 

de sexismo y actitudes hacia la violencia de género según el género en 

adolescentes de 13 a 17 años del distrito de San Martín de Porres, lo que indicó 

que los hombres presentan mayor conducta sexista que las mujeres.  

Palabras clave: sexismo, violencia, género, adolescentes, correlacional. 
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Abstract 

The objective of this study was to determine the correlation between sexism and 

gender violence in adolescents aged 13 to 17 years in the district of San Martín de 

Porres, 2020. Participants were 202 adolescents, a sociodemographic record of 

relevant data was used to the research, the scales used were Detection of Sexism 

in Adolescents (DSA) by Recio, Cuadrado and Ramos (2007) adapted by Chavarri 

(2017); and the scale of attitudes towards gender violence (EAVG) of Chacón 

(2015). The investigation was descriptive correlational, non-experimental design 

and cross-sectional. The results showed that there is a positive and significant mean 

correlation between sexism and gender violence. (rho = 0.411) in addition, 49% 

(n=99) of the participants present a medium level of sexism, 49.5% (n=100) are 

indifferent to gender violence. It was concluded that there are significant differences 

in sexism and attitudes towards gender violence according to gender in adolescents 

aged 13 to 17 years of the San Martín de Porres district, which indicates that men 

present more sexist behavior than women. 

Keywords: sexism, gender violence, adolescents, correlational. 
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I. INTRODUCCIÓN

Nuestra sociedad ha establecido por siglos ciertos parámetros sociales en los que 

los roles de género determinan el comportamiento que se debe seguir para encajar 

en la comunidad, estos estereotipos alegan que la mujer es un ser inferior, sumisa 

y en algunos casos vulnerable y el hombre es una figura de autoridad, dominante y 

protector; este pensamiento se va formando desde la primera etapa del desarrollo 

y suelen ser conductas trasmitidas por la familia.   

Aunque en la actualidad la mujer ha ido derribando las barreras impuestas por la 

sociedad, la problemática que abarca los estereotipos impuestos desencadenan en 

abusos hacia el género femenino; a nivel mundial los especialistas del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (FPNU, 2018) mencionan que la violencia de 

género no discrimina estatus social y se produce en todos los rincones del mundo, 

también determinó que por cada 3 mujeres 1 de ellas ha sido maltratada física o 

sexualmente, por otra parte en el 2017 los investigadores de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) realizaron un estudio global revelando que el 35% de 

las mujeres del mundo sufrieron violencia sexual o física en cualquier situación de 

vida diaria relacionada al hecho se ser mujer como motivo de agresión.  

En América Latina la situación es igualmente preocupante; el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó un estudio en el año 2017 

donde se informó que el 30% de los casos de violencia de género reportados a nivel 

mundial se hallan en américa latina, esta cifra solo es superada por África. Sin ir 

muy lejos de nuestro entorno, investigadores de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe informan que en Argentina se detectó 3013 casos de 

violencia de género entre 2010 y 2019, en el norte del continente en  México se han 

registrado 1006 casos de asesinatos de mujeres solo en el 2019 (CEPAL, 2019).  

En el contexto nacional los casos de violencia de género se han incrementado en 

las últimas décadas, siendo la violencia física, psicológica y sexual la más frecuente 

en la relación entre marido y mujer, desatándose una cadena de violencia 

intrafamiliar que influye en el comportamiento de los hijos (niños y adolescentes). 

Según los especialistas del Instituto Nacional de Estadística e Informática cerca del 

64% de las féminas con edades entre 15 y 49 años sufrieron alguna forma de 
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violencia de parte pareja en algún momento de su vida, eso quiere decir que desde 

la adolescencia las mujeres pueden sufrir de violencia de género por parte de su 

pareja en muchas ocasiones estas relaciones se establecen desde el colegio y 

continúan en la juventud. Las víctimas de violencia psicológica fueron 58.9%, de 

violencia física fueron 30.7% y de violencia sexual fueron 6.8%. (INEI, 2019b)    

Además el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través de un 

estudio realizado indicó que en el año 2019 un total de 181,885 casos de violencia 

fueron reportados en los Centros Emergencia Mujer (CEM) además, respecto al 

número de casos el 85% fueron casos reportados por mujeres, 23 849 de los casos 

reportados fueron registrados por adolescentes de entre 12 y 17 años. (MIMP, 

2019) En el caso de Lima es considerado el departamento con mayor porcentaje 

de casos de violencia reportados, el 31% de los casos de violencia reportados en 

el Perú en el 2019 ocurrieron en Lima. San Martín de Porres no se encuentra 

alejado de esta problemática, todo lo contrario, es el distrito que ocupa el tercer 

lugar en los casos de violencia contra mujer reportados entre el 2015 y 2018, 

además, ocupa el primer lugar como el distrito donde ocurrieron más feminicidios 

en ese periodo de tiempo; según datos de INEI (2019) muchos de estos casos son 

de mujeres jóvenes. 

Los estudios mencionados detallan como en los años pasados se ha registrado el 

incremento de casos de violencia de género en adolescentes en los cuales el 

principal agresor es el enamorado o pareja. Y aunque cada vez se reduce la 

aceptación de estas situaciones y se cuenta con investigaciones sobre el tema, su 

relación con los pensamientos errados acerca del papel de la mujer en la sociedad 

es limitada. Por lo antes mencionado se formuló la siguiente interrogante: ¿Cuál es 

la relación entre sexismo y violencia de género en adolescentes de 13 a 17 años 

del distrito San Martín De Porres, 2020? 

Sobre la justificación de un estudio de investigación Méndez (2012) indicó que se 

basa en el carácter teórico, práctico o metodológico. La justificación teórica de este 

estudio fue aportar al conocimiento ya existente en el ámbito de la psicología sobre 

sexismo y su relación con la violencia de género además indagar sobre las teorías 

psicológicas sobre el tema y concientizar a futuros investigadores a realizar 

estudios similares en otras poblaciones. En la práctica se realizó porque es 
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necesario evaluar la relación entre sexismo y violencia de género en adolescentes 

y a través de los resultados obtenidos poder implementar propuestas como la 

implementación de programas, talleres o seminarios para erradicas ese tipo de 

conductas. Respecto al propósito metodológico se realizó la revisión de los 

instrumentos y con los resultados es posible implementar nuevas herramientas de 

evaluación o crear nuevas escalas relacionadas con el sexismo y violencia de 

género. 

Por lo antes mencionado se estableció como objetivo general determinar la relación 

entre sexismo y violencia de género en adolescentes de 13 a 17 años del distrito 

de San Martín de Porres, 2020. Entre los objetivos específicos se propuso: 

determinar la relación entre sexismo y las dimensiones de violencia de género 

también determinar la relación entre violencia de género y las dimensiones de 

sexismo, además se propuso comparar el sexismo y sus dimensiones según 

género y edad; además; comparar la violencia de género y sus dimensiones según 

género y edad, también se pretendió describir los niveles de sexismo y sus 

dimensiones en adolescentes de 13 a 17 años del distrito de San Martín  de Porres, 

por último, los niveles de violencia de género y sus dimensiones en adolescentes 

de 13 a 17 años del distrito de San Martín  de Porres. 

Como hipótesis general se planteó lo siguiente: Sexismo y violencia de género 

están relacionadas de manera directa y significativa en adolescentes de 13 a 17 

años del distrito de San Martín de Porres, 2020. A partir de esta conjetura se 

definieron las siguientes hipótesis específicas se propuso que la relación es directa 

y significativa entre sexismo y las dimensiones de violencia de género, además la 

relación es directa y significativa entre la violencia de género y las dimensiones del 

sexismo, también, existe diferencia significativa entre el sexismo y sus dimensiones 

según género y edad, por último, existe diferencia significativa entre la violencia de 

género y sus dimensiones según género y edad. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para profundizar aún más este tema se analizó los precedentes de las 

investigaciones realizadas en el Perú.  Huayhua (2020) ejecutó un estudio con el 

fin de determinar si existe relación significativa entre actitudes machistas y violencia 

de pareja, para ello contó con la participación de 249 mujeres del distrito de Villa 

María del Triunfo, el diseño del estudio fue no experimental de alcance correlacional 

y de corte trasnversal. A través del análisis de rho de Spearman se determinó que 

existe correlación significativamente alta y positiva entre las variables de estudio 

(rho = .425, p<.01) 

Asimismo, Reque en 2020 realizó un estudio con  el objetivo de determinar la 

relación entre violencia de género y sexismo con una muestra de 362 estudiantes 

de 15 a 18 años, la investigación fue de tipo descriptiva correlacional de diseño no 

experimental y los resultados obtenidos a través del rho de Spearman evidencian 

que existe una correlación positiva débil y muy significativa entre las variables (rho 

=0,356, P>0,05) además que el 52.50 de los participantes presentar un nivel alto 

de sexismo.  

También Dulong en el 2019 realizó una investigación para en obtener el grado de 

maestría, con el propósito de determinar la relación entre el sexismo y violencia de 

género para lograr su objetivo contó con la participación de 109 estudiantes de un 

instituto educativo en Chimbote. Este estudio fue de diseño correlacional 

transaccional de tipo no experimental al realizar el análisis rho de Spearman su 

resultado fue que nivel bajo de correlación entre la dimensión sexismo benevolente 

y violencia de género (r =0,36) y una correlación inversa de nivel bajo entre la 

dimensión sexismo hostil y violencia de género (r=-0,08). Además en el alfa de 

Cronbach la escala DSA obtuvo: 0.902 y la escala EAGV: 0.961.  

A su vez, Reategui y Borceyú  en la investigación realizada en 2019 tuvieron como 

objetivo determinar qué relación existe entre sexismo ambivalente y la violencia en 

la relación de pareja. Investigación no experimental de corte transversal realizada 

en Trujillo y participaron 180 estudiantes de entre 18 y 26 años, los datos obtenidos 

indican que existe relación positiva y altamente significativa (p<0.01) entre el 

sexismo ambivalente y la violencia en la relación de pareja. 
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En la cuidad de Chimbote, Sanchez et al., (2018) realizaron un estudio de diseño 

transaccional correlación con el objetivo de determinar la relación entre sexismo y 

violencia de género en noviazgo en estudiantes de Chimbote, la muestra estaba 

conformada por 136 estudiantes a los que les aplicó la Escala de Detección de 

Sexismo en Adolescentes-DSA (Alfa de Cronbach=,850.) y la Escala de Factores 

de Violencia en el noviazgo adolescente (Alfa de Cronbach=,846), se obtuvo un 

valor de Chi cuadrado corregido mediante corrección por continuidad de 0,431 con 

un nivel de significancia mayor a 0,05 por lo que no existe relación entre el sexismo 

y la violencia de género. 

A nivel internacional también se han considerado investigaciones como la realizada 

por Marqués y Mestre en 2018 con el fin de identificar el nivel de afectación de la 

edad y el sexo al sexismo en adolescentes, para este estudio se participaron 298 

adolescentes de la comunidad valenciana (España) de los cuales 151 se 

encontraban en un centro de justicia juvenil y 147 eran estudiantes de secundaria 

las edades de los participantes eran de 14 a 21 años. El diseño del estudio fue 

cuantitativo transversal. En los resultados se halló una asociación negativa entre 

sexismo ambivalente y edad, donde a menor edad se observaron mayores niveles 

de sexismo. (Sexismo ambivalente y edades grupo 1 p= -0.287; Sexismo 

ambivalente y edades grupo 2 p=-0.220). 

En 2018 Ramiro-Sánchez et al., realizaron un estudio con la finalidad de determinar 

las diferencias entre el sexismo basado el sexo del participante y la sexualidad de 

adolescentes de instituciones de educación secundaria pública y privada en 

España. Para este estudio participaron 2,703 estudiantes con edades que oscilan 

entre 14 y 20 años. Los resultados obtenidos fueron p=0.009, r2 =0.027 

demostrando que los hombres tienen más comportamiento sexista de hostilidad, 

benevolencia y contradictorio que las mujeres y que para ellas el sexismo hostil se 

relaciona con la cantidad de las parejas sexuales tenidas. 

A través de un estudio García-Díaz et al. realizado en el 2018 con el propósito de 

explorar la relación que existe entre las actitudes de rol de género y el 

reconocimiento del maltrato en jóvenes, el tipo fue correlación diseño transversal, 

en este estudio participaron un total de 4337 jóvenes con edades entre 15 a 26 

años provenientes de cinco provincias del sur y norte de España. Se clasificó al 
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participante según su situación de maltrato: MP (maltrato percibido), MNP (maltrato 

no percibido) y por último NM (no maltrato). Se obtuvo como resultado que es 

menos probable de relacionar las actitudes sexistas con experimentar situaciones 

de MNP (odds ratio = 0,71; p< 0,001). Además, que más de la mitad de los 

participantes se declaró NM (68,6%), el 26,4% indicó que vive una situación de 

MNP y el 5% reconoció vivir situaciones de maltrato.  

En México Luna-Bernal y Laca-Arocena  (2017) en su estudio buscaron determinar 

la relación existente entre sexismo y estilo de manejo de conflictos, teniendo una 

muestra 282 estudiantes con edades de 14 a 19 años. Fue de tipo correlacional 

descriptivo con diseño no experimental; al realizar análisis de correlación los 

resultados obtuvimos demuestra una correlación significativa entre p < .05 y p < .01 

se concluye que el sexismo benevolente y el estilo de conflicto cooperativo y pasivo 

desde la perspectiva de los varones, por el contrario, en las mujeres el sexismo 

hostil guarda relación con el estilo agresivo de conflicto. 

Bolaños (2017) realizó una investigación para determinar la relación entre la 

violencia de género y las relaciones sociales en estudiantes de una Institución 

Educativa en quito ecuador, participaron 200 estudiantes, se determinó la 

existencia de correlación positiva baja entre las variables (r=0,34) se empleó dos 

instrumentos creados por Bolaños que permiten medir la violencia de género y 

relaciones sociales, se concluyó que los hombres se muestran más violentos que 

las mujeres por lo cual el autor procedió a ejecutar programa para erradicar la 

violencia en su muestra de estudio.    

En función de las investigaciones planteadas, en el marco epistemológico el 

sexismo radica su constructo en la educación que recibe la persona, el entorno 

familiar y la sociedad a la que pertenece; generación tras generación se brinda un 

modelo de roles establecidos para la mujer (color rosa, amas de casa, delicadas y 

vulnerables) y para el hombre (color azul, líder, cabeza de familia, fuerte y 

empoderado). En el marco filosófico el sexismo se presenta como el sinónimo del 

machismo, el filósofo alemán Schopenhauer (1819) expresó que las mujeres son 

las personas más adecuadas para el cuidado de los niños debido a que ellas 

mismas continúan siendo pueriles y limitadas de inteligencia, por lo cual su único 

deber es obedecer al hombre.  
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En el marco histórico el sexismo ha existido en nuestra sociedad desde muchos 

siglos atrás, se le llamaba prejuicio hacia las mujeres, Allport indicaba que este 

comportamiento colectivo se debía a actitudes negativas y hostiles hacia las 

mujeres y se les colocaba en un nivel inferior que el hombre. (1962) fue en 1965 

que Pauline M. Leet empleó el término en un foro estudiantil, lo definió a partir de 

su concepto etimológico viene sexo y el sufijo –ismo: doctrina que significa doctrina 

que piensa que un sexo es mejor que el otro. A pesar de ello la palabra sexismo 

fue utilizada en un medio impreso por Caroline Bird en 1968 (Shapiro, 1985). En 

1996 que los autores Glick y Fiske formularon la teoría del sexismo ambivalente es 

la primera que re-estructura lo que hasta ese entonces se conocía del sexismo; a 

través de esto se propone que el sexismo es ambivalente ya que por medio de él 

se combinan las antipatías con sentimientos positivos.  

El sexismo ambivalente se da a través de dos constructos polarizados, 

encontrándose en un extremo el sexismo hostil, se refiere a las acciones 

prejuiciosas, tradicionales en la sociedad en el que la mujer se muestra como una 

figura inferior. Este constructo se divide en tres categorías: El paternalismo 

dominador ya que se considera a las féminas como seres inferiores y débiles es 

necesario se controladas o supervisadas por el género masculino. La diferencia de 

género competitivo esta categoría indica que las mujeres al ser diferente a los 

hombres no pueden realizar las mismas actividades es por ello que solo deben 

limitarse al hogar. La hostilidad heterosexual en este punto se muestra a la mujer 

como figura sexual y que por dicho medio suelen dominar o manipular a los 

hombres. (García-Leiva et al., 2009) Este tipo de sexismo suele estar asociado al 

ejercido por el género masculino, sin embargo, en base a la experiencia suelen ser 

las personas mayores que trasmiten este pensamiento, justificando este 

pensamiento con lo heredado por sus padres o abuelos.  

Así mismo, se encuentra el sexismo benevolente diferente al hostil, suele ser 

conducta sutil que se caracteriza por actitudes que logran romantizar la debilidad 

de la mujer y justifica la protección por parte del varón, suelen producir un efecto 

positivo. También cuentan con tres categorías: Paternalismo protector este implica 

y justifica el cuidado del género femenino por parte del hombre. Diferenciación de 

género complementaria este hace énfasis en las virtudes y características de la 
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mujer que complementan al varón. Intimidad heterosexual la idealización de la 

relación de pareja para fines reproductivos, satisfacción sexual o formar una familia. 

(García-Leiva et al., 2009) 

Este tipo de sexismo no solo lo observamos en sociedad o el entorno familiar, suele 

romantizarse el sexismo a través de los medios de comunicación, películas, 

comerciales, incluso en canciones; actitudes que en muchas ocasiones son 

pasadas desapercibidas y al ser debatidas son minimizadas. En resumen el 

sexismo hostil tiene una connotación negativa hacia el género femenino mientras 

el sexismo benevolente está orientado de forma positiva hacia la mujer pero en 

ambos el fin es el mismo reforzar el estatus superior de los hombres alentando así 

a la desigualdad de género.  

El sexismo es una problemática que rige en la sociedad y que se construye desde 

el entorno más íntimo, la familia juega un papel importante ya que en la 

adolescencia que es la etapa en la que forjan las ideas, creencias y estereotipos 

además se realizan cambios a nivel físico y psíquico. El sexismo en la adolescencia 

suele ser menos percibido ya que las manifestaciones de esta conducta en esta 

etapa están directamente relacionadas al vínculo de los pares y la aceptación de 

los mismos. En la adolescencia se dan los mayores cambios físicos y psicológicos, 

también es en esta etapa en la que se dan los primeros acercamientos afectivos, 

su imagen corporal, su autoestima, los amigos y medio influyen en las decisiones y 

pensamiento.   

Para definir la variable violencia de género, se debe establecer el concepto 

etimológico, sobre ello Cantera (2005) refiere que la palabra violencia proviene del 

latín violentia que significa el que actúa con mucha fuerza. En el marco 

epistemológico la violencia de género se genera por medio del pensamiento y se 

produce en actos visibles, este tipo de violencia no era considerado como tal ya 

que pertenecía a la normalidad de la sociedad que en la actualidad son rechazos. 

En el marco filosófico Cicerón refiere que la violencia y el engaño son dos formas 

en las que el hombre cae en la injusticia, la primera es un acto propio del hombre 

que escribe su historia a través de la sangre, la segunda un acto de astucia. 

(Jimenez, 2014) En el marco histórico la violencia de género es parte del desarrollo 

de la civilización, el orden de la historia no es lineal ya que deriva de cada contexto 
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y lugar sin embargo el constructo del patriarcado posiciona a la mujer en una 

condición inferior al hombre. Desde el punto del psicoanálisis se considera la 

violencia como parte del instinto del ser humano, es un comportamiento genérico 

desencadenado por un estímulo interno o externo. (Bassols, 2012) 

La teoría propuesta por Bronfenbrenner en 1987 indica que para comprender el 

comportamiento humano es necesario observar la interacción del individuo con su 

entorno, la violencia y su concepción en el ser humano varían según la cultura, los 

valore y la sociedad en la que viven. Por ejemplo la situación de una familia en 

Afganistán las mujeres deben estar completamente tapadas, suelen casarme a 

través de un matrimonio arreglado, no se les permite desempeñar labores publicas 

además si no cumplen parámetros impuestos pueden ser sancionadas físicamente 

por marido o hermano, situación totalmente diferente se vive en otras partes del 

mundo.  

Para Ortiz muchas teorías detallan la situación del género femenino frente al 

masculino en una situación de violencia de género, la autora establece el modelo 

multidimensional que diferencia género y sexo no son sinónimos debe tenerse claro 

que el género es el término que engloba el conjunto de características sociales que 

diferencia al hombre y la mujer; sexo es el conjunto de características biológicas 

que dividen a una especie como masculino y femenino.  

El modelo multidimensional establecida por Ortiz en 2005, se basa en los siguientes 

teorías; la teoría del síndrome de la mujer maltratada propuesta por Walker (1984) 

en la que indica que la mujer que ha pasado por una situación de violencia durante 

tanto tiempo ya no reacciona de manera eficaz ante actos de violencia por parte de 

su pareja, padecen una parálisis física y mental. Este como muchos de los 

síndromes se mantiene a través del tiempo y puede desencadenar afecciones, 

como ataques de ansiedad, pesadillas, fantasías diurnas. Walker expone que este 

síndrome es parte de trastorno de estrés postraumático ya que coincide con su 

sintomatología. 

Dentro de las bases del modelo multidimensional también se encontró la 

indefensión aprendida propuesta por Seligman (1975) esta postura indica que las 

mujeres maltratadas pierden la capacidad de autoayuda, esto derivado de la 
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exposición a la violencia y desgaste emocional que esta causa. Se da un efecto de 

atribución el cual se explica como la sensación de dar el mayor esfuerzo pero no 

obtener resultados, generando una sensación de invalidez, las mujeres que 

presentan indefensión aprendida son incapaces de solucionar problemas, 

presentan sentimientos de resignación y sumisión. 

Entre las teorías del modelo multidimensional también se encuentra la Teoría del 

masoquismo propuesta por Ortiz (2005) que se basa en teorías de muchos autores 

que han establecido durante años que una mujer que mantiene relaciones 

conflictivas y abusivas es porque es atraída hacia ellas, incluso es ella la que 

propicia esta situación de abuso físico, sexual o psicológico, en busca de establecer 

contacto con hombres agresivos y al terminar con la relación inicia otra relación con 

las mismas características. Cabe resaltar que la autora indica que esta teoría no ha 

sido comprobada de manera científica.  

También la teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura (1973) indica que 

los niños actúan imitando las conductas a las que son expuestos, ello a través de 

los procesos como la atención, retención, reproducción motora y motivacional. 

Además, se incluyó a la teoría familiar sistémica de Straus y Gelles (1986) los que 

indican que los miembros de una familia  interactúan entre sí a través de roles 

compartidos, la disfunción familiar está relacionada con la violencia contra las 

mujeres y la preparación academia también tiene relevancia, esto puede afectar la 

relación; las mujeres que tienen experiencia laboral o están mejor preparadas 

tendrán más oportunidades de trascender, sin embargo, los hombres que no han 

adquirido este rol intentan utilizar la violencia para dominar a su pareja. Por último 

la teoría feminista de MacKinnon (1983) indica que son los hombres los que tienen 

mayor fuerza y ejercen su domino a través de la violencia hacia la mujer, esto 

respaldado el modelo patriarcal que rige en la sociedad justifica el maltrato contra 

la mujer. 

El modelo multidimensional y las teorías que engloban se destacan por los 

componentes de las actitudes expresas en respuesta a la violencia de género, que 

son:  
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 Cognitivo se refiere a las creencias del ser humano, las opiniones y los

pensamientos, el valor que le otorga a las acciones u objetos.

 Afectivos referido por los procesos que pueden avalar o contradecir las

creencias que se tienen, se expresa a través de sentimientos o preferencias,

 Conductual es la actuación que se da a favor o en contra de una situación,

es el componente más importante en las actitudes ya que incluye las

creencias y los sentimientos del individuo.

También se debe considerar a los participantes de esta investigación, los 

adolescentes y su la etapa del desarrollo donde se encuentran: la adolescencia; se 

producen más cambios físicos y psíquicos, ante ello Bras  (2013) indica que en la 

adolescencia es el punto determinante para la afirmación de uno mismo en esta 

etapa se termina de desarrollar la identidad y personalidad del individuo. Es en la 

adolescencia que su comportamiento se rige a la tendencia grupal, eso les brinda 

seguridad a los adolescentes también se puede producir una identificación negativa 

dependiendo de la figura modelo que sigan. Con tantos cambios ocurriendo en 

corto tiempo, es ahí donde se encuentran más vulnerables a las experiencias que 

viven, es por ello que si se encuentran rodeados de violencia imitan esta conducta. 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Descriptivo correlacional fue el tipo de investigación y su propósito es determinar 

cuál es el grado de correlación estadística que existe entre dos variables en estudio. 

(Sánchez, Reyes y Mejía 2018) 

Referente al diseño empleada en esta investigación fue de carácter no experimental 

puesto que se implementó sin manipular las variables solo se observó en su estado 

natural y de corte transversal porque los instrumentos son aplicados en un solo 

momento. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1: sexismo 

Definición conceptual: 

Recio, Cuadrado y Ramos indicaron que el sexismo se basa en la idea o 

pensamiento errado, caracterizado por subestimar las habilidades femeninas frente 

a las habilidades de los hombres ya sea en el trabajo, en las emociones o las 

actividades que realiza. Las consecuencias de estas diferencias ponen a la mujer 

como un ser débil dependiente de los hombres, situación ideal en la que se propicia 

una situación de discriminación. (Recio et al., 2007) 

Definición operacional: 

Las puntuaciones de la escala DSA presentan valores varían entre: 1 (totalmente 

en desacuerdo) y hasta 6 (totalmente de acuerdo). 

Dimensiones:  

Sexismo hostil y sexismo benevolente 

Escala de medición: 

Escala ordinal 
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Variable 2: violencia de género 

Definición conceptual:  

Chacón define a la violencia de género como el comportamiento que daña 

intencionalmente al sexo opuesto tanto física como psicológicamente, motivado por 

la lucha de poderes y competencia entre los géneros. (Chacón, 2015) 

Definición operacional: 

 Las puntuaciones de la EAVG presentan valores que varían entre: 1 (totalmente 

en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) 

Dimensiones: 

Cognitiva, conductual y afectiva 

Escala de medición:  

Escala ordinal 

3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

Población  

La población estuvo conformada por 47,339 adolescentes que habitan en el distrito 

de San Martín de Porres y asisten al nivel secundaria del sistema educativo. 

(Municipalidad de San Martín de Porres, 2019)  

Muestra 

Participaron 202 adolescentes los cuales eran hombres y mujeres con edades que 

oscilan de 13 a 17 años y habitan en el distrito de San Martín  de Porres, el número 

de participantes se extrajo del programa estadístico GPower versión 3.1.9.7 que 

permitió estimar la potencia estadística, para ello se empleó el valor 0.196 en la 

correlación p H1 obtenida de la investigación de Dulong, 2019. Así también, se 

consideró nivel de confianza de error = 0.05 y nivel ideal de potencia =0.80. 

(Cárdenas y Arancibia, 2014; Faul et al., 2007)  
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Muestreo 

Para obtener los datos de la muestra, se empleará el muestreo que es el proceso 

a realizarse para obtener un subconjunto que permita llegar a reconocer ciertos 

rasgos de la población que se quieren estudiar (Alarcón, 2008).  

Muestreo no probabilístico ya que no todos los individuos de la población tienen la 

misma posibilidad de participar, por conveniencia ya que están convenientemente 

disponibles intencional para la investigación y deben cumplir con los criterios que 

se determinan a continuación: 

Criterios de Inclusión: 

 Adolescentes de 13 a 17 años

 Adolescentes que habiten en San Martín  de Porres

 Adolescentes de ambos sexos

 Consentimiento de los padres o tutores

Criterios de Exclusión: 

 Adolescentes con habilidades diferentes

 Adolescentes que no brinden su DNI

Unidad de análisis 

Adolescentes. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada para la investigación fue la encuesta, que consiste en obtener 

información de una muestra de sujetos en relación a un tema particular 

posteriormente analizar los datos. (Arias, 2012) 

Variable sexismo 

Ficha técnica: Escala de detección de sexismo en adolescentes (DSA) 

Autores  :  Recio, Cuadrado y Ramos (2007) 

Origen  :  España 
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Adaptación Perú : Chavarri (2017) 

Administración : Colectiva o individual 

Dirigido : Adolescentes 

Objetivo : Cuantificar la detección de sexismo en adolescentes 

Dimensiones  : Sexismo hostil y benevolente 

Duración : 10 a 20 min 

Número de Ítems : 26items  

Reseña histórica 

La escala inicialmente constaba de 57 ítems los cuales fueron administrados a 

6.497 estudiantes cinco partes diferente de España, luego se realizó un ajuste de 

criterios y en base a un proceso psicométrico se llegó a la versión 26 ítems; que a 

su vez se pueden dividir en dos: 16 ítems para medir el sexismo hostil y 10items 

para medir sexismo benévolo. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

Se comprobó la validez y confiabilidad del instrumento original contando con la 

participación de 6497 estudiantes los resultados psicométricos obtenidos indican 

que en el análisis de confiabilidad a través del alfa de Cronbach 0.86 en la 

dimensión hostil y 0.69 en la dimensión benevolente. Además de ello los índices de 

bondad de ajusten presentan un resultado positivo al situarse entre 0.90 y 1.0, GFI: 

0.92, AGFI: 0.91, NFI: 0.90, NNFI: 0.93 Y CFI: 0.94. Adicional a ello los resultados 

indican que los hombres presentar mayor puntaje que las mujeres en la muestra de 

estudio (t159= 3.12, p<.01).  

Propiedades psicométricas peruanas 

La adaptación realizada en el Perú por Chavarri (2017) se aplicó el instrumento a 

472 participantes y obteniendo resultado 0.84 en el alfa de Cronbach en la 

variables, y de manera individual en las dimensiones el sexismo hostil obtuvo 0.83 

y la dimensión sexismo benévolo un 0.68. La validez del instrumento se obtuvo a 

través de criterio de jueces los resultados fueron de 0.99 a través de la V de Aiken. 
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Propiedades psicométricas del piloto 

Para confirmar las propiedades psicométricas de la escala se realizó una prueba 

piloto, se contó con la participación de 60 adolescentes se obtuvo los siguientes 

resultados: en alfa de Cronbach se obtuvo una fiabilidad de 0.897 lo que demuestra 

que la escala presenta una alta confiabilidad y a través de coeficiente omega se 

logró un valor en la escala total de 0.901, lo que significaría que la confiabilidad es 

altamente aceptable. La validez del instrumento se obtuvo a través de criterio de 

jueces los resultados fueron de 0.99 a través de la V de Aiken. Además al realizar 

el análisis descriptivo de los ítems se observa que todos los ítems presentan un 

índice de homogeneidad corregida mayor a 0.20 según Kline (1999), además, en 

comunalidades los ítems superan el valor de 0.40 lo que demuestras que los ítems 

son aceptables para la aplicación de la escala. (Detrinidad, 2018) 

Variable violencia de género  

Ficha técnica: Escala de Actitudes hacia la Violencia de Género (EAVG) 

Autora : Andrea B. Chacón Hetzel (2015) 

Origen : Lima (Perú) 

Administración : Colectivo o individual  

Dirigido : Adolescentes 

Objetivo : especificar las actitudes hacia la violencia de género 

Dimensiones  : Conductual, cognitivo y afectivo 

Duración : 15 min 

Número de Ítems : 38items 

Reseña histórica 

La EAVG se creó basándose en la teoría multidimensional de la violencia y la teoría 

de las actitudes propuestas por Ortiz en el 2005, con la finalidad de construir una 

escala que reconozca as actitudes que poseen los adolescentes sobre la violencia 

de género, inicialmente la escala contaba con un total de 43 ítems al realizar la 

prueba piloto a 98 adolescentes se procedió a eliminar cinco ítems debido a que su 
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correlación ítem-test era menor de 0.20 en dichos ítems. Finalmente contando con 

los 38 ítems que se emplean en la actualidad.  

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

Este instrumento obtuvo validez a través de análisis factorial explicativa, realizada 

con el total de los ítems obteniendo como resultado KMO 0.70 además a través de 

la prueba de Barlett obtuvo un 0.05 confirmando la realización del proceso de 

análisis factorial. Se confirmó su confiabilidad a través del alfa de Cronbach con un 

resultado de 0.94 y los valores individuales de las dimensiones son superiores a 

0.70, en cuanto a la validez de contenido se realizó a través de la V de Aiken 

obteniendo valor de 0.95 lo cual es un resultado aceptable ya que se acerca a la 

unidad. 

Propiedades psicométricas del piloto 

Para confirmar las propiedades psicométricas de la escala se procedió a realizar 

una prueba piloto contando con la participación de 60 adolescentes del distrito de 

san Martín de Porres y los resultados obtenidos por el medio de alfa de Cronbach 

indicaron que la fiabilidad es de 0.93 lo que demuestra que la escala presenta una 

alta confiabilidad y a través de coeficiente omega se logró un valor en la escala total 

de 0.96, lo que significaría que la confiabilidad es altamente aceptable. La validez 

del instrumento se obtuvo a través de criterio de jueces los resultados fueron de 

0.99 a través de la V de Aiken. Además al realizar el análisis descriptivo de los 

ítems se observa que todos los ítems presentan un índice de homogeneidad 

corregida mayor a 0.20 por lo cual son adecuados según Kline (1999), además, en 

comunalidades los ítems superan el valor de 0.40 lo que demuestras que los ítems 

son aceptables para la aplicación de la escala. (Detrinidad, 2018) 

3.5 Procedimientos 

Se solicitó autorización para el uso de los instrumentos a través del envío de correo 

electrónico a los autores, luego se confirmó la evidencia de validez y la confiabilidad 

instrumentos, también se realizó la validez de contenido a través del juicio de 

expertos. Debido al aislamiento social por época de pandemia (COVID-19) se 

procedió a crear el formulario a través de Google Forms, en este formulario se 
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encontraba casilla para los padres en el consentimiento informado y otra para los 

adolescentes con el asentimiento informado; se empleó el formulario para realizar 

el recojo de información por medio virtual, posterior se distribuyó el link del 

formulario a los participantes y al obtener la muestra completa se exportó los datos 

en el programa Excel 2016 en el cual se realizó la depuración de datos y posterior 

a  ello el análisis estadístico de acuerdo a los objetivos a través de los programa 

SPSS v26, Jamovi 1.1.9.0; posterior al análisis, se procedió a interpretar los 

resultados a través de tablas y finalmente se realizó la redacción del informe y a la 

sustentación del mismo.   

3.6 Método de análisis de datos 

De los datos obtenidos de la muestra se procedió a realizar el análisis estadístico 

a través de dos procesos:  

La estadística inferencial se realizó para determinar la veracidad de la hipótesis, 

para ello primero se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk tiene mayor 

eficacia a diferencia de otras pruebas de normalidad, utilizando análisis estadístico 

no paramétrico Rho de Spearman, U de Mann-Whitney y H de Kruskal Wallis.     

La estadística descriptiva se empleó para determinar los niveles existentes entre 

los variables sexismo y violencia de género, los que se detallaron a través del 

análisis de frecuencia y porcentaje, luego de ello se procedió a describir los 

resultados a través de cuadros y leyendas descriptivas. 

3.7 Aspectos éticos 

Los cuatro principios éticos básicos establecidos por Gómez (2009) son la 

autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los cuales se consideraron para 

la investigación, se respetó a las persona ello quiere decir que la información 

brindada por los participantes se mantendrá en el anonimato, el segundo es la 

beneficencia lo cual refiere que este estudio pretendió buscar el bien, logrando el 

mayor beneficio para la sociedad con los datos que se obtendrán, el tercer principio 

es la maleficencia ello indica que se debe proteger contra cualquier daño a los 
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participantes y todo aquel que se encuentre involucrado en la investigación y por 

último la justicia ya que se trabajará en busca de la equidad y respetado. 

Además de los principios antes mencionados también este estudio siguió el 

parámetro, método, normas y técnicas del manual  APA (2020), de esa forma se 

garantiza y testifica la exactitud del conocimiento científico en esta investigación. 

Por último, se procedió a solicitar el consentimiento informado y así proteger los 

derecho de pertenencia intelectual segundo el artículo 24 del Colegio de Psicólogos 

del Perú que indica que el psicólogo mantiene el secreto profesional en la 

preservación y ordenamiento final de los informes confidenciales. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1  

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

Shapiro-Wilk 

Estadístico n p 

SEXISMO 0.95 202 0.00 

Sexismo hostil 0.94 202 0.00 

Sexismo benevolente 0.96 202 0.00 

VIOLENCIA DE GÉNERO 0.93 202 0.00 

Cognitivo 0.93 202 0.00 

Conductual 0.92 202 0.00 

Afectiva 0.93 202 0.00 

Nota. n=muestra, p=grado de significancia 

En la tabla 1 se observó a través de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk que las 

variables no se ajustan a una distribución normal, por consiguiente su significancia 

es menor a 0.05 (p=0.00); por lo cual se utilizaran los estadísticos no paramétricos 

de Rho de Spearman; además, se empleó la prueba Shapiro-Wilk debido a que es 

la más eficaz para todos los tipos de distribución y tamaños de muestra. (Mohd y 

Bee, 2011)  

Tabla 2  

Correlación entre sexismo y violencia de género 

Sexismo 

Rho de Spearman Violencia de género 

Rho ,411 

r2 ,17 

p 0.00 

n 202 

Nota: p:nivel de significancia, n: tamaño de la muestra 
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En la tabla 2 se observa los resultados de relación obtenidos a través de la prueba 

rho de Spearman en la cual demuestra que existe correlación positiva media entre 

las variables sexismo y violencia de género (r=0.41) es significativa al nivel del 0.01 

y  correlación positiva media ya que r= +0.11 a +0.50 según Mondragón (2014). Es 

preciso indicar que el tamaño del efecto hallado a través del coeficiente de 

determinación (r2) fue de 0,17 lo cual indica que es un efecto mediano (Castillo, 

2014) 

Tabla 3  

Correlación entre sexismo y las dimensiones de violencia de género 

Cognitivo Conductual Afectiva 

Rho de 

Spearman 
Sexismo 

Rho 0.41 0.37 0.41 

r2 0.17 0.14 0.17 

p 0.00 0.00 0.00 

n 202 202 202 

Nota: p= nivel de significancia, n= tamaño de la muestra 

En la tabla 3 se evidencia que la relación entre la variable sexismo y las 

dimensiones de la variable violencia de género mantienen una relación positiva 

media (Mondragón, 2014) además en las tres dimensiones se comprueba  un nivel 

de efecto mediano obtenido a través del coeficiente de determinación (r2> 0.10). 

(Castillo, 2014) 

Tabla 4  

Correlación entre violencia de género y las dimensiones de sexismo 

Sexismo 

Hostil 

Sexismo 

Benevolente 

Rho de 

Spearman 

Violencia de 

Género 

Rho 0.42 0.35 

r2 0.18 0.12 

p 0.00 0.00 

n 202 202 

Nota: p=nivel de significancia, n= tamaño de la muestra 
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En la tabla 4 se observa los datos obtenidos sobre la relación que existe entre 

violencia de género y las dimensiones de la variable sexismo, se observa resultados 

r= +0.11 a +0.50 lo que indica que la correlación positiva media (Mondragón, 2014). 

Además, se comprueba que las dimensiones presentan un nivel de efecto mediano, 

este obtenido a través del coeficiente de determinación (r2> 0.10). (Castillo, 2014) 

Tabla 5  

Diferencias significativas en el sexismo según género 

Variable Género n 
Rango 

promedio 
U p 

Sexismo 

Masculino 65 117.75 

Femenino 137 93.79 3396.50 0.007 

Total 202 

Nota. n=muestra, U= U de Mann-Whitney, p=grado de significancia 

En la tabla 5 se evidencia que existe diferencias significativas de sexismo en 

relación al género (U=3396.50 p=0.007) es significativo al nivel 0.01, además se 

observa que los hombres presentan mayor conducta sexista que las mujeres.  

Tabla 6 

Diferencias significativas en la violencia de género según variable 

sociodemográfica género 

Variable Género n 
Rango 

promedio 
U p 

Masculino 65 125.29 

Violencia de 

Género 
Femenino 137 90.21 2906.00 0.000 

Total 202 

Nota. n=muestra, U= U de Mann-Whitney, p=grado de significancia 
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En la tabla 6 se evidencia que existe diferencias significativas de actitudes hacia la 

violencia de género según el género (U=2906.00, p=0.000) es significativo al nivel 

0.01, por lo tanto los hombres presentan mayor actitudes hacia la violencia de 

género que las mujeres. 

Tabla 7  

Diferencias significativas en el sexismo y sus dimensiones según edad 

Edad n 
Rango 

promedio 

H de 
Kruskal-
Wallis 

gl p 

Sexismo 
Total 

13 51 103.09 

20.012 4.000 0.000 

14 65 115.25 

15 36 106.99 

16 29 58.14 

17 21 105.57 

Total 202 

Sexismo 
Hostil 

13 51 104.09 

23.951 4.000 0.000 

14 65 115.17 

15 36 107.93 

16 29 53.48 

17 21 108.19 

Total 202 

Sexismo 
Benevolente 

13 51 101.25 

11.941 4.000 0.018 

14 65 114.50 

15 36 104.06 

16 29 69.59 

17 21 101.55 

Total 202 
Nota: n=muestra, gl: grados de libertad, p=grado de significancia 

En la tabla 7 se observa los resultados obtenidos a través de la aplicación de la 

prueba no paramétrica H de Kruskal Wallis donde al realizar la comparación del 

sexismo y sus dimensiones según edad, se comprueba que existe diferencia 

significativa (p<0.05) en relación a las dimensiones.  
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Tabla 8  

Diferencias significativas en la violencia de género y sus dimensiones según edad 

Edad N 
Rango 

promedio 

H de 
Kruskal-
Wallis 

gl p 

Violencia 
de Género 

13 51 103.45 

26.830 4 0.000 

14 65 119.50 

15 36 110.65 

16 29 54.19 

17 21 90.69 

Total 202 

Cognitivo 

13 51 103.48 

30.228 4 0.000 
14 65 121.25 

15 36 109.00 
16 29 51.10 

17 21 92.31 

Total 202 

Conductual 

13 51 105.89 

23.799 4 0.000 

14 65 117.43 

15 36 109.28 

16 29 56.43 

17 21 90.43 

Total 202 

Afectiva 

13 51 101.79 

21.975 4 0.000 

14 65 116.93 

15 36 113.08 

16 29 58.93 

17 21 91.95 

Total 202 
Nota: n=muestra, gl: grados de libertad, p=grado de significancia 

En la tabla 8 se observa los resultados obtenidos a través de la aplicación de la 

prueba no paramétrica H de Kruskal Wallis donde al realizar la comparación de 

violencia de género y sus dimensiones según edad, se comprueba que existe 

diferencia significativa (p<0.05) en relación a las dimensiones.  
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Tabla 9  

Niveles de Sexismo y sus dimensiones 

Sexismo y sus 

dimensiones 

Bajo Medio Alto 

Fr % Fr % Fr % 

Sexismo 50 24.8 99 49.0 53 26.2 

Sexismo hostil 50 24.8 94 46.5 58 28.7 

Sexismo 

benevolente 
53 26.2 97 48.0 52 25.7 

Nota: Fr=frecuencia, %=porcentaje 

En la tabla 9 se muestra los niveles de sexismo y sus dimensiones. Se observa 

que el nivel de sexismo en la mayoría de los participantes es medio (49.0%), 

además el 26.2% presenta sexismo alto y por último el 24.8% de los participantes 

presentan un nivel de sexismo bajo. También se observa que las dimensiones de 

sexismo presentar similar proporción, debido a que la mayoría de participantes 

presentar un nivel de sexismo medio.   

Tabla 10  

Niveles de Violencia de género y sus dimensiones 

Violencia de género y 

sus dimensiones 

Negativo Indiferente Positivo 

Fr % Fr % Fr % 

Violencia de género 50 24.8 100 49.5 52 25.7 

Cognitivo 53 26.2 97 48.0 52 25.7 

Conductual 54 26.7 95 47.0 53 26.2 

Afectivo 50 24.8 101 50.0 51 25.2 

Nota: Fr=frecuencia, %=porcentaje 

En la tabla 10 se observa los niveles de violencia de género y sus dimensiones, se 

verifica que violencia de género presenta la mayoría de participantes se muestra 

indiferente a la violencia de género (49.5%), el 25.7% presenta un nivel positivo 

frente a la violencia de género y por último en el nivel negativo se encuentran el 

24.8% de los participantes. Además, en cuanto a las dimensiones se verifica que 

mantienen proporción similar a la variable.  
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V. DISCUSIÓN

Se planteó como objetivo general determinar la relación entre sexismo y violencia 

de género para lo cual se contó con la participación de 202 adolescentes de 13 a 

17 años que habitan en el distrito de San Martín de Porres.  

Tras realizar el análisis de los datos en base a los resultados hallados se establece 

que la hipótesis general propuesta es aceptada ya que se evidenció que existe una 

correlación positiva media entre las variables de estudio (rho=0.41, p<0.00), esta 

información coincide con los obtenidos por Dulong (2019) cuyo estudio evidenció 

correlación positiva media entre sexismo y violencia de género (rho=0.20, p<0.00). 

Estos hallazgos demuestran que a mayor conducta sexista mayor serán las 

posibilidades de aceptar actos de violencia de género, sobre ello. Reategui y 

Borceyú (2019) determinaron que entre los indicadores de violencia, la de género 

fue adoptada por casi el 30% de los estudiantes de la muestra lo que indica que las 

actitudes de discriminación hacia la mujer por su género predominan. 

La relación de las variables es fundamentada por Bronfenbrenner (1987) a través 

de la teoría ecológica en la que explica que los miembros de una misma sociedad 

mantienen contacto constante directa e indirectamente lo cual estimula su accionar 

e influye en el desarrollo de su personalidad, la violencia es aprendida por aspectos 

como la cultura, sociedad, contexto y características de agresor (familias violentas). 

Por ello podemos determinar que la conducta violenta hacia el género femenino se 

debe a las expectativas que se tiene sobre el comportamiento de la mujer en la 

sociedad. La muestra de estudio estuvo conformada por adolescentes, los que en 

su mayoría están expuestos a actos de violencia de género lo que deriva que en el 

futuro puedan imitar dichos actos, por consiguiente es importante la ejecución de 

programas con el fin de identificar la violencia y erradicarla. 

Por otro lado entre los objetivos específicos al analizar la relación entre el sexismo 

y las dimensiones de violencia de género se observa que entre ellos existe una 

relación aunque esta es positiva media ya que todos los datos obtenidos 

demuestran que rho es menor a 0.50 y su nivel de significancia es menor a 0.05 lo 

que indica que se rechaza la hipótesis. Al igual que en la relación entre la variable 

violencia de género y las dimensiones de sexismo se comprueba que rho menor a 
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0.50 lo cual indica que su mantienen una correlación media. Ante ello Reque (2020) 

concuerda que la relación entre las variables y las dimensiones de la variable 

adjunta es en los dos casos positiva débil y muy significativa (p=0.000; rho<0.50) y 

el tamaño del efecto se encuentra en el rango menor a 0.20 lo cual se clasifica 

como pequeño. 

Los resultados se fundamentan por Glick y Fiske (1996) que indican que el sexismo 

se basa en el comportamiento y postura relacionado a la idea que la mujer es débil 

y limitada en comparación con el hombre un ser proyector, superior; ellos guarda 

relación con la violencia de género que se basa en expectativas de rol conforme a 

su naturaleza  sexual. Además Seligman (1975) a través de su teoría de indefensión 

aprendida indicó que la experiencia estar expuestos a situaciones violentas no 

desencadena en la búsqueda evitar el acto violento todo lo contrario se genera una 

incapacidad de reaccionar disminuye las soluciones a los problemas y la impotencia 

evita escapar del estímulo aversivo. Lo expresado por los autores brinda 

explicación de cómo un comportamiento o actitud sostenida durante muchas 

décadas genera que en la actualidad el género femenino presente una indefensión 

ante situaciones sexistas o violentas, sin embargo, los hallazgos de este estudio 

demuestran existe diferencias por parte de la féminas. 

En relación al análisis comparativo de la variable según género, se aprecia que 

existen diferencias significativas entre la variable sexismo según la categoría 

género (U=3396.50 p=0.007) lo que demuestra que los hombres presentan mayor 

conducta sexista que las mujeres, además, en la comparación de la variable 

violencia de género según categoría género se comprueba que existen diferencias 

significativa lo cual los hombres presentan mayor actitudes hacia la violencia de 

género que las mujeres (U=2906.00, p=0.000). Ramiro-Sánchez et al., (2018) 

concluyeron que los hombres tienen mayor creencia sexista ambivalente que las 

mujeres, la mayor actitud sexista de los varones se debe a la edad de inicio de la 

actividad sexual y en las mujeres de debe al número de parejas sexuales.  

La base de este resultado recae sobre la teoría del aprendizaje social de Bandura 

(1973) quien sostiene que los niños expuestos a modelos agresivos tienden a imitar 

el comportamiento a medida que crecen, la adolescencia al ser la etapa más critica 

también es la etapa en la que se afianza la conducta, de tener modelos agresivos 
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se imitará la conducta, además, señala que el niño traduce su estrés y frustración 

en violencia en cambio la niña se inhibe de actuar de forma violenta porque no es 

propio de su género. Es por ello que se demuestra la diferencia que existe entre el 

género femenino y masculino sobre las variables de estudio, los hombres están 

orientados a comportamiento sexista por encima de las mujeres.  

También se realizó la comparación de la variable sexismo y sus dimensiones 

según, obteniendo datos a través de la prueba no paramétrica H de Kruskal Wallis 

se comprueba que existe diferencia significativa en relación a las dimensiones ya 

que los datos de p son menores a 0.05; también al realizar la comparación de la 

variable violencia de género y sus dimensiones según edad confirmando que p es 

menor a 0.05 lo que demuestra que existe diferencia según edad. En base a lo 

mencionado Bras (2013) indicó que la adolescencia es la etapa principal de 

desarrollo psicológico en el que se da la búsqueda de la identidad, atraviesan 

cambios físicos y psicológicos adquieren la autonomía sobre las decisiones que 

toma sin embargo estas pueden derivarse de comportamiento defensivo a la 

uniformidad, tendencia grupal que otorga seguridad y autoestima. 

Al realizar la descripción de los niveles de sexismo en adolescentes se observa que 

el 24.8% de los adolescentes presentan nivel de sexismo bajo, el 26.2% de ellos 

presentan un nivel de sexismo alto y casi la mitad de la muestra presentó un nivel 

de sexismo medio (49%). Este hallazgo coincidió con los resultados obtenidos por 

Dulong (2019) ya que el 51.4% de su muestra presentó un nivel de sexismo medio, 

el 26.6% se encontró en un nivel bajo y solo el 22% presentaba un nivel de sexismo 

alto. En cuando a la descripción de los niveles de violencia de género de los 

adolescentes se comprueba que el 49.5% de los adolescentes se muestra 

indiferentes ante actos de violencia de género, además 24.8% de los adolescentes 

se muestran con una actitud negativa antes dichos actos y el 25.7% presentan nivel 

positivo frente a la violencia de género. Estos resultados difieren de los obtenidos 

por Huayhua (2020) debido que el 78.7% de su muestra presenta nivel bajo de 

violencia en comparación del 10.4% que presenta nivel alto.  

Sobre ello Allport (1962)  indicó que el sexismo es un comportamiento desarrollado 

en el hogar a través de otorgarle el poder al hombre y el rol de sumisa a la mujer, 

ello trae consigo la aceptación del sexismo hostil esta situación da lugar a la 
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violencia de género dirigida a infundir miedo en las mujeres, ya sea violencia verbal, 

física, psicológica, económica; sobre lo anterior mencionado la teoría feminista de 

MacKinnon (1983) indicó que estos contextos delimitan el comportamiento de la 

víctima y del agresor, además que no es la conducta de la mujer la que provoca 

estas situaciones sino la percepción que el hombre tiene sobre sí mismo. Se 

demuestra por medio de los datos obtenidos que la muestra de estudio presenta 

menos aceptación hacia sexismo y violencia de género, dado que en la actualidad 

se ha generado movimiento a favor de la igualdad de género y es un cambio social 

que influye en la actitud de los adolescentes.  

Para finalizar, es importante recalcar que se cumplió con los criterios esperados 

dentro de la validez interna, según Gérvas y Pérez (2008) indican que es el nivel 

en el que el investigador puede inferir una relación entre sus variables y el desarrollo 

del estudio al convertirse en una investigación objetiva, teniendo en cuenta los 

aspectos básicos de la validez interna establecida por Yin (1989) que indicó que se 

debe realizar la búsqueda de fuentes y datos previos a la investigación, siguiendo 

con la hipótesis que se propone para realizar el constructo del estudio y analizar y 

explicar porque sucede determinado fenómeno. 

Además, Ato, López y Benavente (2013) aluden que la validez externa es la 

capacidad de generalizar las conclusiones del estudio dando paso a la réplica del 

mismo en otras poblaciones y en otros tiempos, se cumplió con las bases 

esperadas dentro de la investigación. 

Las limitaciones que se desarrollaron en el proceso de la investigación se centraron 

en la recolección de los datos ya que se realizó de manera virtual debido a la 

emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 por lo que hubo lentitud en el 

proceso, además, se procedió con la eliminación de algunos protocolos en razón 

de respuestas tendientes a la deseabilidad social. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Se determinó que existe una relación positiva media y significativa entre 

sexismo y violencia de género, lo que significa que a mayor conducta sexista mayor 

es la posibilidad de aceptar actos de violencia de género.  

SEGUNDA: Existen diferencias significativas de sexismo según la categoría sexo, 

lo indica que los hombres presentan mayor conducta sexista que las mujeres   

TERCERA: Existen diferencias significativas de actitudes hacia la violencia de 

género según el género, lo que indica que los hombres presentan mayor actitudes 

hacia la violencia de género que las mujeres.   

CUARTA: En relación a los niveles de sexismo el 49% de los adolescentes 

muestran un nivel medio, mientras el 26.2% presentan un nivel alto y por último el 

24.8% presentan un nivel bajo.  

QUINTA: En relación a los niveles de violencia de género el 49.5% de los 

adolescentes muestran un indiferentes hacia la violencia de género, mientras el 

25.7% presentan un nivel positivo y por último el 24.8% presentan un nivel negativo 

hacia la violencia de género.   
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: A la comunidad científica través de la publicación de este estudio 

incentivar a futuros investigadores a profundizar el estudio de estas variables 

con un diseño de mayor alcance como el enfoque explicativo causal.  

SEGUNDA: A futuros investigadores realizar estudios empleando el programa 

Gpower ante situaciones similares en las que no se pueda acceder a la 

población (emergencia sanitaria), teniendo en cuenta un estudio previo que 

cumpla con los requisitos del programa.  

 TERCERA: A los gestores de la DIRIS-Lima Norte su unidad de Salud en la 

Etapa de Vida Adolescente, tomar en cuenta el resultado del estudio para 

implementar programas en lugares con mayor concentración de adolescente 

como colegios y universidades, con el fin de reducir conductas sexistas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Sexismo y violencia de género en adolescentes de 13 a 17 años del distrito de San Martín  de Porres, 2020 

Autora: Calderon Rojas, Evelyn Yessenia  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y DIMENSIONES MÉTODO 

Objetivo general Hipótesis general 

¿Cuál es la 
relación 
entre 
sexismo y 
violencia de 
género en 
adolescentes 
de 13 a 17 
años del 
distrito San 
Martín De 
Porres, 
2020? 

Determinar la relación entre sexismo y 
violencia de género en adolescentes de 
13 a 17 años del distrito de San Martín de 
Porres, 2020. 

Sexismo y violencia de 
género están relacionadas de 
manera directa y significativa 
en adolescentes de 13 a 17 
años del distrito de San 
Martín de Porres, 2020. 

SEXISMO 

Objetivos específicos Hipótesis específicas Hostil 
2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 
18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 

Tipo: descriptivo 
correlacional  

a) determinar la relación entre sexismo y
las dimensiones de violencia de género

a) la relación es directa y
significativa entre sexismo y
las dimensiones de violencia
de género

Benevolente 
1, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 

21, 24 

Diseño: 
no experimental  
de corte 
transversal 

b) determinar la relación entre violencia
de género y las dimensiones de sexismo

b) la relación es directa y
significativa entre la violencia
de género y las dimensiones
del sexismo

VIOLENCIA DE GÉNERO 

c) comparar el sexismo y sus 
dimensiones según género y edad

c) existe diferencia
significativa entre el sexismo
y sus dimensiones según
género y edad

Cognitiva 
1, 2, 6, 7, 8, 12, 16, 20, 21, 

22, 25, 28, 32 

d) comparar la violencia de género y sus
dimensiones según género y edad

d) existe diferencia
significativa entre la violencia
de género y sus dimensiones
según género y edad.  .

Conductual 
17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, 
30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 

38 



e) describir los niveles de sexismo y sus
dimensiones en adolescentes de 13 a 17
años del distrito de San Martín  de Porres

Afectiva 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
19 

f) describir los niveles de violencia de
género y sus dimensiones en
adolescentes de 13 a 17 años del distrito
de San Martín  de Porres

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICA E INSTRUMENTOS ANÁLISIS DE DATOS 

Población: 47,339 adolescentes que 

habitan en el distrito de San Martín 

de Porres y asisten al nivel 

secundaria 

Técnica: Encuesta Estadística descriptiva 

Variable 1: sexismo Frecuencia 

Porcentaje 

Escala de detección de sexismo en adolescentes 

(DSA) 

Autores Recio, Cuadrado y Ramos (2007) Estadística inferencial 

Objetivo  :  Medir la detección de sexismo en 

adolescentes 

Shapiro Wilk 

Rho de Spearman 

U de Man Whitney 

Kruskal-Wallis 

Número de Ítems :  26items  

Muestra: programa estadístico G 

Power versión 3.1.9.7 determino una 

muestra de 202 participantes. 

Variable 2: violencia de género 

Escala de Actitudes hacia la Violencia de Género 

(EAVG) 

Autora  :  Andrea B. Chacón Hetzel (2015) 

Objetivo  :  Determinar las actitudes hacia la 

violencia de género  

Número de Ítems :  38items 

Muestreo: no probabilístico por 

conveniencia 

Variables sociodemográficas 

Edad: Nominal 

Sexo: Ordinal 



Anexo 2. Tabla de operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
S

e
x

is
m

o
 

El sexismo se basa en la idea o pensamiento 

errado, caracterizado por subestimar las 

habilidades femeninas frente a las habilidades 

de los hombres ya sea en el trabajo, en las 

emociones o las actividades que realiza. Las 

consecuencias de estas diferencias ponen a la 

mujer como un ser débil dependiente de los 

hombres, situación ideal en la que se propicia 

una situación de discriminación. (Recio et al., 

2007) 

La presente variable será medida 

utilizando el Cuestionario de Sexismo 

en Adolescente (DSA) formulado por 

Recio, Cuadrado y Ramos (2007), este 

instrumento se encuentra 

estandarizado en Perú y está 

compuesto de 26 ítems dividido en dos 

dimensiones hostil y benevolente. En el 

2017 fue adaptado en Perú por 

Chavarri, A. 

Hostil 

Ordinal 

Benevolente 

V
io

le
n

c
ia

 d
e

 g
é

n
e

ro
 

La violencia de género es el comportamiento 

que daña intencionalmente al sexo opuesto 

tanto física como psicológicamente, motivado 

por la lucha de poderes y competencia entre los 

géneros. (Chacón, 2015) 

La presente variable será medida 

utilizando la Escala de Actitudes hacia 

la Violencia de Género (EAVG) 

(Chacón, 2015), el instrumento está 

compuesto por 38 ítems. Dividido en 

tres dimensiones cognitivo, conductual 

y afectivo. 

Cognitiva 

Ordinal 

Conductual 

Afectiva 



Anexo 3. Instrumentos 

ESCALA DE DETECCIÓN DE SEXISMO EN ADOLESCENTES (DSA) 

Ramos, Cuadrado y Recio (2007) 

Adaptado por Chavarri (2017) 

Estimado estudiante, es grato dirigirme a usted y agradecerle de manera 

anticipada su colaboración al desarrollar el presente instrumento, toda información 

será confidencial y anónima. 

Instrucciones: Lea comprensivamente las siguientes preguntas y marque con una 

“X” en la categoría correspondiente. 

Grado: __________ Edad: _____________ Género:  M  F 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERD
O 

BASTANTE 
EN 

DESACUERD
O 

ALGO EN 
DESACUERD

O 

ALGO DE 
ACUERD

O 

BASTANT
E DE 

ACUERDO 

TOTALMENT
E DE 

ACUERDO 

1 2 3 4 5 6 

P1. Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y 

tolerantes que los hombres. 
1 2 3 4 5 6 

P2. El lugar más adecuado para la mujer es su casa con su 

familia 
1 2 3 4 5 6 

P3. El afecto y el cariño son más importantes para las 

mujeres que para los hombres. 
1 2 3 4 5 6 

P4. Las mujeres son más débiles que los hombres en 

todos los aspectos. 
1 2 3 4 5 6 

P5. Una medida positiva para acabar con el desempleo 

sería que las mujeres se quedaran en casa. 
1 2 3 4 5 6 

P6. Las mujeres están mejor dotadas que los hombres 

para complacer a los demás (estar atentas a lo que quieren 

y necesitan). 

1 2 3 4 5 6 

P7. Es más natural que sean las hijas y no los hijos las que 

se hagan cargo de los padres ancianos 
1 2 3 4 5 6 

P8. Por su mayor sensibilidad, las mujeres son más 

compasivas que los hombres hacia su pareja. 
1 2 3 4 5 6 

P9. Atender bien la casa es obligación de la mujer 1 2 3 4 5 6 

P10. Hay que poner a las mujeres en su lugar para que no 

dominen al hombre. 
1 2 3 4 5 6 



TOTALMENTE 
EN 

DESACUERD
O 

BASTANTE 
EN 

DESACUERD
O 

ALGO EN 
DESACUERD

O 

ALGO DE 
ACUERD

O 

BASTANT
E DE 

ACUERDO 

TOTALMENT
E DE 

ACUERDO 

1 2 3 4 5 6 

P11. Nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos 1 2 3 4 5 6 

P12. Las mujeres son manipuladoras por naturaleza. 1 2 3 4 5 6 

P13. Las mujeres tienen mayor capacidad para perdonar 

los defectos de su pareja que los hombres. 
1 2 3 4 5 6 

P14. El hombre debe ser la principal fuente de ingresos de 

su familia 
1 2 3 4 5 6 

P15. Para un hombre una mujer frágil tiene un encanto 

especial. 
1 2 3 4 5 6 

P16. El marido es el cabeza de familia y la mujer debe 

respetar su autoridad 
1 2 3 4 5 6 

P17. Las mujeres poseen por naturaleza una sensibilidad 

superior a la de los hombres. 
1 2 3 4 5 6 

P18. No es propio de hombres encargarse de las tareas del 

hogar 
1 2 3 4 5 6 

P19. Las mujeres razonan peor que los hombres. 1 2 3 4 5 6 

P20. Los hombres están más capacitados que las mujeres 

para lo público (por ejemplo, la política, los negocios, etc.) 
1 2 3 4 5 6 

P21. Las mujeres son insustituibles en el hogar. 1 2 3 4 5 6 

P22. La mujer que trabaja fuera de casa tiene desatendida 

a su familia 
1 2 3 4 5 6 

P23. Los hombres deben tomar las decisiones más 

importantes en la vida de la pareja. 
1 2 3 4 5 6 

P24. Por naturaleza, las mujeres están mejor dotadas que 

los hombres para soportar el sufrimiento 
1 2 3 4 5 6 

P25. Una mujer debe estar dispuesta a sacrificarse por el 

éxito profesional de su marido. 
1 2 3 4 5 6 

P26. Un hombre debe dirigir con cariño, pero con firmeza, 

a su mujer 
1 2 3 4 5 6 



ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (EAVG) 

Chacón (2015) 

Estimado estudiante, es grato dirigirme a usted y agradecerle de manera anticipada su 

colaboración al desarrollar el presente instrumento, toda información será confidencial y 

anónima. 

Instrucciones: 

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una “X” en la categoría 

correspondiente. 

Grado: __________ Edad: _____________ Género:  M  F 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

 EN 
DESACUERDO 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 
 DE ACUERDO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1 2 3 4 5 

P1. La violencia contra la mujer puede ser aceptada como algo normal. 1 2 3 4 5 

P2. Es natural que un hombre golpee a una mujer. 1 2 3 4 5 

P3. La mujer debe estar sometida a malos tratos porque es el hombre 

quien aporta el dinero en casa. 
1 2 3 4 5 

P4. La mujer es inferior al hombre. 1 2 3 4 5 

P5. Para evitar problemas la mujer nunca debe de contradecir a su 

pareja. 
1 2 3 4 5 

P6. Es correcto que un hombre golpee a su pareja porque ella lo 

ofendió. 
1 2 3 4 5 

P7. Considero que está bien que el hombre ejerza la fuerza física para 

que las mujeres hagan lo que él quiere. 
1 2 3 4 5 

P8. La violencia hacia las mujeres por parte de hombres es justificable 

en algunos casos. 
1 2 3 4 5 

P9. Considera que el género femenino es el sexo débil. 1 2 3 4 5 

P10. Sólo las mujeres deben cuidar a los hijos en casa porque es su 

deber. 
1 2 3 4 5 

P11. El hombre siempre será más fuerte física y mentalmente que la 

mujer. 
1 2 3 4 5 

P12. Una bofetada por parte de un hombre a una mujer es 

comprensible cuando ella lo provoca. 
1 2 3 4 5 

P13. Una mujer jamás debe contradecir a un hombre. 1 2 3 4 5 

P14. El hombre que deja dominarse por una mujer es un cobarde. 1 2 3 4 5 

P15. Por el bien de los hijos a la mujer que sufre de violencia le 

conviene soportar los maltratos de su pareja. 
1 2 3 4 5 



TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

 EN 
DESACUERDO 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 
 DE ACUERDO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1 2 3 4 5 

P16. El problema de la violencia contra las mujeres por parte de sus 
maridos afecta muy poco al conjunto de la sociedad. 

1 2 3 4 5 

P17. La violencia forma parte de la naturaleza humana por eso es 
normal que exista la violencia hacia las mujeres. 

1 2 3 4 5 

P18. Si tu vecino golpea a su esposa, tú prefieres guardar silencio. 1 2 3 4 5 

P19. En el supuesto caso que tu madre este siendo agredida por tu 
padre, tú apoyarías esa agresión. 

1 2 3 4 5 

P20. Golpearías a una mujer delante de todos antes de que piensen 
que eres cobarde. 

1 2 3 4 5 

P21. Si fueras hombre, y una mujer te molesta, la callarías con insultos 
o golpes.

1 2 3 4 5 

P22. Cómo hijo, si ves a tu padre que golpea a tu madre, tú haces lo 
mismo. 

1 2 3 4 5 

P23. Evitarías ayudar a una mujer que está siendo agredida por un 
hombre. 

1 2 3 4 5 

P24. Si una mujer está siendo maltratada psicológicamente por un 
hombre, esperas que la maltrate físicamente para que la defiendas. 

1 2 3 4 5 

P25. Golpeas a una mujer que te ha ofendido delante de tus amigos. 1 2 3 4 5 

P26. Como hombre actúas con fuerza y violencia y si eres mujer 
actúas con sumisión y debilidad. 

1 2 3 4 5 

P27. Insultas o golpeas cuando entras en una situación de conflicto 
con una mujer. 

1 2 3 4 5 

P28. Para que una mujer sepa cuál es tu posición actúas con violencia 
hacia ella. 

1 2 3 4 5 

P29. Si una mujer te cuenta que un hombre la golpeó, tú te alejas de 
ella sin ayudarla. 

1 2 3 4 5 

P30. En el caso que veas a tu padre golpeando a su pareja, tú lo 
ignoras. 

1 2 3 4 5 

P31. Es muy difícil que sientas molestia cuando ves que una mujer es 
víctima de violencia por un hombre. 

1 2 3 4 5 

P32. Si una mujer te cuenta que ha sido golpeada por su esposo, 
sientes que está bien. 

1 2 3 4 5 

P33. Cuando ves a una mujer que es agredida por su pareja, te resulta 
sin importancia. 

1 2 3 4 5 

P34. Si aprecias una situación de violencia contra la mujer, manifiestas 
sensación de tranquilidad. 

1 2 3 4 5 

P35. Si una mujer es agredida, difícilmente te identificas con ella. 1 2 3 4 5 

P36. Si tu amigo agrede a su pareja, tú evitas brindarle tu apoyo a la 
afectada. 

1 2 3 4 5 

P37. Evitas demostrar preocupación en una situación de violencia 
contra la mujer. 

1 2 3 4 5 

P38. Te resulta sin importancia que un hombre ejerza violencia contra 
una mujer. 

1 2 3 4 5 



Formulario virtual de recolección de datos 

Enlace del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexymEPYLMzeBl_SmzDU98rXWxBg

NgulxrAZiiYmc9qN7oG7w/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexymEPYLMzeBl_SmzDU98rXWxBgNgulxrAZiiYmc9qN7oG7w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexymEPYLMzeBl_SmzDU98rXWxBgNgulxrAZiiYmc9qN7oG7w/viewform?usp=sf_link


Anexo 4. Ficha sociodemográfica 

Ficha de datos sociodemográficos 

(Calderon, 2020) 

Estimado(a) adolescente le invito a llenar la siguiente ficha, su participación es tanto 

voluntaria como anónima y sus datos serán utilizados únicamente para fines 

académicos, le pedimos que sea absolutamente sincero (a):  

Edad: 

a) 13

b) 14

c) 15

d) 16

e) 17

Sexo: 

a) Masculino

b) Femenino

DNI del apoderado: ____________________________________ 

DNI del adolescente: ___________________________________ 

¿Alguna vez has visto o has sido participe de actos en los cuales la mujer se 

encontraba en una situación vulnerable? 

A) Si

a) No

b) Tal vez



Anexo 5. Autorización de uso de los instrumentos 

ESCALA DE DETECCIÓN DE SEXISMO EN ADOLESCENTES (DSA) 



ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (EAVG) 



Anexo 6. Formatos de Consentimiento y asentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado/a padre de familia: _________________________________________  

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Evelyn Yessenia 

Calderon Rojas, estudiante de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. 

En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Sexismo y 

violencia de género en adolescentes de 13 a 17 años del distrito de San Martín 

de Porres, 2020. Por lo que mediante el presente documento se le solicita su 

consentimiento informado. El proceso consiste en la aplicación de dos cuestionarios 

que deberán ser completados por su menor hijo/a en una sesión de 

aproximadamente 30 minutos. Los datos recogidos serán tratados 

confidencialmente y utilizados únicamente para fines de este estudio. En caso 

tenga alguna duda con respecto a la evaluación puede solicitar la aclaración 

respectiva contactando a la investigadora responsable: Evelyn Yessenia Calderon 

Rojas, al número de celular: 934 39 69 49 o al correo electrónico: 

ecalderonro13@ucvvirtual.edu.pe. De aceptar la participación de su hijo(a) en la 

investigación, debe firmar este documento como evidencia de haber sido informado 

sobre los procedimientos de la investigación. 

_________________________________________________________________ 

Yo …………………………………………………………………………………………… 

con número de DNI: ………………………………. como padre/tutor del 

estudiante:…………………………………………………………, declaro haber sido 

informado/a del objetivo de este estudio, los procedimientos que se seguirán para 

el recojo de la información y el manejo de los datos obtenidos. En ese sentido, 

acepto voluntariamente que mi menor hijo/a participe en la investigación y autorizo 

la aplicación de los mencionados cuestionarios para estos fines. 

 Día:  /  / 

____________________ 

Firma 

mailto:ecalderonro13@ucvvirtual.edu.pe


ASENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado/a estudiante: ____________________________________________ 

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Evelyn Yessenia 

Calderon Rojas, estudiante de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. 

En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Sexismo y 

violencia de género en adolescentes de 13 a 17 años del distrito de San Martín 

de Porres, 2020. 

Por eso quisiera contar con tu valiosa colaboración. El proceso consiste en la 

aplicación de algunos cuestionarios que deberán ser completados con una duración 

de aproximadamente 30 minutos. Los datos recogidos serán tratados 

confidencialmente y utilizados únicamente para fines de este estudio. De aceptar 

participar en la investigación, debes firmar este documento como evidencia de 

haber sido informado sobre los procedimientos de la investigación. En caso tengas 

alguna duda con respecto a las preguntas que aparecen en los cuestionarios, solo 

debes solicitar la aclaración y se te explicará cada una de ellas.  

Gracias por tu gentil colaboración.  

Acepto participar voluntariamente en la investigación. 

Lugar: …………………………………………………..………………………… 

Fecha: ...… /…. /…….. 

_______________________ 

Firma 



Anexo 7. Resultados del piloto 

Tabla 11  

Evidencias de validez de contenido por método de jueces expertos de la escala 
de detección de sexismo en adolescentes (DSA) 

ítem

s 

Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Acierto

s 

V de 

Aiken 

Aceptabl

e P R C P R C P R C P R C P R C 

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

S26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad 

En la tabla 11 se aprecia que los cinco jueces expertos coinciden en manifestar su 

acuerdo referente a la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems de la escala 

de detección de sexismo en adolescentes (DSA), alcanzando un coeficiente V de 

Aiken de 100 %, lo que indica que esta prueba reúne evidencias de validez de 

contenido. (Aiken, 1980) 



Tabla 12 

Evidencias cualitativas de validez de contenido por criterio de jueces de la escala 
de detección de sexismo en adolescentes (DSA) 

ÍTEM 
ORIGINAL 

Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

ÍTEM 
REVISADO 

Mgtr. 
Graciela 
Carranza 

Mgtr. 
Diana 

Chávez 

Mgtr. 
María 

Denegri 

Mgtr. Juan 
Escudero 

Mgtr. 
Tomas 

Gregorio 

CPP 8153 CPP 22816 CPP 6737 CPP 12965 CPP 7249 

ÍTEMS 
DEL 1 
AL 26 

Todos 
los 
ítems 

- - - - - 
Los ítems no 
presentan 
observaciones 

Tabla 13  

Análisis descriptivo de Ítems de la dimensión sexismo hostil 

DIMENSIONES ÍTEMS M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 

SEXISMO 
HOSTIL 

P2 2.83 1.63 0.60 -0.72 0.38 0.72 0.00 SI 

P4 1.82 1.19 1.50 1.90 0.33 0.77 0.00 SI 

P5 1.47 1.03 2.48 6.34 0.57 0.80 0.01 SI 

P7 2.12 1.37 1.06 0.42 0.26 0.78 0.04 SI 

P9 1.52 0.95 1.74 1.80 0.57 0.80 0.00 SI 

P10 1.57 0.79 0.95 -0.71 0.54 0.77 0.00 SI 

P12 2.32 1.58 1.22 0.56 0.54 0.83 0.00 SI 

P14 1.87 1.28 1.86 3.45 0.67 0.73 0.00 SI 

P16 1.60 1.08 1.80 2.36 0.47 0.82 0.00 SI 

P18 1.68 1.07 1.89 3.91 0.43 0.70 0.01 SI 

P19 1.97 1.39 1.67 2.47 0.48 0.76 0.00 SI 

P20 1.72 1.26 2.23 4.85 0.67 0.82 0.00 SI 

P22 1.83 1.06 1.40 2.55 0.57 0.80 0.00 SI 

P23 1.62 1.01 2.07 5.23 0.70 0.87 0.00 SI 

P25 1.88 1.18 1.26 1.13 0.48 0.80 0.00 SI 

P26 2.85 1.64 0.77 -0.53 0.57 0.76 0.00 SI 
Nota. M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente 
de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: 
Comunalidad 

En la tabla 13 se observa que todos los ítems de la dimensión sexismo hostil 

presentan un índice de homogeneidad corregida mayor a 0.20 según Kline (1999), 

además, en comunalidades los ítems superan el valor de 0.40 lo que demuestras 

que los ítems son aceptables para la aplicación de la escala. (Detrinidad, 2018) 



Tabla 14  

Análisis descriptivo de ítems de la dimensión sexismo benevolente 

DIMENSIONES 

ÍTEM

S 
M DE g1 g2 IHC h2 id 

Aceptabl

e 

SEXISMO 

BENEVOLENTE 

P1 3.57 1.49 -0.13 -0.65 0.57 0.71 0.00 SI 

P3 2.67 1.55 0.70 -0.30 0.45 0.76 0.00 SI 

P6 2.87 1.75 0.72 -0.73 0.59 0.69 0.00 SI 

P8 3.40 1.53 0.17 -0.93 0.66 0.79 0.00 SI 

P11 3.12 1.90 0.40 -1.40 0.65 0.68 0.00 SI 

P13 2.85 1.74 0.50 -1.09 0.65 0.71 0.00 SI 

P15 2.48 1.42 0.81 0.09 0.46 0.91 0.00 SI 

P17 3.17 1.50 0.30 -0.69 0.55 0.89 0.00 SI 

P21 2.98 1.83 0.56 -0.97 0.46 0.61 0.00 SI 

P24 2.37 1.54 1.14 0.44 0.30 0.65 0.00 SI 

Nota. M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente 

de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: 

Comunalidad 

En la tabla 14 se observa que todos los ítems de la dimensión sexismo benevolente 

presentan un índice de homogeneidad corregida mayor a 0.20 según Kline (1999), 

además, en comunalidades los ítems superan el valor de 0.40 lo que demuestras 

que los ítems son aceptables para la aplicación de la escala. (Detrinidad, 2018) 



Tabla 15  

Índice de ajuste del análisis factorial confirmatorio de la escala de detección de 

sexismo en adolescentes (DSA) 

Índices de ajuste 
Valor 

obtenido 

Valor 

optimo 

χ²/gl Chi cuadrado/grados de libertad 2.33 ≤ 3.00 

CFI Índice de ajustes comparativo 0.96 ≥ 0.90 

TLI Índice de Tucker-Lewis 0.94 ≥ 0.90 

RMSEA Error cuadrático medio de aproximación 0.20 ≤ 0.08 

SRMR Residuo estandarizado cuadrático medio 0.04 ≤ 0.08 

En la tabla 15 se observan  los índices de ajuste de la escala de detección de 

sexismo en adolescentes (DSA), donde se determina que χ²/gl= 2.33 lo cual se 

encuentra dentro del valor adecuado menor a 3.0 (Bentler, 2006) el valor de CFI es 

0.96 lo que indica que es un ajuste aceptable (Bentler y Bonett, 1980) y por último 

el TLI= 0.90 considerado un ajuste aceptable. (Hu y Bentler, 1999) 



Figura 1 

Representación gráfica de la escala de detección de sexismo en adolescentes 
(DSA) 



Tabla 16  

Análisis de confiabilidad de alfa y omega de la variable sexismo y sus 

dimensiones 

VARIABLE ÍTEMS Cronbach's α McDonald's ω 

Sexismo 26 0.897 0.901 

Sexismo Hostil 16 0.866 0.879 

Sexismo Benevolente 10 0.843 0.846 

En la tabla 23 se observa al análisis de confiabilidad de la variable sexismo y sus 

dimensiones, se obtuvo valor por alfa de Cronbach mayor a 0.65 lo que nos indica 

que el resultado es aceptable (Pino, 2018) y por coeficiente omega se logró un valor 

mayor a 0.65 lo que indica que es aceptable. (Katz, 2006) 



Tabla 17 

Evidencias de validez de contenido por método de jueces expertos de la escala 
de actitudes hacia la violencia de género (EAVG) 

ítems 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

Aciertos V de Aiken Aceptable 
P R C P R C P R C P R C P R C 

VG1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 87% Sí 

VG5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 87% Sí 

VG18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 87% Sí 

VG21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 93% Sí 

VG22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 93% Sí 

VG26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 



VG36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

VG38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

 Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad 

En la tabla 17 se aprecia que los cinco jueces expertos coinciden en manifestar su 

acuerdo referente a la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems de la escala 

de actitudes hacia la violencia de género (EAVG), aun contando con algunas 

observaciones se alcanzó un coeficiente V de Aiken de 99%, lo que indica que esta 

prueba reúne evidencias de validez de contenido. (Aiken, 1980) 

Tabla 18 

Evidencias cualitativas de validez de contenido por criterio de jueces de la escala 
de actitudes hacia la violencia de género (EAVG) 

ÍTEM ORIGINAL 

Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

ÍTEM 
REVISADO 

Mgtr. 
Graciela 
Carranza 

Mgtr. 
Diana 

Chávez 

Mgtr. 
María 

Denegri 

Mgtr. Juan 
Escudero 

Mgtr. 
Tomas 

Gregorio 

CPP 8153 CPP 22816 CPP 6737 CPP 12965 CPP 7249 

ÍTEM 4 
La mujer es 
inferior al 
hombre. 

- - - 
Encaja 
más en 
cognitiva 

- 
La mujer es 
inferior al 
hombre. 

ÍTEM 17 

La violencia 
forma parte 
de la 
naturaleza 
humana por 
eso es 
normal que 
exista la 
violencia 
hacia las 
mujeres. 

Concierne 
más a la 
dimensión 
cognitiva. 

- - 

Parece 
encajar 
más en la 
dimensión 
cognitiva 

- 

La 
violencia 
forma parte 
de la 
naturaleza 
humana 
por eso es 
normal que 
exista la 
violencia 
hacia las 
mujeres. 

ÍTEM 20 

Golpearías 
a una mujer 
delante de 
todos antes 
de que 
piensen que 
eres 
cobarde. 

- - - 

Tendría 
más 
sentido si 
el evaluado 
es hombre 

- 

Golpearías 
a una mujer 
delante de 
todos antes 
de que 
piensen 
que eres 
cobarde. 

ÍTEM 21 

Si fueras 
hombre, y 
una mujer te 
molesta, la 

- - - 

La 
redacción 
tendría 
sentido si 

- 

Si fueras 
hombre, y 
una mujer 
te molesta, 



callarías 
con insultos 
o golpes.

la evaluada 
es mujer 

la callarías 
con 
insultos o 
golpes. 

ÍTEM 25 

Golpeas a 
una mujer 
que te ha 
ofendido 
delante de 
tus amigos. 

- - - 

La 
redacción 
tendría 
sentido si 
el evaluado 
es hombre 

- 

Golpeas a 
una mujer 
que te ha 
ofendido 
delante de 
tus amigos. 

Tabla 19  

Análisis descriptivo de ítems de la dimensión cognitivo 

DIMENSIONES ÍTEMS M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 

COGNITIVO 

P01 1.28 0.72 3.26 12.50 0.40 0.79 0.00 SI 

P02 1.15 0.36 2.01 2.11 0.68 0.68 0.01 SI 

P06 1.20 0.48 2.43 5.44 0.70 0.86 0.00 SI 

P07 1.15 0.40 2.77 7.64 0.70 0.83 0.01 SI 

P08 1.32 0.60 1.75 2.03 0.64 0.80 0.00 SI 

P12 1.28 0.56 1.86 2.62 0.65 0.88 0.00 SI 

P16 1.70 1.01 1.35 1.06 0.23 0.84 0.00 SI 

P20 1.12 0.37 3.41 12.10 0.77 0.89 0.01 SI 

P21 1.18 0.43 2.31 4.94 0.71 0.77 0.01 SI 

P22 1.13 0.47 3.53 11.50 0.60 0.76 0.05 SI 

P25 1.18 0.50 2.79 7.01 0.54 0.74 0.02 SI 

P28 1.08 0.33 4.38 20.40 0.70 0.86 0.05 SI 

P32 1.15 0.40 2.77 7.64 0.72 0.87 0.01 SI 

Nota. M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente 

de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: 

Comunalidad 

En la tabla 19 se observa que todos los ítems de la dimensión cognitivo presentan 

un índice de homogeneidad corregida mayor a 0.20 según Kline (1999), además, 

en comunalidades los ítems superan el valor de 0.40 lo que demuestras que los 

ítems son aceptables para la aplicación de la escala. (Detrinidad, 2018) 



Tabla 20  

Análisis descriptivo de Ítems de la Dimensión Conductual 

DIMENSIONES ÍTEMS M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 

CONDUCTUAL 

P17 1.40 0.76 2.00 3.47 0.60 0.83 0.00 SI 

P18 1.27 0.55 1.99 3.12 0.57 0.72 0.00 SI 

P23 1.38 0.85 2.99 10.00 0.24 0.73 0.00 SI 

P24 1.35 0.78 2.87 9.39 0.37 0.85 0.00 SI 

P26 1.15 0.36 2.01 2.11 0.46 0.79 0.01 SI 

P27 1.17 0.46 2.85 7.80 0.32 0.74 0.01 SI 

P29 1.18 0.43 2.31 4.94 0.38 0.82 0.01 SI 

P30 1.15 0.36 2.01 2.11 0.63 0.73 0.00 SI 

P31 1.58 1.05 2.11 4.11 0.48 0.81 0.00 SI 

P33 1.13 0.39 3.06 9.56 0.61 0.87 0.01 SI 

P34 1.15 0.40 2.77 7.64 0.58 0.86 0.00 SI 

P35 1.93 1.27 1.25 0.35 0.23 0.73 0.00 SI 

P36 1.27 0.66 3.67 17.20 0.24 0.75 0.00 SI 

P37 1.33 0.60 1.65 1.69 0.60 0.79 0.00 SI 

P38 1.30 0.70 3.25 13.40 0.50 0.84 0.00 SI 

Nota. M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente 
de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: 
Comunalidad 

En la tabla 20 se observa que todos los ítems de la dimensión conductual presentan 

un índice de homogeneidad corregida mayor a 0.20 según Kline (1999), además, 

en comunalidades los ítems superan el valor de 0.40 lo que demuestras que los 

ítems son aceptables para la aplicación de la escala. (Detrinidad, 2018) 



Tabla 21  

Análisis descriptivo de Ítems de la Dimensión Afectivo 

DIMENSIONES ÍTEMS M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 

AFECTIVA 

P03 1.18 0.47 2.63 6.51 0.59 0.83 0.01 SI 

P04 1.27 0.71 3.39 13.30 0.81 0.89 0.00 SI 

P05 1.33 0.73 2.92 10.60 0.84 0.86 0.00 SI 

P09 1.47 0.97 2.32 5.14 0.63 0.61 0.00 SI 

P10 1.28 0.72 3.26 12.50 0.73 0.87 0.00 SI 

P11 1.52 0.85 1.81 3.54 0.78 0.85 0.00 SI 

P13 1.33 0.73 2.92 10.60 0.86 0.89 0.00 SI 

P14 1.52 1.07 2.22 4.23 0.47 0.83 0.00 SI 

P15 1.20 0.48 2.43 5.44 0.51 0.78 0.00 SI 

P19 1.18 0.47 2.63 6.51 0.56 0.84 0.00 SI 

Nota. M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente 

de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: 

Comunalidad 

En la tabla 21 se observa que todos los ítems de la dimensión afectiva presentan 

un índice de homogeneidad corregida mayor a 0.20 según Kline (1999), además, 

en comunalidades los ítems superan el valor de 0.40 lo que demuestras que los 

ítems son aceptables para la aplicación de la escala. (Detrinidad, 2018) 



Tabla 22 

Índice de ajuste del análisis factorial confirmatorio de escala de actitudes hacia la 
violencia de género (EAVG) 

Índices de ajuste 
Valor 

obtenido 

Valor 

optimo 

χ²/gl Chi cuadrado/grados de libertad 1.92 ≤ 3.00 

CFI Índice de ajustes comparativo 0.91 ≥ 0.90 

TLI Índice de Tucker-Lewis 0.90 ≥ 0.90 

RMSEA Error cuadrático medio de aproximación 0.07 ≤ 0.08 

SRMR Residuo estandarizado cuadrático medio 0.04 ≤ 0.08 

En la tabla 22 se observan  los índices de ajuste de la escala de actitudes hacia la 

violencia de género (EAVG), donde se determina que χ²/gl= 1.92 lo cual se 

encuentra dentro del valor adecuado menor a 3.0 (Bentler, 2006) el valor de CFI es 

mayor a 0.9 lo que presenta un ajuste aceptable (Bentler & Bonett, 1980) y por 

último el TLI= 0.90 considerado un ajuste aceptable. (Hu y Bentler, 1999)  



Figura 2  

Representación gráfica de escala de actitudes hacia la violencia de género (EAVG) 



Tabla 23 

Análisis la confiabilidad de alfa y omega de la variable violencia de género y sus 
dimensiones 

VARIABLE  ÍTEMS Cronbach's α McDonald's ω 

Violencia de género 38 0.932 0.955 

Cognitivo 13 0.869 0.917 

Conductual 15 0.786 0.850 

Afectiva 10 0.901 0.917 

En la tabla 23 se observa al análisis de confiabilidad de la variable violencia de 

género y sus dimensiones, se obtuvo valor por alfa de Cronbach mayor a 0.65 lo 

que nos indica que el resultado es aceptable (Pino, 2018) y por coeficiente omega 

se logró un valor mayor a 0.65 lo que indica que es aceptable.  (Katz, 2006)



Anexo 8. Escaneos de los criterios de jueces de los instrumentos 

Escala de detección de sexismo en adolescentes (DSA) 

Juez 1 



Juez 2 



Juez 3 



Juez 4 



Juez 5 



Escala de actitudes hacia la violencia de género (EAVG) 

Juez 1 



Juez 2 



Juez 3 



Juez 4 



Juez 5 



Anexo 9. Resultados adicionales con la muestra final 

Figura 3  

Gráfico de correlación entre sexismo y violencia de género 

Figura 4  

Gráfico de correlación entre variable sexismo y la dimensión cognitivo 



Figura 5  

Gráfico de correlación entre variable sexismo y dimensión conductual 

Figura 6  

Gráfico de correlación entre variable sexismo y dimensión afectiva 



Figura 7 

Gráfico de correlación entre variable violencia de género y dimensión sexismo 
benevolente 

Figura 8 

Gráfico de correlación entre variable violencia de género y dimensión sexismo 
hostil 



Figura 9  

Diagrama de senderos entre las variables 



Figura 10  

Diagrama de cajas entre sexismo y variable sociodemográfica edad 

Figura 11  

Diagrama de cajas entre sexismo y variable sociodemográfica sexo 



Figura 12  

Diagrama de cajas entre violencia de género y variable sociodemográfica edad 

Figura 13  

Diagrama de cajas entre violencia de género y variable sociodemográfica sexo 



Figura 14  

Gráfica G*Power para identificar el tamaño de la muestra 




