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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la 

ideología de género y la violencia en mujeres de Lima Metropolitana. Para ello, se 

realizó un estudio tipo básico, correlacional, de diseño transversal y no 

experimental. El muestreo fue no probabilístico accidental, el cual permitió contar 

con la participación de 308 mujeres de 18 a 29 años (M=25.83, DE=3.166). Se 

emplearon la versión reducida de la Escala sobre Ideología de Género (EIG) de 

Moya et al. (2006) adaptada por Chanín y Libia (2015) y la escala de Violencia en 

las Relaciones de Parejas (DVQ-R) de Rodríguez et al. (2017). Los resultados 

muestran relación inversa, de tamaño de efecto pequeño y estadísticamente 

significativa entre la ideología de género y la violencia junto a sus dimensiones 

(r=.115 a -.217, r2=.013 a .047, p < .05). Finalmente, al realizar la prueba H de 

Kruskal-Wallis se encontraron diferencias significativas (p < .05) al comparar los 

resultados de las variables en función del nivel de instrucción de las participantes. 

Palabras clave: equidad de género, violencia en la relación de pareja, mujeres, 

estudio correlacional 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work was to determine the relationship between 

gender ideology and violence in women in Metropolitan Lima. For this, a basic, 

correlational, cross-sectional and non-experimental type study was carried out. The 

sampling was non-probabilistic accidental, which will include having the participation 

of 308 women between 18 and 29 years old (M = 25.83, SD = 3.166). The reduced 

version of the Scale on Gender Ideology (EIG) of Moya et al. (2006) adapted by 

Chahín and Libia (2015) and the scale of Violence in Relationships in Couples 

(DVQ-R) of Rodríguez et al. (2017). The results show an inverse relationship, with 

a small effect size and statistically significant between gender ideology and violence 

together with their dimensions (r = -. 115 to -.217, r2 = .013 to .047, p <.05). Finally, 

when performing the Kruskal-Wallis H test, significant differences were found (p 

<.05) when comparing the results of the variables according to the level of 

instruction of the participants. 

Keywords: gender equity, violence in the relationship, women, correlational study 
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia, en todas sus modalidades, es una preocupación a nivel mundial, en la 

cual está involucrada más de la tercera parte de las mujeres a nivel global. A nivel 

internacional, el 35% de mujeres han experimentado casos de violencia recibida 

alguna vez, ya sea física o sexual por parte de su pareja (Organización Mundial de 

la Salud [OMS], 2013). Además, cada año, la violencia de pareja afecta a millones 

de mujeres en los Estados Unidos (Oficina para la salud de la Mujer en el 

Departamento de salud y servicios Humanos de EE. UU [OWH], 2018). De la misma 

forma, la Organización de Naciones Unidas ([ONU], 2020) manifestó que solo el 

año anterior se registraron 243 millones de mujeres y niñas que sufrieron violencia 

sexual o física por sus parejas. 

Cabe decir, que aproximadamente 87.000 mujeres fueron asesinadas a nivel 

mundial, es decir, el 58 % por su pareja íntima, correspondiendo a 6 mujeres 

asesinadas cada hora. Además, los continentes con mayores índices de violencia 

son África y América. En África las relaciones de feminicidios son de 3.1 víctimas 

por cada 100.000 mujeres, mientras que en América fue de 1.6 víctimas, siendo las 

tasas más bajas en Oceanía de 1.3, Asia de 0.9 y Europa, con 0.7 víctimas (United 

Nations Office on Drugs and Crim [UNODC, 2019]). 

Por otro parte, en relación a la violencia de género, se alude a esta toda 

acción dañina dirigida a un individuo o grupo de personas en referencia a su género 

(Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres [UNWOMEN], 2019). Del mismo modo, otra definición señala como 

toda acción violenta relativa a la naturaleza del sexo femenino, que tienen como 

consecuencia daño físico, sexual, o emocional, además se incluyen los chantajes, 

coacción o la ausencia de la libertad y se pueden generar en el contexto social o 

íntimo (Amnistía Internacional [AI], 2004). 

Actualmente, la violencia ejercida por parejas íntimas es de índole físico, 

sexual, emocional, entre otras; desde hace poco tiempo atrás, esta forma de 

violencia no se analizaba porque se creía que era algo “normal” en las relaciones; 

en tal sentido, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) registró 

un 63.2% de mujeres entre 15 a 49 años que tuvieron al menos una experiencia de 

violencia en alguna etapa de su vida; los porcentajes obtenidos señalan que un 
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58.9% padecieron de violencia emocional, el 30.7% sufrió agresión física y el 6.8% 

experimento agresiones sexuales. 

Por otro lado, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ([ENDES], 2020) 

realizado por el INEI evidenció cifras de denuncias telefónicas a través de la línea 

telefónica 101, cuyos resultados fueron; de manera personal (49%), anónimo 

(14%), madre, padre o apoderado (11%), otro familiar (16%), otra persona (11%) y 

con seudónimo 6.8 (0%), Por otra parte, el sexo femenino fue más violentada (78%) 

y el sexo masculino (22%). El grupo mayor de víctimas corresponden la edad 

Adultos 30-59 años (41.4%), seguidamente de la población Joven 18 a 39 años 

(20.0%).  

Posteriormente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

([MMPV], 2020) reportó casos de violencia de las cuales 84.5% fueron mujeres y 

9.4% hombres. Asimismo, enfatizó que las mujeres cuyas edades oscilan entre 18 

a 59 años han padecido violencia, el porcentaje es 95.9%, al contrario, a los 

hombres 4.1%. En lo concerniente a violencia económica, las mujeres han 

denunciado en un 64.5% y de la misma manera un 35.5% los hombres. En cuanto 

a, violencia psicológica se notificó que el 81% sufren las mujeres, y los hombres 

18.1%. De igual forma, la mujer delega un 85% haber sufrido violencia física, muy 

por el contrario, a los hombres con un 15.0%. Igualmente, las mujeres en un 92.1% 

han sufrido violencia sexual y a diferencia de los hombres que corresponde a un 

7.9%. Determinando que el género femenino tiene mayores índices de padecer 

violencia. Por consiguiente, la violencia ha existido desde generaciones arraigadas 

en creencias, actitudes y prejuicios negativos hacia el sexo opuesto, vista como 

débil e indefensa, y el hombre como dueño y protector de la pareja. No obstante, 

esas conductas sexistas perduran de manera subliminal o benévola encubriéndose 

por el entorno social.  

Por esta razón, la violencia de género deja secuelas psicológicas a las 

víctimas, por ejemplo, en un estudio realizado en el país de Taiwán por Hsieh y Shu 

(2019) los resultados indicaron que las mujeres presentaban síntomas depresivos 

y que se relacionaban positivamente con rasgos altos de timidez y ansiedad. 

También, la violencia de género acarrea una serie de efectos perjudiciales en largo 
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plazo, uno de ellos, dependencia en el consumo de alcohol y/o drogas, problemas 

psicoemocionales, problemas físicos y el suicidio (AI, 2004).  

También, la OMS (2020) asevera que las mujeres violentadas presentan 

problemas negativos en la salud tanto psicológica como física, reproductiva y en 

algunos casos, puede aumentar el riesgo de transmisión sexual. En efecto la 

violencia de género es un severo problema de salud, al mismo tiempo, infringen los 

derechos humanos, por lo tanto, generando desigualdad, sumisión entre pares, 

asimismo en España, García et al., (2020) concluyó en su investigación que las 

mujeres violentadas aparte de presentar problemas psicopatológicos, también 

evidencian déficit neuropsicológico, encontrándose una relación entre estrés y 

dificultades en la memoria de largo plazo, memoria visual de trabajo. 

Conviene subrayar, que en una investigación en México explicó que los roles 

de género y las exigencias socioculturales hacia el sexo femenino, la maternidad y 

la labor domestica no remunerado, son las causas principales de la violencia hacia 

la mujer que confrontan en su vida diaria. Estos patrones de género establecen las 

circunstancias en la discriminación laboral, las tareas, los deberes, así como 

también persistiendo y vulnerando los derechos en la sociedad hacia las mujeres 

posicionándola en una situación de humillación, subordinación e inferioridad frente 

al sexo masculino (Moramay et al, 2021). De igual manera, los factores coligados 

con la violencia son múltiples, ya que, responde a una variedad de factores como: 

psíquicos, inaccesibilidad a oportunidades laborales, asimismo, el haber 

experimentado hechos de violencia intrafamiliar, cultura machista, asimismo un 

indigente gobierno de justicia. Los factores que conducen a la conducta violenta 

traspasan firmemente, los límites entre la persona, familia y sociedad. La propia 

pluridimensional de la violencia produce diferentes modalidades de violencia. 

(Buvinic et al., 2015) 

Podemos incluir las discrepancias de género y la aceptabilidad de la 

violencia contra la mujer son motivos penetrantes de este problema. (OMS, 2021). 

Asimismo, una de las muchas causas frecuentes son los celos y la venganza, los 

reportes indican que el 51.9 y 22.9%; en mínimo relación se registraron golpes 

traumáticos 9.9%, discusión 8.4%, violencia familiar y abuso sexual 7.6% 
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respectivamente (Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad [CEIC, 

2019]). 

Por consiguiente, estamos atravesando una crisis a nivel mundial debido a 

la coyuntura de la Covid-19, por lo tanto, el Perú no es ajeno a ello, por ese motivo 

el gobierno decretó medidas de confinamiento y distanciamiento social, todo ello, 

sumerge a problemas de diversas índoles como: económicos y social. Cabe añadir, 

que el confinamiento está provocando problemas de salud mental e incrementando 

la violencia contra la mujer (UNWOMEN, 2020). Además, aumentando el riesgo de 

las mujeres a sufrir violencia por parte de sus parejas derivando a factores como 

por ejemplo la restricción al acceso a servicios, pueden incrementar la violencia 

hacia la mujer. (OMS, 2021). 

A propósito, el INEI (2019) refirió que en el Perú la mujer trabaja más de 9 

horas 15 minutos, es decir, equivale a 45 horas semanales en comparación a los 

hombres. Así pues, el trabajo remunerado es de 36 horas con 27 minutos, la otra 

parte, es 39 horas con 28 minutos correspondiendo al trabajo doméstico no 

remunerado. Sin bien es cierto, las mujeres han obtenido progresos relevantes en 

conseguir la igualdad con el sexo opuesto, como por ejemplo acceso a la salud, 

educación, aunque todavía están postergadas en referencia a sus ingresos.  

Es decir, las mujeres dedican 24 horas a actividades domésticas a diferencia 

de los hombres. Mientras que actividades remuneradas dedican solo 14 horas 

menos que el sexo masculino. Además, las mujeres que tienen educación básica 

trabajan 13 horas más que los hombres del mismo nivel de educación. Asimismo, 

las féminas que tienen estudios superiores disminuyen las horas y la carga laboral 

reduciéndose a 6 horas con 37 minutos. Sin embargo, las mujeres en todos los 

niveles de instrucción educativa no son ajena a las actividades domésticas no 

remuneradas muy por el contrario con el sexo masculino. (INEI, 2019). 

Por otro lado, el INEI (2019) informó que en Lima Metropolitana hay un 

porcentaje 27.2% de mujeres que denunciaron ser víctimas de violencia ejercida 

por el cónyuge durante toda su vida, por ello, a fin de afrontar la problemática. 

Según lo expuesto en lo anterior, surge la necesidad de generar una investigación 

que relacione a las dos variables, por lo tanto, resulta relevante estudiar ¿De qué 
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manera se relacionan la Ideología de género y violencia recibida en las relaciones 

de pareja en mujeres jóvenes de Lima Metropolitana, 2021? 

Respecto a la justificación es de manera teórica, por lo que, esclarecemos 

de qué manera se relacionan la ideología de género y cómo repercute la violencia 

hacia las mujeres, también se confronta las teorías propuestas. De la misma 

manera permitirá sostener un conocimiento a futuros investigadores, así como a la 

comunidad científica. Seguidamente será de relevancia metodología, dado que en 

el proceso de la pesquisa se verificó la validez y confiabilidad por medio de las 

propiedades psicométricas de dichos instrumentos. Igualmente tiene relevancia 

práctica, porque, los hallazgos obtenidos podrían ser empleados por profesionales 

de la salud e implementar programas de intervención a nivel primario. Finalmente, 

a nivel social, los resultados de la investigación podrían favorecer a las autoridades 

pertinentes con el propósito de erradicar las creencias, prejuicios y 

comportamientos violentos hacia la mujer. 

Por esta razón, la investigación presentará como objetivo principal analizar 

la relación entre la Ideología de género y violencia recibida en las relaciones de 

pareja en mujeres jóvenes de Lima Metropolitana, 2021. Además, como objetivos 

específicos son: a) establecer la relación entre la Ideología de género y violencia 

recibida en todas sus modalidades como: física, coerción, sexual, desapego y 

humillación, b) analizar la relación de la ideología de género y la violencia percibida 

en mujeres jóvenes, según el grado de instrucción. 

En relación con la hipótesis general se establecerá que: existen una relación 

significativa inversa entre la ideología de género y violencia recibida en las 

relaciones de pareja en mujeres jóvenes de Lima Metropolitana, 2021. a) existe 

diferencias significativas entre ideología de género y violencia recibida en todas sus 

modalidades como: física, coerción, sexual, desapego y humillación. Además, b) 

comparar la relación entre la ideología de género y la violencia percibida en mujeres 

jóvenes, según el grado de instrucción. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Para entender la relación de las variables establecidas en este estudio, y teniendo 

como premisa que esta investigación es una propuesta novedosa, se decidió 

oportuno tomar como referencia investigaciones previas que han evaluado la 

relación entre constructos similares a los que se analizan ahora. 

 Es así que, a nivel nacional, tenemos a Castillo et al. (2017) quienes 

estudiaron la relación entre la violencia de género y la autoestima, para ello 

realizaron una investigación cuantitativa, correlacional y de corte transversal, 

contando con la participación de 55 mujeres de 18 a 64 años residentes en Ancash-

Perú. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario sobre violencia de género 

de Guerra y Morales (2009) adaptado por García (2013) y para la autoestima se 

aplicó el cuestionario de Valenzuela (2004). Los hallazgos muestran que la 

autoestima se relaciona de manera inversa con la violencia física (r=-.123), 

psicológica (r=-.181), sexual (r=-.177) y económica (r=-.075). Finalmente, se 

concluyó que la baja autoestima influye en la dificultad de las mujeres para sentirse 

seguras al entablar relaciones interpersonales, lo que permite que estas sufran 

violencia sin reportar su situación por miedo al rechazo o críticas sociales. 

 Por otro lado, a nivel internacional, Martínez-Gómez et al. (2021) realizaron 

una investigación para analizar la relación entre los roles sexuales de género, el 

poder en las relaciones y la violencia en la pareja, en este sentido, además contaron 

con la participación de 2698 sujetos de Colombia y México. Se empleó la Escala de 

Doble Moral (EDM) de Carón et al. (1993) adaptada por Sierra y Gutiérrez (2007), 

el Cuestionario de Violencia entre Novios – Revisado (DVQ-R) de Rodríguez et al. 

(2017), la Escala de poder en las relaciones sexuales de Pulerwitz et al. (2000) y la 

Escala de actitudes de rol de género de García-Cueto et al. (2015). Los resultados 

se dividieron por países y muestran que para los participantes de Colombia y 

México las actitudes sexistas se relacionan directamente con la violencia física 

recibida (r=.111,.154), la violencia sexual recibida (r=.081,.064), humillación 

recibida (r=.082,.060), desapego recibido (r=.024,.082) y coerción recibida 

(r=.107,.115). 
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 Por su parte, Bria et al. (2020) realizaron una investigación para analizar el 

papel de la caballerosidad como mediador entre el autoritarismo y los roles de 

género, además, contaron con la participación de 303 sujetos de Argentina, de los 

cuales el 78.4% eran mujeres. Se aplicaron la Escala de caballerosidad (EC) 

desarrollada por Altermatt (2001) y adaptada por Etchezahar & Ungaretti (2014), la 

Escala de Autoritarismo del ala de derechas (RWA) diseñada por Altermatt (2001) 

y adaptada por Etchezahar (2012) y la escala de Ideología de género (IRG) versión 

reducida por Moya et al. (2006). Los resultados se muestran diferenciados para 

hombres y mujeres, por ello, debido a los intereses de esta investigación, se 

consideraron los valores obtenidos de estas últimas, es así que, la relación entre la 

EC y la IRG fue de r=.608, la EC y la RWA fue de r=.480 y la IRG con la RWA fue 

de r=.455. 

 En ese sentido, Díaz et al. (2020) realizaron un estudio para analizar la 

relación entre las actitudes hacia los roles de género y la aceptación hacia la 

sexualización de las mujeres, por ello, realizaron un trabajo de muestreo aleatorio 

por conveniencia, contando con la participación de 198 ciudadanos mexicanos de 

edad entre 18 a 74 años. Los instrumentos empleados fueron la Escala de Actitudes 

hacia los Roles de Género de Rocha y Díaz (2011) y la Escala de Aceptación a la 

Sexualización de la Mujer (ASM) de Nowatsky y Mossy (2009). Los resultados 

muestran que la aceptación de la sexualización de la mujer se relaciona con la 

actitud hacia los roles de género, expresado en actitud favorable hacia los roles 

tradicionales de género (r=-.22), actitud favorable hacia la equidad de género 

(r=.21) y actitud hacia el empoderamiento de la mujer (r=.23), siendo una 

correlación inversa en el primer caso y directa en los dos últimos. 

 De igual forma, Gallegos et al. (2019) analizaron la relación entre autoestima 

y violencia de género, para ello realizaron un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional y contaron con la participación de 100 mujeres, de edad promedio igual 

a 21 años. Para evaluar la violencia se aplicaron dos instrumentos, el Index of 

Spouse Abuse (ISA) de Hudson y Macintosh (1981) adaptada por Sierra et al. 

(2007) y una versión depurada del Inventario de Evaluación del Maltrato a la Mujer 

por su Pareja (APCM) de Matud, Carballeira y Marrero (2003); para medir la 

segunda variable se empleó la escala de Autoestima de Rosenberg (1965). El 
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resultado de la relación entre los constructos muestra una correlación inversa (r=-

.106). Se concluye interpretando que mientras mayor sea el nivel de violencia 

contra la mujer, menor será la autoestima o viceversa. 

 Mientras que, Torres et al. (2018) investigaron los factores interpersonales 

como predictores de la autoestima sexual, para ello realizaron un trabajo de 

muestreo no probabilístico y contaron con la participación de 605 mujeres de 

México de edades entre 18 a 40 años. Se aplicó la Subescala de Apoyo de pareja 

de la Escala Provisión Social para sexo seguro de Castillo (2012), la Escala de 

violencia e Índice de severidad de Valdez et al. (2006), la versión mexicana de la 

Escala de Asertividad Sexual de Torres-Obregón et al. (2017) y la Subescala de 

Autoestima sexual de la Escala de Sexualidad de Mayers et al. (2003). Los 

resultados muestran que la autoestima sexual se relaciona directamente con el 

apoyo de la pareja (r=.42) y el asertividad sexual (r=.51) e inversamente con la 

violencia de pareja (r=-.23). 

 Finalmente, Díaz et al. (2018) realizaron una investigación para analizar las 

actitudes amorosas y la satisfacción en la pareja como factores que intervienen 

entre la violencia y consecuencias en la salud de las mujeres, para ello realizaron 

un trabajo que contó con la participación de 250 féminas residentes en España, de 

edades entre 30 y 84 años. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de 

Evaluación de las Relaciones de Hendrick (1988) validada por Oropeza et al. 

(2010), el Cuestionario de Salud General (SF-12) (1996), la Escala Revisada de 

Tácticas para la Resolución de Conflictos (CTS2) de Strauss et al. (1996) y la 

Escala de actitudes amorosas (EAA) (Hendrick y Hendrick, 1986). Los resultados 

muestran que la satisfacción marital se relaciona de manera inversa con el abuso 

físico recibido (r=-.07), con la coerción sexual (r=-.08) y con el abuso psicológico 

(r=-.36). 

A continuación, se va a realizar un bosquejo teórico para entender mejor las 

variables, comenzamos a definir que el término de ideología, ya que, es muy 

complejo, confuso, que ha variado con el paso del tiempo, Para la Real Academia 

Española [RAE, 2020] son ideas esenciales que determina el pensamiento de un 

individuo, ya sea, personal, grupal o social influenciado por lo cultural, la iglesia, o 

estado. De la misma forma, la ideología son opiniones, pensamientos exclusivos 
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de un conjunto o sociedad. Además, un individuo puede tener ideologías, porque el 

ser humano está lleno, colmado de pensamientos. Siempre vamos a encontrar 

personas que sostienen opiniones, creencias basadas en una ideología, sin ser 

necesariamente falsas, imaginarias y ficticias. Además, la mayor parte de lo que 

señalan de ideología es verdadera, sin embargo, también contienen muchas 

afirmaciones evidentemente quiméricas, debido por lo general a las distorsiones 

aplicadas en el intento de confirmar, fortalecer y legalizar regímenes de gobiernos 

políticos ilegales, arbitrario, abusivo y tiranos (Eagleton, 1997).  

Anteriormente, la concepción de la palabra ideología surgió de Karl Marx en 

el cual argumenta que había una falsa conciencia, por ello, había un mecanismo de 

negación, obstaculizando la igualdad, por lo cual, determinaba la clase alta y baja 

y así el sistema social hacia pasar por universal sus intereses propios. 

Posteriormente en el siglo XIX surgió la idea de que Marx tenía una parte de razón 

en decir que la” historia es dialéctica”, no obstante, el conflicto realmente es entre 

el hombre y la mujer. La mujer es la clase que siempre ha estado humillada, 

ignorada y que debe haber un cambio radical para luchar por sus derechos, es allí 

que nace como consecuencia el feminismo (Parra, 2017).  

 Con referencia a la ideología de género es la concepción desde un punto de 

vista especulativo, basadas en evidencias empíricas como repercusión en lo 

sociocultural del ser humano (Moya et al.,2012). Además, la ideología de género 

influye en las actitudes, conducta y las relaciones psicosociales de los individuos. 

Aunado a esto, el término ha ido modificando con el paso del tiempo, primero se 

denominaba ideología del rol de género, ideología del rol sexual, etc., actualmente 

el término más reciente es sexismo (Moya., et al, 2006).  

 Es necesario resaltar, que suele confundirse los términos sexo y género, ya 

que tiene diferentes acepciones, siendo objeto de diferentes interpretaciones, por 

ende, provocan ambigüedad. (Martin, 2008). Con respecto a sexo se refiere 

netamente a lo bilógico y fisiológico del ser humano que define hombre o mujer 

(Pazmiño, et al. 2013). Por otro lado, el género se menciona al conjunto de 

creencias, juicios, comportamientos, que son representaciones del entorno 

sociocultural (Miralles, 2012). Cabe mencionar, que el género en la sociedad crea 

una imaginación con una representación simbólica convincente dando lugar a los 
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esquemas socioculturales referentes a la mujer y hombre, utilizándose para 

justificar o defender la discriminación por sexo. (Lamas, 2000).  

 El primero que acuñó el término de ideología fue el francés político, filósofo 

Destutt de Tracy en el siglo XVIII definió como el análisis de las ideas en base a 

sus percepciones, prácticas, también discernir lo verdadero con lo falso. (Van Dijk, 

2005), además Napoleón Bonaparte (1769-1821) se vio amenazado por la corriente 

de Destuttt, por ello, decía en forma despectiva “ideólogos”, echándoles la culpa 

por las desgracias de su querida Francia”, en ese momento surge una de las 

primeras distorsiones del concepto de ideología, al ser tomado de una 

representación despreciativa, peyorativa y juzgando a cualquier individuo que 

corrompa la realidad en defensa de sus intereses personales (Martínez, 2006). A 

continuación, Marx y Engels indicaron que la ideología se basaba en la desigualdad 

jerárquica entre los pobres y ricos, por ende, los proletarios percibían como una 

oportunidad de trabajo y en realidad los burgueses eran los que se beneficiaban de 

todo este sistema, además estaba incluía los sistemas sociales.  

Seguidamente, en tiempos pasados predominaba la cultura patriarcal en el 

que se omitían los derechos de la mujer y el hombre era superior, estas actitudes, 

creencias eran colectivas, por ende, normalizaron las discriminaciones hacia las 

mujeres. (Lamus, 2019). Luego de ello, se cambiaron la disputa de clases sociales 

a cambio de la lucha de sexos, apoyándose de la filosofía marxista (Valera, 2017)  

Más adelante, salió la primera feminista de aquella época la escritora 

francesa Olimpia De Gouges (1745-1793) exigió un trato equitativo para la mujer 

poseyendo los mismos derechos en el ámbito que había sido excluida como el 

político, social, una de ellas fue el derecho a sufragar, desempeñarse en el sistema 

gobierno (Duarte & Baltazar, 2016) 

Después, en el siglo XX se lleva a cabo una perspectiva más igualitaria hacia 

el sexo femenino, como consecuencia del sistema arcaico en el cual la mujer era 

humillada, desvalorada. Empieza a desarrollarse una nueva ideología feminista que 

luchan por la igualdad reivindicándola a la sociedad y facilitándole un mayor status 

social (Novoa, 2012). 
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En cuanto a enfoque o perspectiva de género es un análisis más profundo 

de las interacciones sociales entre ambos sexos, con la finalidad de aclarar las 

diferencias, discrepancias y desigualdades en salud que están conectadas al 

género. En resumen, es una perspectiva que examina la realidad y el sistema 

social, teniendo en cuenta los roles que desempeñan los hombres y mujeres 

(Serrano, 2014). El siguiente punto es la igualdad de género que es el propósito de 

defender los derechos ciudadanos, asimismo que gocen del mismo trato y 

beneficios, responsabilidades y oportunidades, por ejemplo, el derecho a la 

igualdad ante la justicia, al trabajo y la remuneración, a la libertad de expresión, 

derecho al sufragio, y demás (MMPV, 2017). 

Como se ha dicho, la ideología de género tiene dos opuestos, la primera es 

la tradicional subrayando la concepción machista, el hombre es el sexo superior 

frente a la mujer, y que la mujer debería tener el rol familiar, cuidado de la casa e 

hijos, dicho en otras palabras, la mujer es vista como inferior. En tal caso las 

diferencias se basan en lo biológico y apartan a la mujer estereotipándola a ser ama 

de casa, excelentes madres; asimismo se les valoraba como indefensas, débiles, 

que necesitaban al hombre como protector. El sexo masculino era todo lo contrario, 

era el jefe de la familia, el que proveía, cuidaba a su pareja, estaba relacionado con 

status más privilegiado en la política y el hogar. Todo ello, generaba una omisión y 

desvalorización a los derechos de la mujer. El segundo aspecto, la ideología 

feminista o igualitaria, por lo tanto, la diferencia de género está dado por relevancia 

a lo sociocultural y que los roles son iguales para ambos sexos (Moya et al., 2006). 

De la misma forma, el sexismo es una lucha entre las actitudes, creencias, 

sin embargo, el constante prejuicio se mantiene con cierta sutileza hacia las 

mujeres. (Tougas et al., 1995) 

 Por otro lado, La definición de sexismo, se podría entender como una actitud 

de prejuicio existente hacia el sexo femenino, conducta discriminatoria basado en 

la inferioridad y desigualdad de la mujer como grupo social (Cameron, 1977). 

También, el sexismo es el prejuicio como automático de la hostilidad hacia la mujer 

olvida algo importante los sentimientos positivos que existen hacia ellas y que 

conviven con la antipatía sexista. (Glick & Fiske, 1996) 
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Además, el sexismo es una actitud orientado hacia los individuos en virtud 

de sus características basados en el sexo biológico. (Expósito., et al, 1998) 

 En tal sentido, la discriminación que viven las mujeres está conectada con 

los estereotipos y actitudes negativas, vista como el sexo débil que requiere 

protección del sexo puesto. Sin embargo, más tarde, (Expósito, 2011) indica que 

ninguno de los dos sexos está establecido para actuar como agresores. Asimismo, 

son los estereotipos sobre cómo debe comportarse uno y otro, las experiencias 

previas que fortalecen el comportamiento estereotipado y la estructura social que 

apoyan la diferencia de dominio entre ambos sexos ha originado que se 

establezcan patrones de violencia a lo largo del tiempo. 

Asimismo, la medición de la variable ideología de género se realizó mediante 

auto reporte, por el cual, el sujeto responde, cabe decir, que sus ventajas es que 

son rápidas, sencilla, bajo precio, no obstante, la desventaja es que se pueden las 

tergiversar respuestas directas (García, 2002) 

 Por otra parte, para entender la variable se basará desde un enfoque 

psicosocial, por ello, refiere que es la concepción de las circunstancias del entorno, 

es decir, es la consecuencia de conductas particulares y la valoración del suceso 

de un comportamiento social o grupo de modo que no son objeto aprobado desde 

el punto científico (Balta, 2009).  Además, (Allport, 1954) mencionó el prejuicio 

como una actitud de odio hacia las mujeres. A su vez expresa que el prejuicio 

negativo y la discriminación se manifiesta en niveles crecientes de violencia que 

pasan del abuso verbal a la agresión y que el abuso hablado es una forma más 

dañina y destructiva. Asimismo, la discriminación no se desvanece sino se modifica 

de manera sutil e implícito, por lo cual, es más complicado de identificar. Asimismo, 

el abuso verbal antipatía hacia el sexo contrario (mujeres), por lo tanto, ellas son 

vistas como inferiores desde una manera sutil.  (Dovidio y Fazio, 1992) 

Y ahora, la segunda variable que es la violencia; hay variedad de conceptos 

para definir la violencia, asimismo, la palabra violencia procede del latín violentilla, 

por lo tanto, es una conducta intencionada que induce lesiones físicos o 

psicológicos a terceras personas y se relaciona, aunque no necesariamente, con la 
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agresión, porque puede ser emocional o psicológica, por medio de coacción o 

amenazas (Espín et al., 2008). 

Además, Wolfe., et al (2001) que lo definen a la violencia como cualquier 

intento de controlar o abuso de poder dirigido a otro individuo, ya sea utilizando 

acciones de agresión como patadas, manotazos, empleando la agresión, abuso 

sexual, tocamientos sin consentimiento que causen algún tipo de daño. De la 

misma manera, la violencia de pareja es la conducta agresiva, impulsiva logrando 

secuelas físicas, sexual o psicológico y los comportamientos de control impartidos 

por el cónyuge. Organización Panamericana de la Salud ([OPS, 2020]). 

En correspondencia a violencia de género o violencia contra la mujer es 

cualquier acto, comportamiento que ocasione, ya sea, la muerte, daño, 

padecimiento físico, sexual o emocional por la condición de ser solo mujer tanto en 

el contorno público como particular (MMPV, 2017). 

La violencia hacia la mujer siempre ha estado latente. Desde épocas 

anteriores el sexo femenino ha sido considerado como el segundo sexo, además 

se consolidaba el sistema patriarcal que se distribuía el poder solo hacia los 

hombres. El Status del hombre se relacionaba en el rango político, económico y 

social. En la era primitiva están establecidas un sistema civil y los roles eran 

determinados por el sexo. Las primeras civilizaciones estaban gobernadas por el 

poder masculino (Da silva et al., 2019). En el siglo XVIII, la mujer lucha por sus 

derechos, igualdad, fraternidad. En Francia se proclamó los derechos de la mujer, 

gracias a la activista feminista Olimpia de Gouges revindicaba al sexo femenino con 

respecto al derecho del voto, a cargos públicos y políticos, derecho a acceder a la 

educación.  

Después, en el siglo XIX en América Latina siguieron los mismos pasos, y el 

derecho al voto. Es indudable que en esa época hubo cambios significativos hacia 

la mujer en los aspectos sociales, políticos. Ello se manifiesta, cuando en Europa 

celebran el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo de 1911). En 1945 y en el 

prólogo de la Carta de las Naciones Unidas se sintetizan los derechos civiles de la 

mujer (Gutiérrez, 2010). En año 1976 la ONU aprobó el acuerdo sobre la 

eliminación de la discriminación contra la mujer, no obstante, la violencia contra las 
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mujer y niñas permanecía, por ello la ONU en 1993 se pronunció con una resolución 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” (ONU,2019) 

 Wolfe et al., (1997) comentaron que la agresión en las relaciones de pareja 

son las más frecuentes de violencia en nuestra en nuestro medio social, recalca 

Wekerle y Wolfe (1999) que los jóvenes que han sido víctimas de maltrato en su 

niñez, repetirían la violencia en sus relaciones sentimental. Reforzando la teoría, 

Gonzáles et al., (2003) realizaron una revisión teórica sobre la agresión y maltrato 

en las relaciones sentimentales en parejas jóvenes e indicaron que al ser una etapa 

de vulnerabilidad pueden crear comportamientos violentos. 

Con respecto, a un estudio realizado por Walker (1979) acuñó su teoría en 

tres fases  de agresión , la primera fase acumulación de la tensión; si la esposa a 

decidió alejarse o está a realizado algún comportamiento no agradable para el 

conyugue, en esta fase el esposo opta una conducta agresiva y violenta, en la cual 

crea un entorno de miedo e inseguridad hacia sus parejas íntimas, continuando con 

la fase dos explosiones violentas: las víctimas mencionan que los golpes se 

producen por cualquier motivo, puede ser por un acontecimiento interno y externo 

y el agresor justifica su comportamiento negativo; esta fase es la de menor 

duración, la reacción de la mujer es miedo, síntomas fisiológicos y psicológicos; 

problemas para dormir, comer, etc.  

Finalizando la última fase o estadio tres llamadas lunas de miel, promesas: 

el hombre después de agredir a su mujer se tranquiliza, muestra conductas de 

arrepentimiento llegando a prometer que nunca la agredirá, así convence a la 

víctima, decidiendo así continuar con la relación íntima, piensa que en él hay un 

cambio positivo en su conducta, queriendo estar a su lado ofreciendo su amor y 

ayuda. Luego, (Dobash & Dobash,1979) añaden que los hombres que agreden a 

sus esposas están cumpliendo con el derecho a la cultura, por ello, utilizan la 

violencia física como superioridad y llegando a valer su poder o dominación. 

Igualmente, identifican a la violencia en las relaciones como propias del género, 

esto quiere decir que los varones son violentos y las esposas son vulnerables dan 

relevancia a la cultura como predictor de la violencia. (Dobash & Dobash,1980) 

Cabe resaltar, que existen tres tipos de violencia, la primera es la violencia 
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directa la que es innegable y se manifiesta o percibe por medio de agresiones 

físicas, verbales o emocionales, la siguiente es la violencia estructural que tienen 

que ver con el gobierno o estado, y finalmente la violencia cultural está apoyada 

por los valores, costumbres, por ejemplo, la religiosidad, filosofías, las tres 

dimensiones se encuentran conectados entre sí (Calderón, 2009). 

Además, existen variedades de modalidades de violencia, por ejemplo, la 

violencia física que consiste en agredir utilizando algún objeto contundente hacia la 

víctima; la violencia psicológica son las agresiones verbales como humillaciones, 

desprecios, insulto con el objetivo de generar temor, inseguridad, miedo, ansiedad 

en la víctima (Rey,2009); coerción es imponer, obligar en contra de su voluntad o 

en su comportamiento por medio de intimidaciones o amenazas. La violencia 

sexual, es la acción del coito sin consentimiento de la víctima, dirigido a complacer 

los deseos instintivos del agresor. La violencia por desapego es la carencia de 

afecto o atención, apatía hacia la pareja; humillación es la denigración, 

murmuraciones a través de palabras despectivas causando inseguridad, baja 

autoestima en la pareja. Cortés et al., (2015). 

Con el fin de medir la variable violencia se realizó por medio del cuestionario, 

autoadministrado, además tiene punto positivo como por ejemplo es de fácil 

acceso, se recolecta rápido, sin embargo, lo negativo, es que hay sesgos al 

momento de recolectar la información (Debois, 2019) 

Por otro lado, Bandura añadió el aprendizaje social (1973), en donde el niño 

imita el modelo del comportamiento del adulto a través de la observación para 

adquirir capacidades. Además, se enfatiza que, en la niñez temprana, los niños 

aprenden por medio de la observación y la reproducción de comportamientos 

modelados de esta manera se hace el aprendizaje vicario. También, Bowlby (1969) 

desde su perspectiva indica que la teoría del apego en la cual los niños forman 

representaciones cognitivas de las relaciones basado en la crianza significativa que 

han tenido y ello tendrá repercusiones en un futuro en el plano sentimental, se 

recalca, si un niño ha sido expuesto en un ambiente de agresión, violencia, a través 

de la observación e imitación seguirá la misma conducta negativa como ejemplo y 

se convertirá en agresor o víctima.  

 

Del mismo modo, en una investigación señalan que los lazos afectivos se 
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forman en la etapa de la niñez temprana, si un niño se ha criado en un hogar con 

padres amorosos, afectivos desarrollará un apego seguro, es decir establecerá 

relaciones íntimas, saludables y seguras, sin embargo, niños con apego inseguro, 

criados por padres indiferentes, ambivalentes serán adultos ansiosos, celos, 

evasivos, miedo (Hazan & Shave, 1986) 

Además, los expertos del Ministerio de Salud ([MINSA, 2013]) elaboraron una 

guía de atención integral de salud basándose en la familia y comunidad cuya 

resolución Ministerial es el N.º 914-2010, en la que manifiesta las edades por etapas 

de vida, empezando por la etapa niño comprendiendo las edades de 0 meses a 11 

años, siguiendo la etapa adolescente en edad  de  12 años hasta los 17 años, la 

etapa joven de 18 años -29 años, la etapa adulta de 30 años-59 años y por último 

la etapa del adulto mayor de 60 años a más. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo 

Este es un estudio de tipo básico, ya que se usaron conocimientos previos 

apoyados de un marco teórico consolidado, por lo tanto, se confirmará la teoría por 

medio de la aplicación de instrumentos psicológicos (Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica [CONCYTEC], 2018). 

3.1.2. Diseño 

Este trabajo es no experimental, por lo tanto, se observarán las variables en su 

contexto natural y no serán manipuladas; asimismo, es de corte transversal, porque 

la información se dio en un solo momento (Hernández & Mendoza, 2018); 

finalmente, se concluye que es correlacional, ya que se busca analizar la relación 

entre las variables propuestas (Kerlinger & Lee, 2002). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: ideología de género 

Definición conceptual: “La ideología de género son las creencias que tanto 

hombres como mujeres tienen acerca de los roles y conductas en las relaciones 

que ambos sexos deben mantener entre sí” (Chahín & Libia, 2015). 

Definición operacional: El constructo será medido por la Escala de Ideología de 

Género (EIG) de Moya et al. (2006) adaptada por Chahín y Libia (2015), que consta 

de 9 ítems con respuestas tipo Likert de 5 alternativas las cuales se encuentran 

entre totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Asimismo, la 

estructura de la escala está compuesta por un solo factor. Por último, la calificación 

de la escala asegura que a mayor puntuación obtiene el evaluado, más de acuerdo 

está con la ideología de género (Anexo 2). 

Variable 2: violencia en relaciones de pareja 

Definición conceptual: “La violencia en las relaciones sentimentales son como 

cualquier intento por controlar o dominar a la persona, ya sea, física, sexual o 

psicológica, por ende, dejan algún tipo de daño sobre la víctima” (Rey, 2009). 
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Definición operacional: la variable violencia se medirá mediante el Cuestionario 

de Violencia entre Novios-Revisado (DVQ-R) de Rodríguez et al. (2016); asimismo, 

la escala de medición es ordinal de tipo Likert, formado por 5 respuestas: Nunca = 

0; a veces = 1; frecuentemente=2; habitualmente= 3; casi siempre = 4. Por otro 

lado, consta de 5 dimensiones: desapego (4, 8, 15 y 16), humillación (9, 12, 19 y 

20), sexual (2, 6, 14 y 18), coerción (1, 5, 13 y 17) y física (3, 7, 10 y 11). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

La forman todas las personas que tienen similares características, también sirven 

de interés para ser estudiados, por ello están incluidos en la hipótesis de 

investigación (Sánchez et al., 2018); asimismo, está constituida por 1 847176 mil 

mujeres que residen en Lima Metropolitana, cuyas edades oscilan entre 18 a 29 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2021). 

3.3.2. Muestra 

La muestra representa una parte de la población, sin embargo, se utiliza para 

generalizar los resultados a toda población a través de la inferencia estadística 

(Salkind, 1997). Respecto al tamaño de la muestra, se han tomado en cuenta los 

propios criterios del investigador. Además, se consideraron las características de 

los sujetos que participaron en dicho estudio (exclusión e inclusión) (Hernández et 

al., 2014). Por tal motivo, la muestra fue 399 participantes del sexo femenino. 

3.3.3. Muestreo 

Se utilizará el método no probabilístico en la cual se basará en el criterio del 

investigador (criterios de inclusión y exclusión); asimismo, se empleará la técnica 

causal o accidental, porque se seleccionarán los sujetos según la posibilidad de 

acceder a ellos (Sánchez et al., 2018). 

Criterios de inclusión: residir en Lima Metropolitana, con edad entre 18 a 29 años, 

de sexo femenino, que acepten el consentimiento informado, que se encuentren en 

una relación sentimental, que tengan disponibilidad e interés en participar y que 

contesten con sinceridad. 
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Criterios de exclusión: no residir en Lima Metropolitana, no tener entre 18 a 29 

años, de sexo masculino, no aceptar el consentimiento informado, no encontrarse 

en una relación sentimental, no tener disponibilidad ni interés y no responder con 

sinceridad. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Se empleó la técnica cuantitativa por medio de la encuesta, que es un método por 

el cual se obtuvo información de los sujetos a través del cuestionario 

autoadministrado realizado por ellas mismas acerca de sus opiniones, cualidades 

y actitudes (Yuni & Urbano, 2014). Finalmente, la modalidad fue vía internet y la 

recolección de datos se realizó mediante un Formulario de Google, ya que son los 

más rápidos y deben tener un tiempo determinado (Ochoa, 2016). 

Instrumentos 

Escala de Ideología de Género (EIG) 

La ideología de género es un constructo que se ha relacionado con actitudes, 

conductas y creencias, tanto en mujeres como hombres, principalmente 

concernientes con los prejuicios de género (Moya et al., 2006). Al principio, la 

escala estuvo conformada por 59 ítems. Los enunciados están relacionados con 

roles laborales, sexuales, familiares, sociales y económicos. Las propiedades 

psicométricas originales de la escala mostraron una confiabilidad α entre .70 y .90.  

Luego, fue adaptada por Chahin y Livia (2012), la validez de constructo se realizó 

mediante el AFC, donde se eliminaron 3 ítems por tener cargas factoriales 

inadecuadas (<.30), ajustándose a una estructura unidimensional de 9 ítems. El 

resultado muestra índices de ajuste favorables para esta solución (RMSEA = .033, 

NFI = .914, CFI = .963) y confiabilidad aceptable α = .763. 

En esta investigación, se realizó el análisis factorial confirmatorio (AFC) 

coincidiendo con la versión adaptada, encontrando índices de bondad de ajuste 

adecuados X2/gl= 1.88, CFI= .934, TLI= .912, RMSEA=.054 y SRMR=.51. La 

fiabilidad fue aceptable (ω= .816). Finalmente, se concluye que la escala cumple 

con propiedades psicométricas para su aplicación (Anexo 8) 
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Violencia en las relaciones de parejas (DVQ-R) 

La DVQ-R es una escala breve realizada en España por Rodríguez et al. (2017), 

que evalúa los posibles abusos en una relación sentimental en jóvenes. La 

administración de la escala es el ámbito clínico, ya sea, individual o colectiva, las 

preguntas pueden estar plasmadas en formato escrito o virtual con una duración de 

10 minutos aproximadamente. Asimismo, la primera versión estaba estructurada 

por 8 dimensiones: Desapego, Humillación, Sexual, Coacción, Físico, Emocional, 

Género e Instrumental. Después, en el año 2016, tuvo una nueva modificación por 

el mismo autor de la escala, por ello, se redujeron los ítems a 20 y se modificó la 

estructura del instrumento, quedando 5 dimensiones: violencia por coerción, 

sexual, física, desapego y humillación. Los índices de ajuste fueron TLI =.94, CFI 

=. 95, RMSEA =.018. La confiabilidad total es α= .85 y en las dimensiones desapego 

α =.68, humillación α =.72, sexual α =.74, coerción α=.64 y física α=.75.  

En este estudio se realizó un análisis factorial de la escala, los resultados muestran 

los siguientes índices de ajuste: X2/gl= 1.26, CFI= .969, TLI= .963, RMSEA= .030 y 

SRMR= .028. La fiabilidad para la escala total fue ω=.977, para la dimensión 

coerción ω = .866, sexual ω = .935, física ω = .946, desapego ω = .864 y humillación 

ω = .953 (Anexo 8) 

3.5. Procedimiento 

En primer lugar, se eligieron las variables a estudiar, después se seleccionaron los 

instrumentos que se aplicaron; asimismo, se obtuvieron los permisos de los autores 

originales, sin embargo, tenían el acceso libre en la revista Redalyc. Por otro lado, 

debido a la coyuntura que estamos viviendo por la pandemia a causa de la COVID-

19, se trabajó con la plataforma virtual Google Forms para almacenar los 

instrumentos y el consentimiento informado para la participación del estudio. En 

este último, se especificó detalladamente cuál era el objetivo de la investigación, se 

garantizó la confiabilidad de los datos y el anonimato de los participantes. Una vez 

resuelto esto, se envió el enlace que permitía acceder al formulario, a través de 

redes sociales. 
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3.6. Método de análisis de datos 

A continuación, se determinó la distribución de los datos con el coeficiente Shapiro- 

Wilk, ya que, es el coeficiente más robusto para realizar este tipo de análisis, 

independientemente del tamaño muestral (Mehmet & Pala, 2003), este dio como 

resultado un valor de significancia p < .05, por tal motivo, se emplearon los 

estadísticos no paramétricos Rho de Spearman para obtener el resultado de la 

correlación entre variables y la prueba H de Kruskal- Wallis. Por último, se empleó 

el método de Cohen (1988) para explicar la intensidad del tamaño del efecto del 

resultado de coeficiente de correlación (r²), así que, 01: pequeña, .10: mediana,.25: 

grande. 

 

3.7. Aspectos éticos 

En esta investigación se ha cumplido el artículo 24° del código de ética del Colegio 

de Psicólogos del Perú, que indica que todos los participantes deben estar 

debidamente informados y ellos dar su consentimiento de la participación 

voluntaria. También se ha cumplido el artículo 65° en donde se ha recopilado 

información y citado a todos los autores originales que se han trabajado y así no se 

ha transgredido los derechos intelectuales. En este caso, se han respetado todos 

los tratamientos éticos en el recojo de información posterior a la aplicación del 

estudio, respetando la propiedad intelectual de cada una de los autores, con su 

respectiva cita. Asimismo, se recalca que en el procesamiento de los datos no 

existen adulteraciones y se han reducido las fallas en este para lograr un buen 

resultado por medio del programa de Turnitin (American Psychological Association, 

2020). 

Por otro lado, también se ha tomado en cuenta los principios de la bioética, una de 

ellas es la autonomía: el participante ha decidido libremente ser partícipe de dicho 

estudio y se ha respetado sus derechos, indicando el consentimiento informado. 

Además, la beneficencia, en el cual los resultados de este trabajo serán de uso 

exclusivo para informar y realizar programas de promoción y prevención. Además, 

la no maleficencia, ya que el objetivo de este trabajo es conocer la problemática, 

mas no hacer daño a la integridad del participante y, por último, la justicia en donde 

hemos procedido con ética (Ferro., et al, 2009). 
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De igual forma, se tuvo presente la Declaración de Helsinki y Belmont acerca del 

consentimiento informado de los participantes, como ya se había mencionado 

anteriormente, esta se ha realizado de forma libre y voluntaria, así mismo los 

resultados obtenidos de esta investigación será de provecho y beneficio de la 

sociedad. De la misma forma, y en todo momento, se ha usado un lenguaje simple 

y no técnico (Manzini, 2000). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Prueba de normalidad 

 

Tabla 1 

Prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk 

Variables 
 

Estadístico n p 

Ideología de género .937 399 <.001 

Violencia recibida .746 399 <.001 

Coerción .792 399 <.001 

Sexual .707 399 <.001 

Física .605 399 <.001 

Desapego .860 399 <.001 

Humillación .670 399 <.001 

Nota: n=muestra, p=significancia 

En la tabla 1 se observa que para las variables y sus dimensiones el coeficiente 

Shapiro-Wilk muestra un valor p < .05 lo que asegura que los datos no se ajustan 

a la distribución normal (Pártela, 2019), por este motivo, se emplea el coeficiente 

Rho de Spearman para comprobar la hipótesis del estudio (Martínez et al., 2009). 

4.1.2. Hipótesis general 

Hi: Existe una relación significativa inversa entre la ideología de género y violencia 

recibida en las relaciones de pareja en mujeres jóvenes de Lima Metropolitana, 

2021.  

H0: No existe una relación significativa inversa entre la ideología de género y 

violencia recibida en las relaciones de pareja en mujeres jóvenes de Lima 

Metropolitana, 2021. 

Considerando que: 

Intervalo de confianza = 95% 

p = <.05 
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Tabla 2 

 

Correlación entre ideología de género y violencia recibida  

 Violencia recibida 

Ideología de género 

Coeficiente de correlación -.233 

r2 .052 

p .000 

n 399 

Nota: r2= tamaño del efecto, p= significancia, n= tamaño de muestra 

En la tabla 2 se muestra el resultado de la correlación entre las variables de estudio, 

en ese sentido, se muestra que esta es inversa y significativa (r=-.233, p<.05), no 

obstante, el tamaño del efecto entre ellas es pequeño (r2=.052) (Cohen, 1988). 

 

Tabla 3 

 

 

Correlación entre ideología de género y violencia por coerción  

 Violencia por coerción 

Ideología de género 

Coeficiente de correlación -.231 

r2 .052 

p .000 

n 399 

Nota: r2= tamaño del efecto, p= significancia, n= tamaño de muestra 

En la tabla 3 se muestra el resultado de la correlación entre la ideología de género 

y la violencia expresada en su dimensión coerción, en ese sentido, se muestra que 

esta es inversa y significativa (r=-.231, p<.05), no obstante, el tamaño del efecto 

entre ellas es pequeño (r2=.052) (Cohen, 1988). 
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Tabla 4 

Correlación entre ideología de género y violencia sexual  

 Violencia sexual 

Ideología de género 

Coeficiente de correlación -.191 

r2 .036 

p .000 

n 399 

Nota: r2= tamaño del efecto, p= significancia, n= tamaño de muestra 

En la tabla 4 se muestra el resultado de la correlación entre la ideología de género 

y la dimensión violencia sexual, en ese sentido, se muestra que esta es inversa y 

significativa (r=-.191, p<.05), no obstante, el tamaño del efecto entre ellas es 

pequeño (r2=.036) (Cohen, 1988). 

 

Tabla 5 

 

 

Correlación entre ideología de género y violencia física  

 Violencia física 

Ideología de género 

Coeficiente de correlación -.234 

r2 .052 

p .000 

n 399 

Nota: r2= tamaño del efecto, p= significancia, n= tamaño de muestra 

En la tabla 5 se muestra el resultado de la correlación entre la ideología de género 

y la dimensión violencia física, en ese sentido, se muestra que esta es inversa y 

significativa (r=-.234, p<.05), sin embargo, el tamaño del efecto entre ellas es 

pequeño (r2=.052) (Cohen, 1988). 
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Tabla 6 

 

 

Correlación entre ideología de género y violencia por desapego  

 Violencia por desapego 

Ideología de género 

Coeficiente de correlación -.187 

r2 .032 

p .000 

n 399 

Nota: r2= tamaño del efecto, p= significancia, n= tamaño de muestra 

En la tabla 6 se muestra el resultado de la correlación entre la ideología de género 

y la dimensión violencia por desapego, en ese sentido, se muestra que esta es 

inversa y significativa (r=-.187, p<.05), sin embargo, el tamaño del efecto entre ellas 

es pequeño (r2=.032) (Cohen, 1988). 

 

Tabla 7 

 

 

Correlación entre ideología de género y humillación  

 Humillación 

Ideología de género 

Coeficiente de correlación -.147 

r2 .019 

p .003 

n 399 

Nota: r2= tamaño del efecto, p= significancia, n= tamaño de muestra 

En la tabla 7 se muestra el resultado de la correlación entre la ideología de género 

y la dimensión humillación, en ese sentido, se muestra que esta es inversa y 

significativa (r=-.147, p<.05), sin embargo, el tamaño del efecto entre ellas es 

pequeño (r2=.019) (Cohen, 1988). 
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Tabla 8 

 

 

Comparación de la violencia y sus dimensiones según el nivel de instrucción 

 Nivel de 

instrucción 
n 

Rango 

promedio 

H de Kruskal-

Wallis 

Significanc

ia 

Violencia 

recibida 

Universitario 
29

9 
193.44 

3.524 .172 Técnico 43 212.36 

Secundaria 

completa 
56 221.99 

Coerción 

Universitario 
29

9 
194.89 

3.679 .159 Técnico 43 196.71 

Secundaria 

completa 
56 226.27 

Sexual 

Universitario 
29

9 
193.60 

3.875 .144 Técnico 43 210.28 

Secundaria 

completa 
56 222.71 

Física 

Universitario 
29

9 
193.59 

5.015 .081 Técnico 43 208.31 

Secundaria 

completa 
56 224.30 

Desapego 

Universitario 
29

9 
193.09 

3.803 .149 Técnico 43 217.60 

Secundaria 

completa 
56 219.83 

Humillació

n 

Universitario 
29

9 
195.07 

2.275 .321 Técnico 43 208.03 

Secundaria 

completa 
56 216.63 

Nota: n= muestra 

En la tabla 8 se muestran los resultados del análisis comparativo de la violencia y 

sus dimensiones según el nivel de instrucción de las participantes; de esta manera, 

se observa que el valor de la significancia es p < .05 en todos los casos, lo cual 

indica que existen diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a los 

niveles de preparación universitario, técnico y secundaria para las féminas que 

participaron en la investigación. 
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Tabla 9 

 

 

Comparación de la ideología de género según el nivel de instrucción 

 Nivel de 
instrucción 

n 
Rango 

promedio 

H de 
Kruskal-

Wallis 

Significanci
a 

Ideología 
de género 

Universitario 299 261.63 

.570 .752 Técnico 43 187.86 

Secundaria 
completa 

56 197.06 

Nota: n= muestra 

 

En la tabla 9 se muestran los resultados del análisis comparativo de la ideología de 

género según el nivel de instrucción de las participantes; en ese sentido, se observa 

que el valor de la significancia es p < .05, lo cual indica que existen diferencias 

estadísticamente significativas de acuerdo a los niveles de preparación 

universitario, técnico y secundaria para las féminas que participaron en la 

investigación. 
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V. DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre las variables 

ideología de género y violencia en mujeres jóvenes de Lima Metropolitana en el 

año 2021, en tal sentido, se mencionan los resultados obtenidos en este trabajo en 

contraste con información de antecedentes que analizaron asociaciones entre 

constructos similares, ya que, uno de las fortalezas de este proyecto es que, hasta 

la fecha, no se han encontrado publicaciones acerca del estudio de estas variables 

de manera correlacional. 

De esta manera, el primer objetivo dio como resultado que existe relación entre la 

ideología de género y la violencia, además, esta es significativa y de tamaño de 

efecto pequeño (r=-.233, p<.05, r2=.052), por ello, los datos coinciden con lo que 

dicen Buvinic et al., (2015) que los factores coligados con la violencia son múltiples, 

ya que, responde a una variedad de factores como: psíquicos, inaccesibilidad a 

oportunidades laborales, asimismo, el haber experimentado hechos de violencia 

intrafamiliar, cultura machista, asimismo un indigente gobierno de justicia. Los 

factores que conducen a la conducta violenta traspasan firmemente, los límites 

entre la persona, familia y sociedad. La propia pluridimensional de la violencia 

produce diferentes modalidades de violencia.  Por otro lado,  existe un prejuicio 

hacia las mujeres y que este se manifiesta a través de conductas de odio y 

repulsión, expresadas en diferentes tipos de violencia (Dovidio & Fazio, 1992), por 

tal motivo, toma sentido hallar resultados inversos entre una variable que promueve 

la lucha por el igualitarismo entre géneros y otra que aprovecha paradigmas 

sociales para agredir al sexo opuesto; de igual forma, los datos presentados en 

antecedentes como el de Gallegos et al. (2019) y Torres et al. (2018) agregan 

respaldo a esta premisa, ya que, aseguran que un constructo positivo como la 

autoestima, se relaciona inversamente con la violencia, pese a que el resultado de 

las correlaciones es pequeño (r=-.106 y r=-.23, respectivamente).  

Del mismo modo, se puso a prueba la correlación entre la ideología de género y la 

dimensión coerción, perteneciente a la variable violencia, esta tuvo un resultado 

inverso y estadísticamente significativo de efecto pequeño (r=-.231, p<.05, r2=.052), 

el resultado inverso muestra que se cumple la finalidad de la ideología de género, 
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que es alcanzar la paridad entre ambos sexos (Serrano, 2012) en la toma de 

decisiones y con el fin de evitar actitudes sexistas como que el hombre es superior 

a la mujer (Moya et al., 2006), por lo tanto debe imponer sus decisiones, así sea 

bajo agresiones; de esta manera, resultados previos coinciden con los presentados 

en este trabajo, ya que Díaz et al. (2018) muestra que una variable positiva como 

la satisfacción marital se relaciona de manera inversa con la coerción (r=-.08), 

mientras que, las actitudes sexistas se relacionan directamente con la coerción 

(r=.107,.115) (Martínez-Gómez et al., 2021). 

Enseguida, se analizó la relación entre la ideología de género y la violencia sexual, 

el resultado fue inverso, significativo y de efecto pequeño (r=-.191, p<.05, r2=.036), 

en ese sentido, la defensa por la igualdad de género actúa como una variable 

contraria al abuso sexual, ya que el empoderamiento de estas permite enfrentar 

estos prejuicios, destruyendo la identidad del rol familiar y reproductivo de la mujer 

en el hogar (Rodríguez, 2017), bajo este concepto, se encuentran investigaciones 

que muestran resultados relacionados a estas dos variables, tal es el caso de 

Martínez-Gómez et al. (2021) quien asegura que las actitudes sexistas se 

relacionan con la violencia sexual recibida (r=.081,.064), Torres et al. (2018) 

sostiene que la autoestima sexual y la violencia sexual tienen una relación inversa 

(r=-.23) y, en suma, la autoestima en general tiene una relación contraria a la 

violencia sexual (r=-.177) (Castillo et al., 2017), por tal motivo, se aprecia que las 

variables que buscan el desarrollo de la mujer, son opuestas a la violencia. 

A continuación, se evaluó la correlación entre la ideología de género y la violencia 

física, este resultado fue inverso, significativo y de tamaño de efecto pequeño 

(r=.234, p<.05, r2=.052), en congruencia con los aportes mencionados en los 

aspectos teóricos, este resultado subraya la premisa de que existen estereotipos 

que trabajan en función de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, para 

apartar a estas últimas y someterlas dentro de la relación (Moya et al., 2006), por 

tal motivo, la ideología de género, que busca la equidad entre ambos sexos, se 

impone como un constructo inverso al acto de agredir a una fémina con algún objeto 

contundente para causarle daño físico, de esta manera, se entiende que estudios 

como el de Martínez-Gómez et al. (2021) hayan encontrado relación positiva entre 

las actitudes sexistas y la violencia física recibida (r=.111,.154) y, por el contrario, 
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Castillo et al. (2017) reportan que la autoestima se relaciona de manera inversa con 

la violencia física (r=-.123) y Díaz et al. (2018) mostraran valores inversos en la 

correlación entre satisfacción marital y abuso físico recibido (r=-.07). 

Del mismo modo, se analizó la relación entre la ideología de género y el desapego, 

en este sentido, se encontró una relación inversa, significativa y de tamaño de 

efecto pequeño (r=-.187, p<.05, r2=.032), este resultado es congruente con el 

paradigma aceptado socialmente que sostiene que las mujeres se consideran más 

débiles que los hombres, por tal motivo surge una necesidad de buscar en la pareja 

una figura protectora (Moya et al., 2006), en ese sentido, los datos encontrados por 

Martínez-Gómez et al. (2021), aseguran que las actitudes sexistas se relacionan 

directamente con el desapego recibido (r=.024,.082), de esta manera, al buscar la 

relación entre este constructo y la propuesta de igualdad entre hombres y mujeres, 

se desbarata esta premisa, lo que permite encontrar resultados inversos. 

Asimismo, se evaluó la correlación entre la ideología de género y la humillación, se 

encontró como resultado una relación inversa, significativa y de tamaño de efecto 

pequeño (r=-.147, p<.05, r2=.019), en tal sentido, se contrastar los resultados 

encontrados en este trabajo con los señalados por Castillo et al. (2017), quien 

muestra una relación inversa entre autoestima y violencia psicológica (r=-.181), del 

mismo modo, Díaz et al. (2018) aseguran que la satisfacción marital se relaciona 

inversamente con el abuso psicológico (r=-.36), mientras que, Martínez-Gómez et 

al. (2021), añaden que las actitudes sexistas se correlacionan directamente con la 

humillación recibida (r=.082,.060), de esta manera, las actitudes nocivas en la 

relación que se vuelven conductas habituales en la dinámica de la pareja no deben 

ser normalizados (Carreño, 2017), si se quiere trabajar en el avance de la ideología 

de género en las mujeres. 

Respecto a los resultados encontrados en las comparaciones de la igualdad de 

género según el nivel de instrucción,  se hallaron diferencias significativas (p < .05) 

al comparar los tres grupos propuestos: secundaria completa, técnico y 

universitario, del mismo modo, se puso a prueba si existen diferencias en cuanto a 

la violencia y sus dimensiones en relación a la misma variable sociodemográfica, 

los datos muestran resultados similares a lo mostrado anteriormente para todos los 
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casos (p < .05), en tal sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2020) asegura que las mujeres que tienen un nivel de instrucción bajo, tienen mayor 

riesgo de ser víctimas de violencia en sus relaciones de pareja. 

Esta investigación trae consigo fortalezas importantes que recalcar, en primer lugar 

se realizó una búsqueda exhaustiva de antecedentes que hayan estudiado la 

correlación de estos constructos, no obstante, hasta la fecha de publicación de este 

trabajo no se han encontrado estudios que muestran dichos resultados, en tal 

sentido, si existen trabajos que analicen relaciones de constructos similares, es 

necesario indicar que esta propuesta es nueva dentro del ámbito local y trae 

consigo la propuesta de contribuir en el estudio de estas variables para ser futuras 

investigaciones, del mismo modo, se destaca la importancia de mostrar el tamaño 

del efecto de una variable en relación a la otra en los resultados, ya que permite 

conocer cómo es el nivel de influencia entre ellas (Cohen, 1988). 

En relación a las limitaciones de esta investigación, es importante señalar que la 

coyuntura actual que atraviesa el país debido a la pandemia por la COVID-19, ha 

ocasionado que se tomen medidas de distanciamiento social, lo que ha impedido 

que muchos centros de asistencia a la mujer, comisarías u otras entidades 

gubernamentales acepten que se realicen investigaciones dentro de estas 

entidades, ya que, por ahora, se toma mayor énfasis en las medidas de seguridad 

contra la enfermedad respiratoria. 

A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, relacionado al resultado que pone en 

evidencia un efecto pequeño en las correlaciones, cabe señalar que la violencia es 

un tema sensible, difícil de abordar y para el cual se deben elaborar planes de 

acción estratificados, no obstante, aunque se han encontrado resultados pequeños, 

siempre es de suma importancia y utilidad presentarlos para que se evalúen 

mecanismos que reduzcan sus consecuencias son adversas (García et al., 2018). 

Finalmente, es necesario recalcar que el estudio de la ideología de género y su 

relación con la violencia es importante dentro del contexto peruano, por tal motivo, 

se recomienda a los lectores e investigadores a seguir profundizando más sobre 

este tema. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera 

Se encontró que existe relación estadísticamente significativa e inversa entre 

ideología de género y la violencia, el tamaño del efecto entre ellas es pequeño (r=-

.233, p<.05, r2=.052. 

Segunda 

Se evidencio entre la ideología de género y la violencia expresada en su dimensión 

coerción, que es inversa y significativa (r=-.231, p<.05), no obstante, el tamaño del 

efecto entre ellas es pequeño (r2=.052). 

Tercera 

el resultado de la correlación entre la ideología de género y la violencia expresada 

en su dimensión coerción, se evidenció que esta es inversa y significativa (r=-.231, 

p<.05), no obstante, el tamaño del efecto entre ellas es pequeño. 

Cuarta 

Se muestra el resultado de la correlación entre la ideología de género y la dimensión 

violencia sexual, esta es inversa y significativa (r=-.191, p<.05), no obstante, el 

tamaño del efecto entre ellas es pequeño (r2=.036). Asimismo, en la violencia física 

con tamaño de efecto pequeño (r2=.052). 

Quinta 

Se encontró correlación entre la ideología de género y la dimensión violencia por 

desapego, se muestra que esta es inversa y significativa (r=-.187), sin embargo, el 

tamaño del efecto entre ellas es pequeño (r2=.032). De igual manera, en la 

dimensión por humillación (r=-.147, p<.05) (r2=.019). 

Sexta 

Se encontraron diferencias significativas al comparar los resultados de las variables 

en función de los tres niveles de instrucción: secundaria completa, técnico y 

universitario (p < .05). 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera 

Se debe implementar programas psicosociales, en el cual, se trabaje el problema 

desde una manera holística. Además, realizar programas educacionales con el 

objetivo de reducir deserción escolar y realizar seguimientos continuos.  

Segunda 

Se sugiere desarrollar programas que permitan fortalecer el concepto de equidad 

de género. Al mismo tiempo, implementar programas de empleo y garantizar los 

derechos laborales de las mujeres. Por otra parte, comprometer a los hombres 

hacer tolerantes y aceptar los roles actuales que desempeñan las féminas con el 

fin de crear una armonía social. 

Tercera 

Se propone programas de prevención a nivel primario en el cual se trabaje con 

talleres, charlas para el mejoramiento del clima familiar, además visitas 

domiciliarias cada tres meses. Por otro lado, tener mayor control de armas de fuego 

en los hogares. 

Cuarta 

Se sugiere que el estado apoye con programas de becas para que puedan estudiar 

y ser independientes las mujeres que han sido victimas de violencia de género. 

Igualmente, comprometer a las instituciones de la comunidad. Por otra parte, 
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Anexos 

Anexo1: Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ITEMS MÉTODO 

¿Cuál es la 
relación entre 
la Ideología de 
género y 
violencia 
recibida en las 
relaciones de 
pareja en 
mujeres 
jóvenes de 
Lima 
Metropolitana, 
2021 

General General Variable 1: Ideología de género  

Existe una relación 

significativa inversa entre la 

ideología de género y 

violencia recibida en las 

relaciones de pareja en 

mujeres jóvenes de Lima 

Metropolitana, 2021. 

Analizar la relación entre la Ideología 

de género y violencia recibida en las 

relaciones de pareja en mujeres 

jóvenes de Lima Metropolitana. 

 
Dimensiones 

 
Unidimensional- 

Ítems 
 9 

 

 
 
 

 

Diseño:  
No experimental y 

transversal 
 
 

Nivel: Descriptivo-
correlacional 

. 
Específicos Específicos  

a) Existe diferencias 
significativas entre ideología 
de género y violencia recibida 
en todas sus modalidades 
como: física, coerción, 
sexual, desapego y 
humillación  
 
 
 
 

a) Establecer la relación entre la 
Ideología de género y violencia 
recibida en todas sus 
modalidades como: física, 
coerción, sexual, desapego y 
humillación. 

 

Variable 2: Violencia en las relaciones de pareja 
Dimensiones ítems  

POBLACIÓN- 
MUESTRA 

 
 

Coerción        
 N= 1 847176 

n= 399 

V. sexual 
V. física 

Desapego 
Humillación 

 

20 

 
  

Instrumentos 
 

IEG 
 
 

DVQ-R 

 

 

Anexo 2: Operacionalización de variable Ideología de género 



 
 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

Ideología de 
género 

“La ideología de género son 
las creencias que tanto 

hombres como mujeres tiene 
acerca de los roles y 

conductas en las relaciones 
que ambos sexos deben 

mantener entre sí” (Chahín & 
Libia, 2015). 

Se recogen los datos a través 
de la Escala de Ideología de 
Género (EIG) de Moya et al. 

(2006) adaptada por Chahín y 
Libia (2015), la cual tiene una 

estructura unidimensional de 9 
ítems. La calificación de la 

escala asegura que a mayor 
puntuación obtiene el 

evaluado, está más de acuerdo 
con la ideología de género. 

Rol económico de la 
mujer 

1 

Ordinal de tipo Likert de 5 
anclas 

 
Totalmente de acuerdo = 1 

De acuerdo = 2 
Ni acuerdo ni en 
desacuerdo = 3 
Desacuerdo = 4 

Totalmente en desacuerdo 
= 5 

 

Rol familiar de la mujer 2 

Educación en la mujer 3 

Rol doméstico de la mujer 4 

Cuidado de los hijos 5 

Relaciones 
extramatrimoniales 

6 

Rol laboral de la mujer 7 

Desempeño de la mujer 
en el trabajo 

8 

Estereotipos 9 

 



 
 

Operalización de la variable DVQ-R

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

Violencia de 
pareja 

“La violencia en las 
relaciones sentimentales 

son como cualquier intento 
por controlar o dominar a la 

persona, ya sea, física, 
sexual o psicológico, por 
ende, dejan algún tipo de 

daño sobre la víctima” 
(Rey, 2009) 

Se recogen los datos a través 
del Cuestionario de Violencia 
entre Novios-Revisado (DVQ-
R) de Rodríguez et al. (2016). 
La calificación de la escala 

asegura que a mayor 
puntuación obtiene el 

evaluado, más violencia ha 
recibido por parte de su 

pareja. 

Coerción 

Pruebas de fidelidad 1 

Ordinal de tipo Likert 
de 5 anclas 

 
Nunca = 0 

A veces = 1 
Frecuentemente = 2 
Habitualmente = 3 
Casi siempre = 4 

Sospechas de infidelidad 5 

Retención 13 

Invasión de espacio 17 

Sexual 

Forzar sexo 2 

Insistir en tocamientos 6 

Forzar actos sexuales 14 

Forzar desnudo 18 

Física 

Golpes 3 

Bofetones 7 

Lanzar objetos 10 

Heridas 11 

Desapego 

Incumplido 4 

Irresponsable 8 

Ignora sentimientos 15 

Desaparece 16 

Humillación 

Críticas 9 

Ridiculización 12 

Insulta creencias 19 

Insulta ideas 20 



 
 

Anexo 3: Instrumentos 

Escala de Ideología de Género 

Moya et al, 2006 – adaptado por Chahín & Libia, 2015 

A continuación, lea cada afirmación y marque la opción que mejor refleje su opinión. No olvide 

contestar a todas las interrogantes de la forma más sincera posible. Por favor, responda cuan de 

acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las preguntas que se hacen a continuación usando 

la siguiente escala de respuestas: 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

    1 2 3 4 5 

1 
Aunque a algunas mujeres les guste trabajar fuera del 
hogar, debería ser responsabilidad última del hombre 
suministrar el sostén económico a su familia.            

2 
Si un niño está enfermo y ambos padres están trabajando 
debe ser generalmente la madre quien pida permiso en el 
trabajo para cuidarlo.             

3 
Es mejor que una mujer intente lograr seguridad 
animando a su marido en el trabajo que poniéndose 
delante de él con su propia carrera.            

4 

La relación ideal entre marido y esposa es la de 
interdependencia, en la cual el hombre ayuda a la mujer 
con su soporte económico y ella satisface sus 
necesidades domésticas y emocionales.            

5 
Es más apropiado que una madre y no un padre cambie 
los pañales del bebé.            

6 
Las relaciones extramatrimoniales son más condenables 
en la mujer            

7 

La mujer debería reconocer que, igual que hay trabajos 
no deseables para ellas por requerir de la fuerza física, 
hay otros que no lo son debido a sus características 
psicológicas.           

8 
Hay muchos trabajos en los cuales los hombres deberían 
tener preferencia sobre las mujeres a la hora de los 
ascensos y de la promoción.            

9 
Los hombres, en general, están mejor preparados que las 
mujeres para el mundo de la política.            



 
 

Escala de violencia en relaciones de pareja (DVQ-R) 

(Rodríguez et al, 2007) 

Nos gustaría saber con qué frecuencia usted ha experimentado cada uno de los siguientes 

comportamientos en la relación íntima. Hay cinco niveles diferentes, elija la opción que mejor 

describa su experiencia: 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 Preguntas 
1 2 3 4 5 

1 
Pone a prueba tu amor, poniéndote trampas para comprobar si le 
engañas, le quieres o si le eres fiel.           

2 
Te sientes obligada/o a mantener sexo con tal de no dar explicaciones 
de por qué           

3 Te ha golpeado            

4 
Es cumplidor/a con el estudio, pero llega tarde a las citas, no cumple 
lo prometido y se muestra irresponsable           

5 Te habla sobre relaciones amorosas que imagina que tienes. 
          

6 Insiste en tocamientos que no son agradables y que tú no quieres. 
          

7 Te ha abofeteado, empujado o zarandeado            

8 
No reconoce responsabilidad alguna sobre la relación de pareja, ni 
sobre lo que sucede a ambos.           

9 Te critica, subestima tu forma de ser, o humilla tu amor propio. 
          

10 Ha lanzado objetos contundentes contra ti.           

11 Te ha herido con algún objeto.           

12 Ridiculiza tu forma de expresarte           

13 Te ha retenido para que no te vayas  
          

14 Te sientes forzado/a a realizar determinados actos sexuales           

15 Ha ignorado tus sentimientos 
          

16 
Deja de hablarte o desaparece por varios días, sin dar explicaciones, 
como manera de demostrar su enfado.           

17 
Invade tu espacio (escucha la radio muy fuerte cuando estás 
estudiando, te interrumpe cuando estás solo/a…) o privacidad (abre 
cartas dirigidas a ti, escucha tus conversaciones telefónicas           

18 Te fuerza a desnudarte cuando tu no quieres  
          

19 Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o clase social. 
          

20 Te ridiculiza o insulta por las ideas que mantienes 
          

 



 
 

Formulario virtual para la recolección de datos 

 

 

 

 

 

Enlace del formulario: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1y4F-ctYOAaNYBzVugz6Wjri9JES6fSrN1tIlgcVMI-w/edit 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

Ficha sociodemográfica 

¿Se encuentra en una relación sentimental? 

Sí   No  

Edad: ______ 

Zona de residencia 

1. Lima Norte 

2. Lima Sur 

3. Lima Este 

4. Lima Centro 

5. Callao 

Grado de instrucción 

1. Secundaria 

2. Universitario 

3. Técnico 

  



 
 

Anexo 5 

Carta de solicitud de autorización del uso del instrumento. 

Variable: Ideología de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Variable 2: Violencia (DVQ-R) 

 

 



 
 

Anexo 6: Autorización del uso de los instrumentos 

 

Permiso para la aplicación de la Escala de Ideología de Género (EIG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Autorización de uso del instrumento DVQ-R (ACCESO LIBRE) 

 

https://www.redalyc.org/pdf/337/33749097009.pdf 

 



 
 

Anexo 7: Consentimiento informado o asentimiento 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr: ……………………………………………………………………………………..…  

Con el debido respeto, me presento a usted, mi nombre es Yesenia Jackeline 

Urquía Sánchez estudiante del onceavo ciclo de la carrera de psicología de la 

Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad me encuentro realizando 

una investigación sobre “Ideología de género y violencia recibida en las 

relaciones de pareja en mujeres jóvenes de Lima Metropolitana, 2021” y para 

ello quisiera contar con su importante colaboración. El proceso consiste en la 

aplicación de dos pruebas: Escala de Ideología de género y Violencia en las 

relaciones de parejas (CUVINO) aceptar participar en la investigación, se 

informará todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda 

con respecto a algunas preguntas, se explicará cada una de ellas.  

 Gracias por su colaboración.  

  

Atte. Yesenia J. Urquía Sánchez 

ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

_________________________________________________________________ 

 De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte.  

Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Ideología de género y violencia 

recibida en las relaciones de pareja en mujeres jóvenes de Lima 

Metropolitana, 2021” de la señorita Yesenia Urquía Sánchez, habiendo 

informado mi participación de forma voluntaria.  

Día: ………. /………../…………                                              

 

 __________________     

Firma   



 
 

Anexo 8: Resultado de la validez y confiabilidad de los instrumentos 

Tabla 9 

 

Índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio de la Escala de Ideología de 

Género (EIG) 

X2/gl CFI TLI RMSEA SRMR 

1.88 .934 .912 .054 .051 

Nota: χ²=Chi cuadrado, gl=grados de libertad, RMSEA=Error cuadrático medio de aproximación; 

SRMR=Residuo estandarizado medio; CFI=Índice de ajuste comparativo; TLI=Índice de Tuker-Lewis 

 

Figura 1 

 

Representación gráfica de la Escala de Ideología de Género (EIG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Tabla 10 

 

Análisis de confiabilidad mediante los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de 

McDonald’s 

Estadísticas de fiabilidad 

 Alfa de Cronbach Omega de McDonald N de elementos 

IG .816 .816 9 

n =308 

En la tabla 10 se muestran los resultados de la confiabilidad de la variable EIG, se 

observa valores superan el .70, lo que señala que son aceptables (Campo-Arias y 

Oviedo, 2008). 

 

Tabla 11 

 

Índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio del Cuestionario de violencia en 

las relaciones de pareja (DVQ-R) 

X2/gl CFI TLI RMSEA SRMR 

1.26 .969 .963 .030 .028 

Nota: χ²=Chi cuadrado, gl=grados de libertad, RMSEA=Error cuadrático medio de aproximación; 

SRMR=Residuo estandarizado medio; CFI=Índice de ajuste comparativo; TLI=Índice de Tuker-Lewis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 2 

 

Representación gráfica del Cuestionario de violencia en las relaciones de pareja 

(DVQ-R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nota: F1=Coerción, F2=Sexual, F3=Física, F4=Desapego, F5=Humillación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 12 

 

Análisis de confiabilidad mediante los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de 

McDonald’s 

Variable Alfa de Cronbach Omega de McDonald's N° de elementos 

Violencia recibida .976 .977 20 

Coerción .861 .866 4 

Sexual .933 .935 4 

Física .945 .946 4 

Desapego .862 .864 4 

Humillación .953 .953 4 

 

En la tabla 12 se muestran los resultados de la confiabilidad de las variables 

ideología de género y violencia recibida con sus dimensiones, en todos los casos 

se ve que estos valores superan el .70, lo que señala que son aceptables (Campo-

Arias y Oviedo, 2008). 
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Anexo 14: Acta de sustentación de tesis 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS 

 
Siendo las 19:00 horas del 10/09/2021, el jurado evaluador se reunió para presenciar el 

acto de sustentación de Tesis titulada: "IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y VIOLENCIA RECIBIDA 

EN LAS RELACIONES DE PAREJA EN MUJERES JÓVENES DE LIMA 

METROPOLITANA, 2021", presentado por el autor URQUIA SANCHEZ YESENIA 

JACKELINE estudiante de la escuela profesional de PSICOLOGÍA. 

Concluido el acto de exposición y defensa de Tesis, el jurado luego de la deliberación sobre 

la sustentación, dictaminó: 

 

Autor Dictamen 

YESENIA JACKELINE URQUIA SANCHEZ Mayoría 
 
 

Firmado digitalmente por: 
FRSALAZARH el 10 Sep 2021 

19:45:04 
 

 

FREDDY SALAZAR HERNANDEZ 

PRESIDENTE 

 

Firmado digitalmente por: SPRINCIPER el 
10 Sep 2021 22:02:08 

 

SILVIA NORMA PRINCIPE RUIZ 
SECRETARIO 



 
 

Anexo 15: Resultados adicionales 

Figura 3 

 

Matriz de correlación entre la ideología de género y la violencia recibida en las 

relaciones de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

Matriz de correlación entre la ideología de género y la dimensión coerción de la 

violencia recibida en las relaciones de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 5 

 

Matriz de correlación entre la ideología de género y la dimensión sexual de la 

violencia recibida en las relaciones de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 6 

 

Matriz de correlación entre la ideología de género y la dimensión física de la 

violencia recibida en las relaciones de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 7 

 

Matriz de correlación entre la ideología de género y la dimensión desapego de la 

violencia recibida en las relaciones de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

 

Matriz de correlación entre la ideología de género y la dimensión humillación de la 

violencia recibida en las relaciones de pareja 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 9 

 

Diagrama de senderos entre la ideología de género y la violencia recibida en las 

relaciones de pareja y sus dimensiones 

 

 

 

  



 
 

Figura 10 

 

Gráfico de correlación entre ideología de género y violencia recibida en relaciones 

de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la correlación entre las variables es de tipo cúbico y es representada por los 

valores r =-.233 y r2=.052. 
 

 

Figura 11 

 

Gráfico de correlación entre ideología de género y la dimensión coerción de la 

violencia en relaciones de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nota: la correlación entre las variables es de tipo cúbico y es representada por los 

valores r=-.231 y r2=.052. 

 
 

Figura 12 

 

Gráfico de correlación entre ideología de género y la dimensión sexual de la 

violencia en relaciones de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la correlación entre las variables es de tipo cúbico y es representada por los 

valores r=-.191 y r2=.036. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 13 

 

Gráfico de correlación entre ideología de género y la dimensión física de la violencia 

en relaciones de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la correlación entre las variables es de tipo cúbico y es representada por los 

valores r=-.234 y r2=.0.52. 

 
 

Figura 14 

 

Gráfico de correlación entre ideología de género y la dimensión desapego de la 

violencia en relaciones de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nota: la correlación entre las variables es de tipo cúbico y es representada por los 

valores r=-.187 y r2=.032. 
 

 

Figura 15 

 

Gráfico de correlación entre ideología de género y la dimensión humillación de la 

violencia en relaciones de pareja 
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