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RESUMEN 

 

La investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre sexismo y violencia de pareja 

en pobladores de Huamachuco en tiempos de COVID-19. Estudio cuantitativo, de diseño no 

experimental y de alcance correlacional. Participaron 385 pobladores de ambos sexos entre las 

edades de 18 a 65 años (M = 27,08; DS = 8,77), los cuales respondieron a la escala de sexismo 

(Guevara, Pérez y Romero, 2015) y el cuestionario de violencia de pareja (Rodríguez-Franco, 

2010). Los resultados mostraron que existe una relación altamente significativa entre sexismo 

y violencia de pareja (rho=,271**, p = 0.00). De la misma forma, existe una relación baja y 

altamente significativa entre violencia de pareja con sexismo hostil (rho=,312**, p = 0.00) y 

sexismo benevolente (rho=,181**, p = 0.00). Se concluye que cuanto mayor sean los niveles 

de sexismo, la violencia de pareja incrementa. 

Palabras claves: sexismo, violencia doméstica, COVID-19 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the relationship between sexism and partner 

violence in residents of Huamachuco in times of COVID-19. Quantitative study, non-

experimental design and correlational scope. 385 residents of both sexes between the ages of 

18 and 65 participated (M = 27.08; SD = 8.77), who responded to the sexism scale (Guevara, 

Pérez and Romero, 2015) and the violence questionnaire couple (Rodríguez-Franco, 2010). The 

results showed that there is a highly significant relationship between sexism and intimate 

partner violence (rho=.271**, p = 0.00). Likewise, there is a low and highly significant 

relationship between partner violence and hostile sexism (rho=.312**, p = 0.00) and benevolent 

sexism (rho=.181**, p = 0.00). It is concluded that the higher the levels of seximo, partner 

violence increases. 

Key words: sexism, domestic violence, COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La violencia es considerada como un problema de salud pública a nivel mundial, lo cual 

afecta tanto a mujeres, varones y niños  (Boira et al., 2017). En tal sentido la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2003), refiere que no hay país ni comunidad a salvo de la violencia, 

dado que a través de los medios de comunicación se difunde diversas imágenes y descripciones 

de actos violentos. La violencia es como una pandemia que se encuentra en las calles y hogares, 

escuelas, los lugares de trabajo y otros lugares sociales. Es así que es percibido como un mal 

que daña la sociedad y principalmente amenaza la integridad y felicidad de todos los 

pobladores; además, un poco más de 1,6 millones de personas cada año a nivel mundial pierden 

la vida por causa de actos violentos (Organización Panamericana de la Salud, 2002). Asimismo, 

se manifiesta de maneras muy diversas y en los diferentes actores de la sociedad; es así que la 

violencia de género en los últimos tiempos ha generado un gran impacto, propiciando, en este 

sentido, la implementación de la Ley 30364 en el estado peruano, con el objetivo de prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia dentro del grupo familiar (El Peruano, 2019). La Organización 

Mundial de la Salud (2020) sostiene que, a nivel mundial, el 70 % de mujeres señalan que su 

pareja les agredió de forma física en algún momento en sus vidas, llegando a constituirse el 

siglo más violento de la humanidad. La violencia que se vive en los hogares, en la pareja adulta, 

tiene sus inicios desde etapas como el noviazgo, en la juventud, donde el adolescente o joven 

tiene la dificultad de reconocer que es víctima del maltrato (Gómez et al., 2014).  En cuanto al 

nivel de afectación según la edad en los casos de violencia, son la población joven, cuyas edades 

oscilan entre los 20 y los 24 años de edad, dado que, según medicina legal, entre el año 2018 y 

2019 se reportaron 1.080 asesinatos de mujeres (El Peruano, 2020). Es así que el 2018, en el 

Perú se encontró que el 68,9% de mujeres jóvenes sufren violencia de sus parejas, en donde 

estos utilizan acciones violentas como obligar a tener relaciones sexuales, amenazas, abusar 

sexualmente, etc. (Sanchez, Correa y Fuente, 2018). El 65.4% de mujeres cuyas edades fluctúan 

entre 15 y 49 años fueron víctimas de violencia ejercida alguna vez por su pareja. En donde el 

9.5% de las mujeres que sufrieron violencia no acudió a pedir ayuda porque tuvo miedo de su 

pareja que la golpeara (El Peruano, 2020). 

 

2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

La violencia en las relaciones de pareja, implica el uso o amenaza de fuerza física o 

contención física llevada a cabo con la intención de causar dolor o daño hacia el otro (Peña et 

al., 2013). En tal sentido, la violencia en la etapa de noviazgo tiene que ver con todo ataque 

intencional de tipo físico, emocional y sexual; ejercida por parte de una persona contra el otro 

en una relación de pareja de adolescentes, jóvenes o adultos (Hernández, 2012). 

Gómez et al. (2014) refieren que durante el noviazgo ambos sexos presentan agresiones, 

los jóvenes varones destacan poniendo en manifiesto la violencia relacional y sexual, en cuanto 

a las mujeres destacan por ejercer agresiones en sus relaciones de pareja de forma verbal y 

física. 

Tales actos de violencia en la pareja, se justifican mediante las expectativas que se tiene 

sobre los roles de cada género o pensamientos sexistas, llegando a juzgar y culpar a una mujer 

cuando sufre una agresión física por parte de su pareja (Soto Quevedo, 2012). Frente a esto, 

Boira et al. ( 2017) y García-Díaz et al. (2020) encontraron que la tolerancia a la violencia de 

pareja y las actitudes sexistas fueron muy elevadas en universitarios. Asimismo, Arnoso et al. 



 

 

(2017) encontraron que todas las manifestaciones de sexismo influyen en los actos de violencia 

en la relación de pareja.  

El sexismo es comprendido como el conjunto de creencias y actitudes que se orientan a 

discriminar al sexo femenino y masculino. Tiene un enfoque tridimensional, la cual involucra 

el aspecto cognitivo, afectivo y el conductual lo cual se manifiesta en acciones (Arnoso et al., 

2017). 

Presenta dos dimensiones, el benevolente se describe como una actitud aparentemente 

no prejuiciosa, el cual se expresa bajo palabras afectivas de índole positivo, en donde su 

intención es conceptuar a la mujer como un ser frágil y delicado, y es ahí donde el varón asume 

la descripción de un hombre protector que cuida y resguarda al sexo femenino (Palacios & 

Rodríguez, 2012). 

El sexismo hostil comprende una ideología de género basada en la discriminación, en 

actitudes violentas contra las mujeres e incluye un paternalismo dominador, la diferenciación 

de género competitiva y la hostilidad heterosexual (Arnoso et al., 2017). Así se constituye en 

un constructo multidimensional con dos tipos de creencias sexistas: un carácter hostil y por el 

lado el de tipo benigno o benevolente (Arbach et al., 2019). 

  Por consiguiente, el presente trabajo pretende determinar si existe relación significativa 

entre el sexismo y la violencia en las relaciones de pareja en pobladores de Huamachuco en 

tiempos del COVID-19. 

3 PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

Investigación de diseño no experimental, de corte transversal y de alcance correlacional; 

puesto que se analiza la relación entre variables en un momento determinado (Hernandez et al., 

2010). 

3.1 Participantes  

Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo bola de nieve. Participaron de manera 

voluntaria 385 pobladores de la ciudad de Huamachuco cuyas edades oscilaban entre 18 y 65 

años (M = 27,08; DS = 8,77). El 36,6% fueron varones y el 63.4% mujeres; en cuanto al estado 

civil de los participantes, el 24,9% fueron casados y el 75.1% convivientes, respecto al grado 

de instrucción, el 46.4% registró formación universitaria.  Como criterios de inclusión se tuvo 

en cuenta; pobladores residentes en la ciudad de Huamachuco, que tengan entre 18 y 65 años 

de edad. Como criterios de exclusión se tuvo en cuenta a pobladores con edades menores a 18 

y mayores de 65 años de edad y que no residan en Huamachuco.  

3.2 Técnicas de Recolección de Datos  

Se llevó a cabo en el contexto de emergencia sanitaria, establecido decreto por el 

gobierno peruano a causa de la pandemia generada por el COVID-19. 

En primer lugar, se elaboró el cuestionario virtual a través de Google form. En segundo 

lugar, se compartió el enlace por medio de redes sociales como WhatsApp y Facebook a los 

pobladores de Huamachuco, y así ellos reenviaron el link a sus familiares, amigos y conocidos 

de la misma zona. 

Por medio del enlace se dio a conocer el objetivo del estudio y se solicitó el 

consentimiento informado, donde se mostraba que la participación era voluntaria y anónima 

solo con fines de estudios. Se estimó entre 10 a 15 minutos como tiempo aproximado para el 

llenado del cuestionario. Finalmente se agradeció su participación. 



 

 

Para el desarrollo de la investigación, se hizo uso de los siguientes instrumentos: 

La Escala de Sexismo General 

Fue creada en Perú por Guevara, Pérez y Romero (2016) con la finalidad de dar a 

conocer la valoración social hacia una persona en base a su sexo ya sea valoración positiva o 

negativa. Está compuesto por 36 ítems, distribuidos en 2 dimensiones (percepción hostil y 

sexismo benevolente), los cuales deben ser respondidos a través de una escala Likert, donde 1 

es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. La escala ha reportado ser válida 

(KMO=0.88 y la prueba de esfericidad de Bartlett=p˂.01) y confiable (α= .93) 

Cuestionario de Violencia de pareja (CUVINO)  

Ha sido diseñado en población española por Rodríguez-Franco et al. (2010). Está 

compuesto por 20 reactivos distribuidos en 8 dimensiones (coerción, humillación, género, 

violencia instrumental, castigo emocional, maltrato físico, sexual y desapego) presentó a 

propiedades psicométricas adecuadas y para garantizar la seguridad de la prueba, en la presente 

investigación se el análisis de la estructura interna obteniendo índices satisfactorios que 

confirman el modelo (CFI = .99; RMR = .031; RMSEA = .08), asimismo, la confiabilidad de 

la prueba a través del coeficiente omega oscilan entre .961 a .989. 

3.3 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la Información  

Para el análisis estadístico se utilizó el software estadístico SPSS para Windows versión 

22, aplicado a las ciencias sociales. Los resultados obtenidos fueron ordenados en tablas, que 

permitió evaluar y verificar las hipótesis planteadas. En primero lugar, se realizó la prueba de 

asimetría y curtosis de las variables siguiendo los criterios de Pérez y Medrano (2010). En 

segundo lugar, se aplicó la prueba estadística de rho Spearman  

3.4 Aspectos Éticos  

El estudio se desarrolló teniendo en el marco de lo que estipula el código de ética del 

psicólogo en la investigación, considerando la honestidad, al recolectar los datos y analizar la 

información.  

Para el recojo de la información se hizo uso del consentimiento informado, explicando que la 

participación era voluntaria y que habría estricta confidencialidad de los datos.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se muestra que el 39,2% de los evaluados presentan un nivel alto y 

tendencia a alto; en cuanto a la dimensión hostil el 23,3% muestra un nivel moderado; y en la 

dimensión benevolente el 22,7% se ubica en un nivel bajo. 

Tabla 1 

Nivel de sexismo y sus dimensiones  

 Bajo Tendencia a 

bajo 

Moderado Tendencia a 

alto 

Alto 

 F % f % f % f % f % 



 

 

Sexismo 70 22,1% 60 18,9% 63 19,9% 62 19,6% 62 19,6% 

Hostil 64 20,2% 63 19,9% 74 23,3% 53 16,7% 63 19,9% 

Benevolente 72 22,7% 69 21,8% 62 19,6% 51 16,1% 63 19,9% 

 

En la tabla 2 se muestra que el 78.5% presenta un nivel leve de violencia de pareja y un 

5.7% un nivel moderado; en cuanto a las dimensiones se aprecia que la mayoría de pobladores 

se ubica en un nivel leve en desapego (63,4%), violencia sexual (51,1%) y coerción (64,7%). 

Por otro lado, la mayoría de pobladores reportan no presentar indicadores de maltrato físico, 

maltrato de género, castigo emocional y violencia instrumental.  

Tabla 2 

Nivel de violencia de pareja y sus dimensiones  

Dimensión 

No presenta  Leve Moderado Severo 

f 
% 

f % f % 
f % 

Violencia de pareja 50 15.8% 249 78.5% 18 5.7% 0 0% 

Desapego 108 34,1% 201 63.4% 8 2.5% 0 0% 

Humillación 158 49,8 % 155 48.9% 4 1.3% 0 0% 

Sexual 152 47,9% 162 51.1% 3 0.9% 0 0% 

Coerción 106 33,4% 205 64.7% 6 1.9% 0 0% 

Maltrato físico 303 95.6% 5 1.6% 9 2.8% 0 0% 

Maltrato de género 161 50,8% 149 47% 7 2.2% 0 0% 

Castigo emocional 179 56,5% 129 40.7% 9 2.8% 0 0% 

Violencia Instrumental 186 58,7% 128 40,4% 3 0.9% 0 0% 

 

En la tabla 3 se observa que existe diferencia significativa entre el género y la violencia 

de pareja, donde las mujeres (M=60.90) presentan mayor violencia que los varones (M=47.34), 

a diferencia del sexismo, donde no existe diferencia significativa. En relación al estado civil, 

los casados (M=57.57) presentan mayor violencia de pareja que los convivientes (M=52.83); 

de la misma forma, los casados (M=89.04) presentan mayor sexismo que los convivientes 

(M=82.74); siendo estas diferencias significativas (p<0.5).  

Tabla 3 

Análisis comparativo de la violencia de pareja y el sexismo según género y estado civil 

Variables 
Datos 

sociodemográficos 
n Media 

Desviación 

estándar 
U p d 

Violencia 

de pareja 

Varones 161 47,34 6,517 
3864,500 ,000 -1.178 

Mujeres 156 60,90 15,019 

Casados 79 57,57 16,763 
7943,500 ,038 0.359 

Convivientes 238 52,83 11,815 

Sexismo Varones 161 81,99 21,203 11093,000 ,072 -0.231 



 

 

Mujeres 156 86,70 19,552 

Casados 79 89,04 19,536 
7399,500 ,005 0.309 

Convivientes 238 82,74 20,625 

 

En la tabla 4 se presenta la distribución de los datos, donde las puntuaciones de la 

asimetría (gl) y la curtosis (g2) se encuentran encima del rango +/- 1.5, indicando que siguen 

una distribución asimétrica (Pérez & Medrano, 2010), por lo que se hizo uso de la rho de 

Spearman para la contratación de hipótesis. 

 

Tabla 4 

Análisis descriptivo del sexismo y la violencia de pareja 

Variables 
Media 

Desviación 

estándar 
Asimetría Curtosis 

Sexismo 84,31 20,511 ,371 ,227 

Seximo benevolente 41,26 10,075 ,603 ,097 

Sexismo hostil 43,05 11,705 ,191 ,241 

Violencia 54,01 13,352 1,948 4,857 

Desapego 9,35 2,819 2,174 6,986 

Humillación  8,79 2,646 2,306 7,720 

Sexual 7,70 2,276 1,370 1,132 

Coerción 8,37 2,540 1,243 1,881 

Maltrato físico 5,96 2,334 3,465 12,721 

Maltrato de género  6,20 1,854 2,405 6,860 

Castigo emocional 3,93 1,329 1,486 1,701 

Violencia Instrumental 3,72 1,117 2,095 5,533 

 

En la tabla 4 se aprecia que existe correlación baja y altamente significativa entre 

violencia de pareja y sexismo (rho = ,271**). De la misma forma, existe una relación baja y 

altamente significativa entre violencia de pareja con sexismo hostil (rho=,312**) y sexismo 

benevolente (rho=,181**). 

 

Tabla 5 

Coeficiente de correlación entre sexismo y violencia en las relaciones de pareja  

 Violencia de pareja 

rho p 

Sexismo ,271** ,000 

Hostil ,312** ,000 

Benevolente  ,181** ,001 

  



 

 

4.1 Discusión  

Las mujeres han sido víctimas de diversas formas de violencia doméstica durante 

cientos de años (Tomaz & Pereira, 2021). Esta violencia principalmente se debe a la menor 

jerarquización de la mujer frente al hombre (Rollero et al., 2021).  En este sentido, ese orden 

jerárquico de las relaciones de género es lo que los teóricos conciben como sexismo (Lila et al., 

2013), y  junto con sus actitudes sexistas forman parte de las relaciones de pareja (Marcos et al., 

2020) y se manifiestan en actitudes negativas hacia las mujeres (Cole et al., 2020).  En 

Latinoamérica sólo el 15% de los casos de violencia son denunciados (Sagot, 2005) y en Perú, 

se encontró 51% de prevalencia de violencia en el área urbana y de 69% en el área rural (Vargas, 

2017). Esta situación se incrementó en tiempos de la pandemia COVID-19, reportes muestran 

que la violencia de pareja se exacerbó en 1,8 veces más en tiempos de COVID, en comparación 

con los últimos tres años 2017-2019 (Gosangi et al., 2021; Hui & Constantino, 2021). En este 

sentido, el objetivo de esta investigación fue determinar si existe relación significativa entre el 

sexismo y la violencia en las relaciones de pareja en pobladores de Huamachuco en tiempos del 

COVID-19. 

Los resultados confirman una relación significativa entre sexismo y violencia de pareja. 

Esto significa que el sexismo de pareja está relacionado directamente con la violencia en 

relaciones de pareja. Este resultado es acorde a lo reportado por Ibabe et al. (2017) quienes 

reportaron que la violencia y el sexismo están relacionados ambivalentemente. Así como, los 

estudios de Dosil et al. (2020) quienes encontraron que el sexismo predice la violencia en 

relaciones de pareja. En esta misma línea, Kruahiran et al. (2020) reportaron que el sexismo 

influye en la violencia en las relaciones de pareja y en la culpabilización de la víctima.  

Bajo la teoría del sexismo ambivalente de Glick y Fiske (1996), el sexismo hostil es el 

que refleja un componente hostil y una visión negativa hacia las mujeres, especialmente a las 

mujeres que representan una dominación hacia el varón (Glick & Fiske, 2001). Finalmente, 

Rollero et al. (2021) encontraron que el sexismo mantenía un efecto directo sobre la violencia. 

  Saavedra y Cifuentes (2016) refieren que el sexismo hostil y benévolo se relacionan con 

las actitudes violentas en una pareja, donde los jóvenes que tienen ideas y preconceptos 

machistas tienden a resolver sus conflictos por medio de agresiones físicas moderadas y graves. 

De igual manera Marcos, et al. (2020), encontraron que existe una relación significativa entre 

estas dos variables de estudio, y que además las ideas sexistas se evidencian tanto en mujeres 

como varones. Esto fue corroborado en el presente estudio, puesto que no se halló diferencias 

significativas de sexismo en relación al género. 

  En relación al primer objetivo específico se encontró una relación significativa entre el 

sexismo hostil y la violencia de pareja, es decir que los pobladores que presentan un mayor 

nivel de sexismo hostil referido al comportamiento agresivo, indiferente y ofensivo hacia su 

pareja, tienden a desatenderse de su pareja dado que la consideran de menor importancia.  De 

la misma forma, Marcos et al. (2020) encontraron relación entre sexismo hostil con violencia 

física y sexual en adolescentes. A diferencia de Arnoso et al. (2017) quienes no encontraron 

relación en un contexto multicultural. Por su parte, Canto, Vallejo-Martín, Perles y San Martín 

(2020), encontraron que cuanto mayor era el sexismo hostil, más fácilmente se aceptaban los 

mitos sobre la violencia de pareja, considerando que la violencia es un fenómeno aislado con 

pocas consecuencias físicas y psicológicas para las víctimas. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se encontró una relación significativa entre 

sexismo benevolente y violencia de género, es decir, que los pobladores muchas veces tienen 

pensamientos distorsionados del rol de la mujer, la cual tienden a humillar y más aún si la 

persona se encuentra en una situación desfavorable. Arnoso et al. (2017) reportan resultados 



 

 

similares. En ese sentido, Boira et al. (2017) afirman que un nivel alto de sexismo puede 

condicionar violencia en las parejas, concluyendo que es importante trabajar en intervenciones 

en la población con la finalidad de mitigar las ideas sexistas de tipo benevolente. Tal resultado 

mantiene relación con lo expuesto por León-Ramírez (2017) quien refiere que el sexismo de 

tipo benévolo es el más frecuente.  

5. CONCLUSIÓN  

Esta investigación no es exenta de limitaciones, en primer lugar, debido a las 

restricciones dadas por el estado a raíz de la pandemia por el COVID-19, condicionó la forma 

de aplicación de los instrumentos de manera virtual, lo cual puede crear sesgos y deseabilidad 

en los participantes. En ese sentido, se propone realizar una aplicación de manera presencial 

con los cuidados pertinentes. En segundo lugar, los participantes fueron escogidos de manera 

no probabilística por lo que los resultados no pueden generalizarse, en consecuencia, se 

recomienda realizar un muestreo no probabilístico, asimismo, ampliar la muestra de estudio y 

realizar en otras zonas de la sierra del Perú. Finalmente, el estudio concluye que el sexismo 

tiene una relación directa y significativa con la violencia en las relaciones de pareja en 

pobladores de Huamachuco en tiempos de pandemia COVID-19 
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