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Construcción y análisis de las propiedades psicométricas de una 

escala de actitudes machistas adoptadas por mujeres de Juliaca, 

2023 

 

 
Resumen 

El presente estudio está enfocado en construir y analizar las propiedades psicométricas de 

una escala para medir las actitudes machistas adoptadas por mujeres de Juliaca. La 

metodología corresponde a un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 

transversal y tipo instrumental. La muestra está conformada por 383 mujeres de 18 a 70 años 

de edad, a quienes se les administró la “Escala de Actitudes Machistas Adoptadas por 

Mujeres” (EAMAM) tomando como referencia la teoría sociológica de Durkheim (1972) así 

como la teoría constructivista postulada por Castañeda (2002). Los resultados indican que el 

índice de validez de contenido del instrumento alcanzó un V=1.000 [IC95% 0.845-1.000]; 

asimismo, se logró corroborar una solución factorial de tres dimensiones los cuales mostraron 

índices de ajuste esperados (CFI=1.0; TLI=1.0; NFI=1.0; RFI=1.0; IFI=1.0; RNI=1.0; 

RMSEA=0.043; SRMR=0.039); por último, se muestra un Alfa de Cronbach α=0.976 [IC95% 

0.972-0.979] y Omega de McDonald ω=0.978 [IC95% 0.975-0.981] lo que indica que el 

instrumento presenta adecuados índices de confiabilidad por el método de consistencia 

interna. 

 

Palabras clave: Actitudes; machismo; violencia 
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Construction and analysis of the psychometric properties of a 

scale of sexist attitudes adopted by women from Juliaca, 2023 

 

 

Abstract 

 

The present study is focused on constructing and analyzing the psychometric properties of 

a scale to measure sexist attitudes adopted by women from Juliaca. The methodology 

corresponds to a quantitative approach, non-experimental, cross-sectional and instrumental 

design. The sample is made up of 383 women from 18 to 70 years of age, to whom the “Scale 

of Machist Attitudes Adopted by Women” (EAMAM) was administered, taking as reference the 

sociological theory of Durkheim (1972) as well as the postulated constructivist theory. by 

Castañeda (2002). The results indicate that the content validity index of the instrument 

reached V=1.000 [95% CI 0.845-1.000]; Likewise, it was possible to corroborate a three-

dimensional factorial solution which showed expected fit indices (CFI=1.0; TLI=1.0; NFI=1.0; 

RFI=1.0; IFI=1.0; RNI=1.0; RMSEA=0.043; SRMR=0.039 ); Finally, Cronbach's Alpha 

α=0.976 [95% CI 0.972-0.979] and McDonald's Omega ω=0.978 [95% CI 0.975-0.981] are 

shown, which indicates that the instrument presents adequate reliability indices through the 

internal consistency method. 

 

Keywords: Attitudes, machismo, violence.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

1. Introducción 

El machismo es un problema social que puede manifestarse de diversas maneras, siendo 
una de las más graves el feminicidio (Antúnez, 2017). Los índices de este hecho han 
experimentado un preocupante aumento en los últimos años, y nuestra sociedad no está 
exenta de esta problemática, ya que, tanto hombres como mujeres, sin distinción de género, 
con frecuencia muestran actitudes estrechamente relacionadas con el machismo, y estas 
actitudes son lamentablemente comunes en la vida cotidiana (Pineda, 2018).  

Arévalo (2019) argumenta que tradicionalmente los varones han sido elegidos para 
puestos de mayor autoridad y trascendencia, desempeñando cargos de mayor importancia 
como funciones militares y políticas, por ende, ejerciendo poder sobre las mujeres. 
Generalmente las mujeres complacían al varón independientemente de su mal 
comportamiento, ya que fueron criadas e instruidas de esa manera, bajo el modelo del 
sistema patriarcal, otorgando al hombre autoridad y dominio frente a la mujer (Caballero et 
al., 2019). Todo ello ha generado notables desigualdades y diferencias en el modo de vida, 
por ejemplo, en las funciones domésticas, políticas, entre otros (Giraldo, 1972). 

Según el estudio Respuestas de la comunidad hacia a la violencia doméstica contra la 
mujer (Oblitas, Cáceres y Pacheco, 2017) el machismo es considerado como uno de los 
factores principales de la violencia hacia las mujeres. Esto debido a que, el machismo 
promueve estereotipos de género perjudiciales que perciben a las mujeres como inferiores, 
sumisas y débiles (Merchán, 2016). Estos estereotipos pueden ocasionar la justificación de 
la violencia como una herramienta para mantener y ejercer el dominio o control sobre las 
mujeres; asimismo, puede normalizar la violencia contra las mujeres al minimizar su gravedad 
o justificarla como un comportamiento aceptable en ciertas circunstancias, lo cual contribuye 
a que la violencia sea vista como algo común en la sociedad (Vilela y Apaza, 2018). 

En relación al párrafo anterior, Poggi (2019) refiere que la violencia contra la mujer, se da 
generalmente dentro del matrimonio o las relaciones conyugales, partiendo de un conjunto 
de creencias, formas de pensar y modelos de ser hombre y ser mujer denominándose 
machismo. En donde la imagen del varón se muestra como el padre, la autoridad del hogar, 
trabajador y proveedor económico, con superioridad frente al público. Mientras las mujeres 
son encaminadas socialmente hacia la maternidad, dedicadas al hogar y la crianza de sus 
hijos (Pinargote y Chávez, 2017). Hernández (2019) señala que la violencia contra la mujer 
se da más en las sociedades en las cuales prevalece el machismo, puesto que este le sirve 
de trasfondo ideológico, justificando la violencia como un castigo merecido.  

Varios investigadores de Latinoamérica como Fuller, Olavarría, Salinas, Arancibia y otros 
(2016, como se citó en Pavón et al., 2022) coinciden en señalar que a nivel mundial aún 
permanece la cultura machista donde prevalecen creencias, de un hombre como el pilar de 
la casa, donde a él se le debe todo el respeto, admiración y de quién se debe aceptar 
cualquier comportamiento violento, el cual se mantiene en el tiempo y pasa de una generación 
a otra sus ideas, valores éticos y actitudes que generan la inequidad y el prejuicio, en especial 
hacia las mujeres, causando las prácticas de violencia y maltrato.  

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2020) menciona que 
un 90% de la población mundial, mantienen algún tipo de prejuicio hacia las mujeres, por otro 
lado, el 50% considera que las características de los líderes políticos se ven mejores en 
varones, el 40% deduce que los varones destacan más como empresarios ejecutivos y el 
28% cree que es normal que un hombre golpee a su esposa. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) refiere que la salud de la comunidad, el 
respeto a la mujer y a los derechos humanos han sido afectados gravemente por el abuso 
sexual y la violencia de género, siendo afectada la tercera parte de las mujeres por violencia 
física y sexual por parte de su cónyuge. Por otro lado, a partir del confinamiento del año 2020 
se incrementó el 30% de violencia contra la mujer. 



12 

 

De acuerdo al estudio realizado por el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud e 
Investigación (IETSI, 2020) descubrieron que, en Malasia ubicado en el Sureste de Asia 
desde el inicio de la cuarentena se duplicó considerablemente la violencia contra la mujer. En 
Argentina en el primer trimestre del 2020 se registró a 2737 mujeres víctimas de violencia, 
siendo las más afectadas mujeres adultas entre los 18 a 59 años (Centro de Información 
Judicial [CIJ] 2020). En cuanto a información brindada por la Red Nacional de Refugios (RNR, 
2021) aproximadamente 75.32% de las mujeres recibió algún tipo de violencia machista en 
sus casas, centros de trabajo, colegios y áreas públicas, lo cual es una cifra alarmante. 
Goldwert (como se citó en Huamán y Vilela, 2018) refiere que en México se han registrado 
los casos más extremos de machismo, donde la masculinidad es enaltecida por su identidad 
sexual. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) en el Perú se registró 
un 57,7% índice de mujeres que han sufrido algún tipo de agresión verbal, física y sexual, en 
donde sus edades oscilan entre los 15 a 49 años, así como también, el 52,8% sufrió de 
violencia psicológica, siendo el tipo de violencia más realizada; el 29,5% violencia física y el 
7,1% de violencia sexual. Las cinco regiones del Perú con mayor índice de violencia fueron: 
San Martín 12,6%, Huancavelica 12,9%, Piura 13,8%, Apurímac 14,1% y Cusco 15,2% 
(MIMP, 2021). 

Según la Encuesta Demográfica y Salud Familiar efectuada en el Perú en el año 2022, se 
encontró que un 41.3% de féminas entre los 15 y 49 años han experimentado agresión por 
parte de sus parejas en algún momento de sus vidas. En Lima, el registro compete al 39.8%; 
sin embargo, es preocupante notar que sólo el 18.1% de mujeres que han sido víctimas de 
agresión por parte de sus parejas, compañeros u otras personas buscaron ayuda institucional, 
mientras que un abrumador 81.7% no recurrió a ninguna instancia de ayuda. Las razones 
principales en la falta de búsqueda de ayuda son diversas; un 9.9% de las mujeres no lo hace 
debido a la falta de conocimiento sobre dónde encontrar ayuda; además, un 10.7% 
experimenta vergüenza al buscar apoyo; asimismo, un 6.1% evita buscar ayuda por el temor 
a represalias y a sufrir una agresión más grave (INEI, 2023). 

Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2021) calculó 
que, en el año 2020, aproximadamente 97,926 personas fueron afectadas por la violencia de 
género; posteriormente en el año 2021 el Centro de Emergencia Mujer brindó atención a 
140,834 casos de violencia de género. Asimismo, la Defensoría del Pueblo en el mismo año 
reportó 146 casos clasificados como feminicidios; un 52% de estos casos, los presuntos 
responsables fueron cónyuges o ex parejas, así como parejas o ex convivientes. De manera 
similar, en la Región de Cajamarca, específicamente en el distrito de Jaén, se llevaron a cabo 
352 intervenciones para abordar situaciones de violencia en la comunidad; de estas, el 92.6% 
de los casos correspondieron a mujeres, según datos proporcionados por el Centro de 
Emergencia Mujer. En enero del año 2020, de acuerdo con información del Ministerio de la 
Mujer, se registraron 19 casos de violencia, de los cuales 11 resultaron en homicidios y 8 
fueron intentos de homicidio (MIMP, 2021). 

El Departamento de Puno no es ajeno de ser afectado por la violencia contra la mujer, ya 
que se ubica en el noveno lugar en lo que respecta a este problema social (MIMP, 2021). 
Según los informes policiales y el sistema de registro de feminicidios y tentativas del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, en 2018 se contabilizaron 1910 casos de violencia familiar, 
que abarcaban diversas formas de violencia, como la física, psicológica y sexual. Además, el 
Centro de Emergencia Mujer (CEM, 2020) confirmó un total de 3888 casos de violencia contra 
la mujer. Según datos del MIMP (2020) en 2019 se registraron 15 feminicidios y 12 tentativas, 
mientras que en 2020 se registraron 11 feminicidios y 17 tentativas. Estas cifras sitúan a Puno 
entre las 10 regiones con mayor incidencia de casos de feminicidio. 

En el Centro de Salud La Revolución Juliaca, se documentaron 182 casos de violencia 
doméstica, siendo las mujeres las principales víctimas; esta agresión puede manifestarse a 
través de comportamientos perjudiciales y también puede tomar diferentes formas de acción 
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violenta o destructiva, esto incluye la represión y/o la autolesión (Merchán, 2016). Asimismo, 
Vilca y Apaza (2021) señalan que, durante la pandemia de covid-19 en la región de Puno se 
brindó atención a 437 casos de violencia dirigida hacia mujeres y miembros de sus familias; 
de manera específica, destacan que las provincias de San Román Juliaca, Puno y Azángaro 
han experimentado el mayor número de casos, en gran parte debido a las medidas de 
aislamiento social obligatorio implementadas en todo el país.  

En España, Marchal et al. (2018) construyeron un instrumento que evalúa las actitudes 
machistas, violencia y estereotipos en adolescentes. El estudio fue de diseño no 
experimental, corte transversal, enfoque cuantitativo y tipo instrumental. La muestra de 
estudio fue de 283 estudiantes siendo 174 mujeres y 109 varones con una media de edad 
16,68 (0,85). Los resultados del instrumento EVAMVE, compuesto por 20 ítems, obtuvo un 
Alfa de Cronbach de 0,878 (IC95% 0,860-0-895) mostrando una correlación positiva y 
significativa (p<0,05). El estudio fue sometido a juicio de expertos para la validez de 
contenido. Del mismo modo, mediante un AFE se evaluó la validez de constructo; aplicando 
el KMO = 0,715 y la esfericidad de Barlett (p<0,01). Finalmente, la escala demostró fiabilidad 
y validez satisfactoria. 

En Colombia, Álvarez y Noreña (2023) llevaron a cabo un estudio con el propósito de 
corroborar la Escala de Machismo Sexual (EMS-12, Díaz-Rodríguez et al., 2010). El estudio 
fue de diseño no experimental, enfoque cuantitativo, naturaleza instrumental y descriptivo. La 
población fue compuesta por 351 estudiantes de Colombia, universitarios de pregrado (M= 
22.06, DE = 2.98) por medio del AFE se examinó la estructura del instrumento y por el AFC 
para verificar el modelo original. En los resultados obtenidos se demuestra la 
unidimensionalidad de la escala, con ajuste de modelo y consistencia interna satisfactorios (α 
= .87; ω = .87; χ2 /gl= 3.69; TLI = .97; CFI = .98; GFI = .98; RMSEA = .08). Para un resultado 
adecuado se planteó una versión reducida con índices de fiabilidad y con un ajuste apropiado 
(α = .93; ω = .93; χ2 /gl= 3.70; p< .001; TLI = .99; CFI = .99; GFI = .99; RMSEA = 0.08 y 
SRMR = .04) se concluyó que la EMS-12 y la EMS-12R obtienen indicadores fiables y validez 
de constructo satisfactorio. 

En Lima, Huamán y Vilela (2018) desarrollaron una investigación con el fin de determinar 
las propiedades psicométricas de una escala de machismo en varones y mujeres. La muestra 
fue compuesta por 178 varones y 222 mujeres. Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: el test mostró la validez de constructo en un grado óptimo, donde los resultados 
fueron determinados mediante el análisis factorial; inicialmente, los resultados no fueron 
satisfactorios para el modelo original que incluía 5 factores y 59 ítems, por lo tanto, se llevaron 
a cabo 2 modelos alternativos y se seleccionó el segundo modelo, que consta de 2 factores 
y 16 ítems. Este segundo modelo mostró un buen ajuste global, con valores adecuados, como 
el chi-cuadrado =288.363, el SRMR =0.046, el GFI =0.916 y el RMSEA =0.06, resultados que 
indican que la estructura propuesta es favorable. 

En Lima, Estrella, Campos y Zúñiga (2017) realizaron una investigación con la finalidad de 
construir un instrumento para medir las creencias y actitudes machistas; se consideró una 
muestra de 200 personas, tanto varones y mujeres, considerando un rango de edad de 16 a 
36 años. En cuanto al análisis de validez de contenido se obtuvo un V=1, el cual hace 
referencia que los ítems son válidos. Por consiguiente, se realizó la validez de constructo 
mediante el AFE, en donde se determinaron 3 dimensiones y 19 ítems. Por último, la 
confiabilidad se determinó por el método de consistencia interna mediante el Alfa de 
Cronbach =0.894, resultado que demuestra que el instrumento es confiable. Finalmente se 
concluyó que la escala presenta adecuada validez de constructo, contenido y consistencia 
interna. 

En Piura, Riofrio y Yanayaco (2019) realizaron un estudio con el objetivo de medir actitudes 
machistas de mujeres de un Asentamiento Humano víctimas de agresión sexual. La muestra 
de la investigación se compuso por 516 mujeres. Los resultados indicaron una validez de 
contenido V=100, lo cual demostró que los ítems son válidos. En cuanto a la validez de 
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constructo se halló un coeficiente de correlación de Pearson >0,5 lo cual es aceptable; 
asimismo, se realizó el AFE, donde los resultados de KMO y Bartlett fueron ≥0,974 siendo 
este resultado óptimo para el instrumento. Finalmente, se determinó la confiabilidad mediante 
el coeficiente de Omega de McDonald >70, lo cual demostró que el instrumento es confiable. 

Giraldo (1972) argumenta que el machismo consiste en un conjunto de actitudes y 
creencias arraigadas en la idea de que los hombres son superiores a las mujeres, lo que 
justifica un trato preferencial hacia los hombres en todos los aspectos de la vida; esta 
mentalidad se puede encontrar en muchas áreas, desde el hogar hasta el lugar de trabajo y 
la política. Por otro lado, Riofrio y Yanayaco (2019) argumentan que el machismo no solo es 
una actitud que tienen los hombres, sino que también puede estar presente en algunas 
mujeres, el cual se refiere a aquellas creencias y actitudes internalizadas que las llevan a 
pensar que las mujeres son inferiores a los varones y deben someterse a ellos; esta 
mentalidad puede manifestarse en varios aspectos de la vida, como la manera en que las 
mujeres interactúan con los varones en el ámbito laboral, en sus relaciones personales o en 
su visión sobre la maternidad, crianza y la educación de sus hijos. 

Dentro de las teorías del presente estudio se encuentra la Teoría Sociológica, presentada 
por Durkheim (1972), quien argumenta que el machismo surge como consecuencia de las 
influencias políticas, culturales, y económicas de la sociedad. En esta perspectiva, causas 
específicas como la pobreza, la marginación o la explotación son fundamentales para 
comprender las bases de los comportamientos violentos en la sociedad. Como resultado, esta 
teoría prioriza las acciones sociales sobre la conciencia individual. Además, señala que los 
valores predominantes en cada sociedad también tienen un impacto en la percepción y el 
juicio que los miembros de esa sociedad hacen de los demás. Por lo tanto, si el machismo se 
valora de manera positiva en algunas culturas, es comprensible que sea considerado como 
un comportamiento normal, ya que esto se debe a que las personas son socializadas en una 
cultura que puede transmitir roles de género estereotipados y expectativas específicas para 
cada género desde una edad temprana. En consecuencia, algunas mujeres pueden 
internalizar estas creencias y actitudes machistas como resultado de su socialización. 

A su vez la Teoría Constructivista propuesta por Castañeda (2002), quien se fundamenta 
en factores sociales, económicos y culturales para argumentar que el machismo no es una 
característica innata, sino que se adquiere a lo largo de la vida. Según este enfoque, un 
hombre no nace machista, se convierte en uno. Esto debido a que el machismo representa 
una forma de masculinidad fundamentada en el poder económico, social y político, que se 
transmite de una generación a otra. En este proceso, los hombres aprenden estas actitudes 
y comportamientos de sus ancestros, lo que subraya que no se trata de una característica 
natural, sino que, el machismo tiene sus raíces en lo cultural, y que las disparidades de género 
son el resultado de una construcción social que evoluciona con el tiempo.  

Por otra parte, la Teoría de Estructuras Patriarcales, propuesta por Friedrich Engels y 
Pierre Bourdieu (1982, como se citó en Grajales, 2023) quienes plantean que muchas 
sociedades han estado históricamente dominadas por estructuras de poder patriarcales, 
donde los hombres han tenido una posición de autoridad y control sobre las mujeres. Esta 
dominación patriarcal puede manifestarse en varias áreas de la vida social, como, por 
ejemplo, el gobierno, economía, religión, familia y otros aspectos de la cultura. Asimismo, 
sostienen que, en sociedades con estructuras patriarcales arraigadas, las normas culturales 
pueden reforzar la idea de que los varones deben tener poder y control sobre las mujeres. 
Algunas mujeres pueden adoptar estas creencias y actitudes para encajar dentro de la 
sociedad o incluso para protegerse. 

Por consiguiente, la Teoría de la Presión Social y Cultural planteada por Stanley (1960, 
como se citó en Castañeda, 2002) tras sus experimentos sobre la obediencia a la autoridad 
en la década de 1960 demostró cómo las personas pueden ser inducidas a realizar acciones 
que contradicen sus valores morales debido a la influencia de una autoridad percibida. Esto 
resalta cómo la presión social y autoridad pueden afectar el comportamiento humano. De tal 
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manera, que, en algunas comunidades o entornos, puede existir una presión social para 
adherirse a ciertas creencias y actitudes machistas. Esta teoría llega a la conclusión de estas 
creencias y situaciones de abuso o entornos donde el machismo es dominante, algunas 
mujeres pueden adoptar actitudes machistas como una forma de protegerse emocionalmente 
o mantener una sensación de control. 

Por último, tenemos la Teoría de Bandura sobre el Aprendizaje Social, que afirma que “Las 
personas no nacen con conductas propias, sino todo comportamiento es adquirido a través 
de los factores fisiológicos y aprendidas por las experiencias” (Bandura, 1986 como se citó 
en Álvarez, 2016, P.5). El autor sostiene que la conducta está basada en causales 
personales, comportamentales y ambientales, De igual forma cree que influye en los procesos 
cognitivos afectando directamente la motivación y la autonomía de las personas. Además, 
Bandura propone que la formación de conductas agresivas o machistas son producto del 
aprendizaje por observación e influencias de modelos significativos que ellos valoran; como, 
por ejemplo, los castigos son aprendizajes directos que fue reforzada por sus propias 
conductas (Peña y Rivera, 2004). 

Por lo tanto, el presente estudio está enfocado en la construcción y análisis de las 
propiedades psicométricas de una escala para medir actitudes machistas adoptadas por 
mujeres de Juliaca. Además, tiene como objetivo determinar el nivel de validez de contenido, 
constructo y confiabilidad de dicha escala. 

 

 

2. Materiales y Métodos 

Pertenece a un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, 
observándose situaciones ya existentes, no provocados intencionalmente por quienes lo 
realizan; por esta razón, no es posible manipular la variable, ni se puede influir sobre ella 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Es de tipo instrumental, ya que se analizó y evaluó 
tipos de validez y confiabilidad; de acuerdo con Montero y León (2002), toda investigación 
dirigida al desarrollo de pruebas, incluyendo el diseño como la adaptación del mismo, es 
considerado un estudio instrumental. 

 

2.1. Participantes 

La población objeto de estudio comprende a 111,511 mujeres con edades de 18 a 70 años 
de la ciudad de Juliaca, quienes accedieron a participar de forma voluntaria. La población fue 
establecida según el Censo Nacional realizado en la ciudad de Juliaca (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, 2017). El tipo de muestreo es probabilístico de muestra aleatoria 
simple, ya que la población de estudio es finita, asimismo, la elección de los participantes 
para el estudio tiene la misma probabilidad de ser elegida (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). La muestra está conformada por 383 mujeres de 18 a 70 años de edad de la ciudad 
de Juliaca, el cual se determinó con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 
95% (Aguilar, 2005); en donde de acuerdo al análisis sociodemográfico, en cuanto a la edad 
el 20.4% son de 18 a 25 años, el 25.3% son de 26 a 35 años y un 54.3% son de 36 a más 
años; en cuanto al grado de instrucción, un 3.9% tiene primaria completa, 3.4% primaria 
incompleta, 31.1% secundaria completa, 9.9% secundaria incompleta, 13.6% superior 
completo, 23.5% superior incompleto y 14.6% técnico superior; en cuanto a su situación civil 
un 26.4% son casadas, 42.3% convivientes, 2.9% divorciadas, 25.8% solteras y 2.6% viudas; 
por último, en cuanto a los hijos un 65.8% tienen hijos y 34.2% no tienen hijos. Los criterios 
de inclusión que se tomaron en cuenta fueron los siguientes: se consideró como participantes 
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en la investigación mujeres mayores de 18 años y la participación voluntaria; en cuanto a los 
criterios de exclusión, no se consideró a participantes menores de 18 años. 

 

2.2. Instrumentos 

El instrumento que se usó denominado Escala de Actitudes Machistas Adoptadas por 
Mujeres (EAMAM) tomando como referencia la Teoría Sociológica propuesta por Durkheim 
(1972) y la Teoría Constructivista propuesta por Castañeda (2002), compuesto por 3 
dimensiones, los cuales son: Actitudes hacia la autoridad y superioridad masculina 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 y 17), Actitudes hacia el rol familiar (18, 
19,20,21,22,23,24,25 y 26) y Actitudes hacia el control de la sexualidad 
(27,28,29,30,31,32,33,34 y 35): Estas 3 dimensiones están distribuidas en 35 ítems 
compuestos por la escala Likert con 5 elecciones de frecuencia: Totalmente en desacuerdo 
(1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4) y Totalmente de 
acuerdo (5), no hay límite de tiempo y la población objetiva son mujeres. 

 

2.3. Análisis de datos 

Para el análisis de datos, se llevó a cabo la validación de contenido mediante el criterio de 
juicio de expertos utilizando el método de V de Aiken, considerando tres aspectos 
fundamentales: relevancia, representatividad y claridad. Este proceso se realizó a través del 
programa Microsoft Excel. Posteriormente, se procedió con la validación del constructo 
mediante el análisis factorial exploratorio y confirmatorio utilizando los programas estadísticos 
Jamovi y Jasp, respectivamente. Además, se identificó la confiabilidad a través del análisis 
de consistencia interna (Alfa de Cronbach y Omega de McDonalds) mediante el programa 
Jasp.  
 

 
 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Análisis descriptivo 

Los valores detallados en la tabla 1 reflejan las medidas de tendencia central y dispersión, 
a partir de la escala compuesta por 35 ítems distribuidos en 3 dimensiones. En relación con 
la media, se observa que los ítems fluctúan entre las medias más altas siendo M=3.34 y 
M=3.35 que pertenecen al ítem 27 y 28, en tanto, las medias bajas fluctúan entre M=2.91 y 
M= 2.92 respectivamente, pertenecientes al ítem 5 y 2. En lo que respecta a la desviación 
estándar, se observa que los ítems 5 y 13 muestran una mayor dispersión, ya que sus valores 
oscilan entre DE=1.240 y DE=1.244. Por otro lado, los ítems 29 y 28 representan una menor 
dispersión, ya que sus valores se encuentran entre DE=0.819 y DE=0.827, teniendo presente 
la curtosis entre -1.039 – 0.681 y teniendo en cuenta que los coeficientes de asimetría se 
encuentran entre -0.30274 - 0.12086. Se observan también medidas de asimetría <+/- 1.5 en 
todos los ítems, lo que quiere decir que pertenecen a una distribución normal (Pérez y 
Medrano, 2010). 
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Tabla 1 

Estadísticos descriptivos 

 Asimetría Curtosis 

  Media DE Asimetría EE Curtosis EE 

Ítem 1  2.93  1.219  0.09684  0.125  -0.907  0.249  

Ítem 2  2.92  1.225  0.11726  0.125  -0.937  0.249  

Ítem 3  2.94  1.229  0.07583  0.125  -0.976  0.249  

Ítem 4  2.92  1.226  0.12086  0.125  -0.957  0.249  

Ítem 5  2.91  1.240  0.09987  0.125  -0.975  0.249  

Ítem 6  2.93  1.221  0.10925  0.125  -0.940  0.249  

Ítem 7  2.93  1.221  0.10563  0.125  -0.932  0.249  

Ítem 8  2.91  1.223  0.11503  0.125  -0.902  0.249  

Ítem 9  2.94  1.228  0.08583  0.125  -0.974  0.249  

Ítem 10  2.94  1.213  0.09402  0.125  -0.901  0.249  

Ítem 11  2.92  1.237  0.09448  0.125  -0.996  0.249  

Ítem 12  2.93  1.238  0.08451  0.125  -0.998  0.249  

Ítem 13  3.03  1.244  -0.09567  0.125  -1.039  0.249  

Ítem 14  2.98  1.206  0.05715  0.125  -0.922  0.249  

Ítem 15  3.14  1.157  -0.12978  0.125  -0.767  0.249  

Ítem 16  3.33  1.062  -0.21237  0.125  -0.606  0.249  

Ítem 17  3.10  1.028  -0.20917  0.125  -0.454  0.249  

Ítem 18  3.13  0.895  0.04316  0.125  -0.598  0.249  

Ítem 19  3.15  0.921  -0.05137  0.125  -0.673  0.249  

Ítem 20  3.15  0.903  -0.00257  0.125  -0.662  0.249  

Ítem 21  3.18  0.889  0.07130  0.125  -0.917  0.249  

Ítem 22  3.12  0.893  0.00603  0.125  -0.383  0.249  

Ítem 23  3.18  0.889  0.00389  0.125  -0.709  0.249  

Ítem 24  3.14  0.900  0.02679  0.125  -0.640  0.249  

Ítem 25  3.14  0.906  -0.02204  0.125  -0.562  0.249  

Ítem 26  3.10  0.891  0.09931  0.125  -0.479  0.249  

Ítem 27  3.34  0.828  -0.15440  0.125  0.472  0.249  

Ítem 28  3.35  0.827  -0.23337  0.125  0.582  0.249  

Ítem 29  3.31  0.819  -0.11095  0.125  0.681  0.249  

Ítem 30  3.32  0.846  -0.21498  0.125  0.475  0.249  

Ítem 31  3.33  0.835  -0.19281  0.125  0.617  0.249  

Ítem 32  3.04  1.061  -0.30274  0.125  -0.350  0.249  

Ítem 33  2.99  1.000  -0.26328  0.125  -0.424  0.249  

Ítem 34  3.00  0.988  -0.27295  0.125  -0.279  0.249  



18 

 

Estadísticos descriptivos 

 Asimetría Curtosis 

  Media DE Asimetría EE Curtosis EE 

Ítem 35  3.11  0.953  -0.23153  0.125  -0.318  0.249  

 

 

3.2. Validez de contenido 

El instrumento fue revisado por siete jueces expertos que comprobaron la relevancia, 
representatividad y claridad de los ítems respecto al constructo y su pertinencia en la 
dimensión; a su vez, estas opiniones se muestran en coeficientes V de Aiken con intervalos 
de confianza al 95% (Ventura-León, 2022). Los hallazgos han corroborado que el 100% de 
los ítems cumplen con el criterio exigente donde los IC inferiores deberían exceder el 0.7 para 
precisar ítems válidos (Charter, 2003 como se citó en Merino y Livia, 2009). En cuanto a la 
validez por factores, se encontró un índice de V=1.000 [0.845-1.000] en los 3 factores, estos 
datos demuestran que tanto los ítems, como los factores aportan significativamente al 
modelo, mostrando una escala válida en su contenido. 

 

Tabla 2 

Índices de validez de contenido 

Dimensión Ítem Media 
Desviación 
estándar 

V 
IC 95% Criterio 

exigente Inferior Superior 

Actitudes 
hacia la 
autoridad y 
superioridad 
masculina 

1 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
2 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
3 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
4 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
5 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
6 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
7 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
8 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
9 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
10 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
11 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
12 3 0 1 0.759 1.000 Válido 

13 3 0 1 0.759 1.000 Válido 

14 3 0 1 0.759 1.000 Válido 

15 3 0 1 0.759 1.000 Válido 

16 3 0 1 0.759 1.000 Válido 

17 3 0 1 0.759 1.000 Válido 

Actitudes 
hacia el rol  
familiar 

18 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
19 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
20 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
21 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
22 3 0 1 0.759 1.000 Válido 

23 3 0 1 0.759 1.000 Válido 

24 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
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25 3 0 1 0.759 1.000 Válido 

26 3 0 1 0.759 1.000 Válido 

Actitudes 
hacia el 
control de la 
sexualidad 

27 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
28 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
29 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
30 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
31 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
32 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
33 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
34 3 0 1 0.759 1.000 Válido 
35 3 0 1 0.759 1.000 Válido 

  F1 3.00 0.00 1.000 0.845 1.000 Válido 
 F2 3.00 0.00 1.000 0.845 1.000 Válido 
 F3 3.00 0.00 1.000 0.845 1.000 Válido 
  FG 3.00 0.05 1.000 0.845 1.000 Válido 

 
Nota: Para la validez de contenido se contó con la participación de 7 jueces expertos, de 
los cuales el 42.86% cuenta con el grado de Magister y el 57.14% cuenta con el título 
profesional de psicología, en donde se tomó en cuenta los años de experiencia. 

 

3.3. Validez de constructo 

3.3.1. Análisis factorial exploratorio 

La tabla 3 muestra las cargas factoriales por cada ítem. En primer lugar, los hallazgos 
demuestran un valor de Esfericidad de Bartlett de p<0.001 lo cual indica que los ítems 
muestran intercorrelación aceptable para confiar en los resultados del presente análisis. En 
segundo lugar, los valores de adecuación de muestreo mostraron un KMO=0.895, es decir, 
que la muestra administrada es representativa en el análisis, asimismo, una interrelación 
satisfactoria entre los ítems lo cual resulta muy adecuado para el análisis factorial exploratorio 
(Pérez & Medrano, 2010). Al revisar el porcentaje de varianza acumulada, considerando 3 
factores se logra explicar el 80.0% de la varianza analizada, siendo este un valor ideal (Pérez 
y Medrano, 2010). Seguidamente, se aplicó el método de extracción por máxima verosimilitud 
en combinación con una rotación Oblimin. Según la matriz de cargas factoriales, el análisis 
factorial exploratorio recomienda que el instrumento cuente con 3 factores. Es decir, en el 
factor 1 se encuentran los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 y 17 los cuales miden 
la dimensión “Actitudes hacia la autoridad y superioridad masculina”. En el factor 2 se 
encuentran los ítems 18, 19,20,21,22,23,24,25 y 26 los cuales miden la dimensión “Actitudes 
hacia el rol familiar”. En el factor 3 se encuentran los ítems 27,28,29,30,31,32,33,34 y 35 los 
cuales miden la dimensión “Actitudes hacia el control de la sexualidad”.  

 

Tabla 3 

Cargas de los factores 

 Factor  

  1 2 3 Unicidad 

Ítem 6  1.001      0.02104  

Ítem 7  0.998      0.02558  
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Cargas de los factores 

 Factor  

  1 2 3 Unicidad 

Ítem 4  0.998      0.01661  

Ítem 1  0.997      0.02702  

Ítem 10  0.997      0.03182  

Ítem 3  0.997      0.00897  

Ítem 9  0.993      0.01764  

Ítem 2  0.988      0.02455  

Ítem 8  0.980      0.03897  

Ítem 5  0.974      0.05525  

Ítem 12  0.969      0.02888  

Ítem 11  0.968      0.03608  

Ítem 14  0.924      0.17126  

Ítem 13  0.803      0.12855  

Ítem 15  0.787      0.34890  

Ítem 17  0.322      0.82616  

Ítem 16  0.301      0.82324  

Ítem 24    0.985    0.02715  

Ítem 23    0.984    0.03020  

Ítem 20    0.982    0.02427  

Ítem 21    0.978    0.06425  

Ítem 18    0.962    0.04765  

Ítem 19    0.957    0.07076  

Ítem 22    0.952    0.11141  

Ítem 26    0.942    0.08548  

Ítem 25    0.942    0.08831  

Ítem 29      0.964  0.10143  

Ítem 27      0.949  0.08566  

Ítem 28      0.945  0.10251  

Ítem 31      0.928  0.11195  

Ítem 30      0.898  0.17865  

Ítem 32      0.560  0.64115  

Ítem 35      0.407  0.84129  

Ítem 34      0.348  0.89608  

Ítem 33      0.332  0.87338  

 
Nota: El método de extracción ‘Máxima verosimilitud’ se usó en combinación con una rotación 
‘Oblimin’. 
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3.3.2. Análisis factorial confirmatorio 

La tabla 4 muestra los índices de ajuste de modelo de la solución factorial del instrumento 
“EAMAM”, el cual dio como resultados favorables (CFI=1.0; TLI=1.0; NFI=1.0; RFI= 1.0; 
IFI=1.0; RNI=1.0; RMSEA=0.043; SRMR=0.039) cabe mencionar que esta estructura fue 
trabajada con estimadores de “DWSL”. Por esta razón, se optó utilizar el modelo original, el 
cual presenta 3 factores. 

 

Tabla 4 

Índices de ajuste de modelo  

Índices de ajustes Valores Ideales Modelo Original 

X2 - 956.350 

GL - 557 

P <0.05 <0.001 

X2/GL  1.7170 

Ajuste comparativo (CFI) >0.09 1.0 

Índice de Tucker Levis (TLI) >0.09 1.0 

Ajuste normalizado de Bentler (NFI) >0.09 1.0 

Ajuste relativo de Bollen (RFI) >0.09 1.0 

Ajuste incrementa de Bollen (IFI) >0.09 1.0 

Índices de no centralidad relativa (RNI) >0.09 1.0 

Error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) ≤0.05 0.043 

Raíz del error cuadrado medio estandarizado 

(SRMR) 
≤0.05 0.039 

 

Nota: El modelo original se compone de 3 factores: Actitudes hacia el dominio y superioridad 
masculina, Actitudes hacia el rol familiar y Actitudes hacia el control de la sexualidad. 
 
 

La figura 1 muestra la estructura factorial comprobada por AFC. Los hallazgos han 
demostrado que los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, y 17 pertenecen a la 
dimensión 1 “Actitudes hacia el dominio y superioridad masculina” ya que sus estimadores 
están entre los rangos de 0.48 a 1.0; de la misma manera, en la dimensión 2 “Actitudes hacia 
el rol familiar” tienen consigo a los ítems 18,19,20,21,22,23,24,25 y 26 cuyos estimadores son 
entre 0.99 a 1.0, finalizando la dimensión 3 “Actitudes hacia el control de la sexualidad” tienen 
consigo a los ítems 27,28,29,30,31,32,33,34 y 35 cuyos estimadores están entre los rangos 
de 0.35 a 1.0. En cuanto a las covarianzas se encontró un valor de 0.62 entre la dimensión 1 
y la dimensión 2, por otro lado, observamos un valor de 0.48 entre la dimensión 2 y la 
dimensión 3. 
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Figura 1 

Flujograma del modelo 1 por AFC 
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3.4. Análisis de confiabilidad por consistencia interna 

La tabla 4 muestra los índices de confiabilidad del presente instrumento, el cual se realizó 
a través de la consistencia interna, usando el método de Alfa de Cronbach y Omega de 
McDonald. Los hallazgos encontrados demostraron que la escala general alcanza un α=0.976 
[IC95% 0.972-0.979] y un valor de ω=0.978 [IC95% 0.975-0.981], lo cual indica que el 
instrumento presenta niveles de confianza adecuados (Ventura-León y Caycho-Rodríguez, 
2017; Reidl-Martínez, 2013). Asimismo, se observa que el factor 1: Actitudes hacia el dominio 
y superioridad masculina presenta un α=0.987 [IC95% 0.986-0.989] y ω=0.990 [IC95% 0.989-
0.992], seguidamente el factor 2: Actitudes hacia el rol familiar presenta un α=0.993 [IC95% 
0.992-0.994] y ω=0.993 [IC95%0.992-0.994], por último, el factor 3: Actitudes hacia el control 
de la sexualidad presenta un α=0.890 [IC95% 0.872-0.906] y ω=0.894 [IC95% 0.878-0.911], 
lo cual indica que las 3 dimensiones son confiables. 

 

Tabla 5 

Confiabilidad 

Factor Alfa de Cronbach Omega de McDonal 

General 0.976 [IC95% 0.972-0.979] 0.978 [IC95% 0.975-0.981] 
F1 0.987 [IC95% 0.986-0.989] 0.990 [IC95% 0.989-0.992] 
F2 0.993 [IC95%0.992-0.994] 0.993 [IC95%0.992-0.994] 
F3 0.890 [IC95% 0.872-0.906] 0.894 [IC95% 0.878-0.911] 

 

4. Discusión 

La presente investigación está enfocada en construir y analizar las propiedades 
psicométricas de una escala diseñada para medir actitudes machistas adoptadas por mujeres 
de la ciudad de Juliaca. 

El primer objetivo es determinar el índice de validez de contenido del instrumento por 
criterio de jueces expertos. A partir del procesamiento estadístico se encontró que el 
instrumento tiene una validez de contenido mayor a 0.8 bajo la fórmula de V de Aiken, lo cual 
indica que el instrumento es válido en cuanto a la pertinencia de los ítems. Estos hallazgos 
pueden ser contrastados con Riofrio y Yanayaco (2019) quienes realizaron un instrumento 
llamado “Test para medir actitudes machistas en mujeres víctimas de agresión sexual”, este 
test muestra una validez de contenido optimo, siendo su V=1. Estos resultados pueden ser 
explicados por la teoría sociológica de Durkheim (1972) quien sostiene que el origen del 
machismo reside en aspectos culturales y que las diferencias de género son el producto de 
una construcción social que está en constante evolución. Destaca que el machismo no se 
limita únicamente a actitudes dirigidas hacia las mujeres, sino que también abarca una amplia 
variedad de roles y funciones que son atribuidos a las mujeres. Esta idea nos ayuda a 
comprender cómo una “actitud” puede transformarse en un “estereotipo”, que consiste en un 
conjunto de creencias o concepciones arraigadas acerca de un grupo en particular; por otro 
lado, la teoría constructivista postulada por Castañeda (2002) quien se fundamenta en los 
aspectos sociales, económicos y culturales para argumentar que el machismo no es una 
característica innata, sino que se adquiere a lo largo del tiempo a través del aprendizaje. 
Desde este enfoque, se sostiene que los hombres no nacen con actitudes machistas, sino 
que desarrollan estas actitudes debido a las influencias externas. Son estas mismas teorías 
las que nos permitieron construir ítems muy consistentes. Algunos autores que respaldan 
estos resultados son Muñiz y Fonseca-Pedrero (2019) quienes refieren que todo instrumento 
necesita validez de contenido, por lo tanto, se debe filtrar los ítems bajo esta modalidad. 
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El segundo objetivo es determinar la validez del constructo. A partir del procesamiento 
estadístico se observó que el instrumento posee cargas factoriales aceptables por cada ítem. 
A partir de ese análisis, se halló que la medida de Kaiser Meyer Olkin (KMO) es de 0.895 y 
su valor de esfericidad de Bartlett de p<0.001 los cuales indican que los ítems mantienen una 
adecuada intercorrelación y que estos son compatibles con la naturaleza del análisis factorial 
confirmatorio. Aunado a ello, se identificó que al considerar 3 factores en el constructo se 
logra explicar el 80.0% de la varianza analizada. En la matriz de factor rotado no se observó 
ningún ítem que no tenga carga factorial significativa. Por otro lado, se propuso un modelo; 
en donde se conserva su estructura inicialmente propuesta, sus valores (CFI=1.0 y TLI=1.0) 
indican que este modelo posee un adecuado ajuste por presentar un CFI y TLI >0.09. 
Asimismo, el valor RMSEA=0.043 es ≤0.05, lo cual indica que posee un adecuado ajuste. 
Estos hallazgos pueden ser contrastados con Huamán y Vilela (2018) quienes realizaron un 
instrumento llamado “Escala de actitud hacia el machismo”, este test muestra la validez de 
constructo en un grado óptimo, donde los resultados fueron determinados mediante el análisis 
factorial; inicialmente, los resultados no fueron satisfactorios para el modelo original que 
incluía 5 factores y 59 ítems, por lo tanto, se llevaron a cabo 2 modelos alternativos y se 
seleccionó el segundo modelo, que consta de 2 factores y 16 ítems. Este segundo modelo 
mostró un buen ajuste global, con valores adecuados, como el chi-cuadrado (X2= 288.363), 
el SRMR (0.046), el GFI (0.916) y el RMSEA (0.06). Además, los índices de ajuste 
comparativo, como X2/gl=2.8 y CFI=0.928, también fueron favorables. Estos resultados son 
respaldados por Muñiz y Fonseca-Pedrero (2019) quienes sostienen que es esencial que todo 
instrumento necesita validez de constructo, por lo tanto, es necesario filtrar los ítems del 
instrumento para garantizar su precisión y fiabilidad. 

El tercer objetivo es determinar la confiabilidad del instrumento. A partir del procesamiento 
estadístico se encontró que en el factor Actitudes hacia el dominio y superioridad masculina, 
tiene una consistencia interna de Omega de McDonald de 0.990 y un Alfa de Cronbach de 
0.987, seguidamente el factor Actitudes hacia el rol familiar el cual presenta una consistencia 
interna de Omega de Mc Donald de 0.993 y un Alfa de Cronbach de 0.993, finalmente el factor 
Actitudes hacia el control de la sexualidad el cual tiene una consistencia interna de Omega 
de McDonald de 0.894 y un Alfa de Cronbach de 0.890 lo cual indica que las 3 dimensiones 
son confiables por el método de consistencia interna. Estos hallazgos pueden ser 
contrastados con Estrella, Campos y Zúñiga (2017) quienes realizaron un instrumento 
llamado “Escala de las actitudes machistas”, en el que se determinó la confiabilidad de 
consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, donde se encontró que el 
instrumento posee una fiabilidad de 0.894, lo cual demuestra que es confiable. Algunos 
autores que respaldan estos resultados son Muñiz y Fonseca-Pedrero (2019) quienes refieren 
que todo instrumento necesita de confiabilidad, por lo tanto, se debe filtrar los ítems bajo esta 
modalidad. 

El presente estudio tuvo como limitaciones la ausencia de antecedentes, por lo cual la falta 
de estudio sobre el tema es un factor que afecta la fundamentación para poder entender la 
problemática de la investigación; asimismo, la accesibilidad a la muestra fue poca, debido a 
la insuficiencia de participantes, ya que en la encuesta muchos de ellos se negaron a ser 
partícipes de la investigación. A pesar de esto, se demuestra que el instrumento validado es 
una herramienta de gran apoyo y útil para futuras investigaciones.  
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5. Conclusiones 

 Se logró construir el instrumento EAMAM con la finalidad de medir las actitudes 
machistas adoptadas por mujeres de la ciudad de Juliaca, tomando en cuenta como 
referencia la teoría sociológica de Durkheim (1972) y también la teoría 
constructivista postulada por Castañeda (2002); siendo esta una escala con 
óptimas propiedades psicométricas que indican la validez y fiabilidad del 
instrumento. 

 Se determinó el índice de validez de contenido del instrumento, el cual logró 
alcanzar un V de Aiken =1.000 con límite inferior de L95%=0.845 y de límite 
superior U95%=1.000 superando el intervalo liberal mínimo requerido [0.5] con 
intervalos de confianza al 95%. 

 Se logró determinar la estructura interna del instrumento a través de la validación 
del constructo. 

 El instrumento psicométrico EAMAM posee adecuados índices de confiabilidad, lo 
cual hace referencia a que identifica de forma consistente las actitudes machistas 
adoptadas por mujeres. 
 
 

 
6. Recomendaciones 

 
A futuras investigaciones 
 

 Se sugiere realizar la validación de la escala en distintos lugares, comunidades o 
regiones, con el propósito de comparar los resultados y evaluar si el sesgo se 
mantiene o varía al considerar poblaciones de estudio diversas. Todo esto mediante 
el análisis de invarianza métrica. 

 Se sugiere realizar un estudio descriptivo sobre los resultados de la población de 
estudio, esto con el fin de determinar la presencia de actitudes machistas adoptadas 
por mujeres. 

 Se sugiere realizar estudios de correlación que incluyan la comparación de la escala 
de actitudes machistas adoptadas por mujeres con otros instrumentos, tales como 
la medición de la violencia de género, la estabilidad emocional, la influencia del rol 
masculino, los estilos de crianza de los progenitores, el sexismo y otros factores 
pertinentes.  

 
A la sociedad 
 

 Se recomienda diseñar programas de psicoeducación e implementar actividades 
de concientización y sensibilización con el objetivo de fortalecer las pautas de 
crianza en el entorno familiar, promoviendo un trato equitativo para hombres y 
mujeres. 

 Se sugiere crear y desarrollar programas orientados a los padres de familia, que 
aborden temas destinados a fomentar en ellos patrones de igualdad de género, lo 
cual es un elemento crucial que contribuirá a la construcción de cimientos de una 
sociedad fundamentada en la igualdad. 
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Anexo C. Consentimiento informado  
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Buen día, nuestros nombres son: Yadyra Vargas, Neyda Chipana y Yeny Corimayhua, 

investigadoras de la carrera Profesional de Psicología de la Universidad Peruana Unión filial 

Juliaca. A continuación, encontrará un cuestionario que pretende evaluar las actitudes 

machistas adoptadas por mujeres, cuestionario que lleva por nombre “ESCALA DE 

ACTITUDES MACHISTAS ADOPTADAS POR MUJERES (EAMAM)”; dicho cuestionario 

recaba información personal, información que será utilizada con fines académicos solamente, 

por cuanto, si desea participar los investigadores se comprometen a no difundir sus datos 

personales; y para garantizar el resguardo de sus datos, no solicitaremos nombres y/o 

apellidos. Si desea participar del estudio recuerde que puede dejar de llenar la encuesta en 

cualquier momento si así lo desea, además puede realizar consultas a los investigadores 

responsables. Cabe mencionar que por el llenado de esta encuesta no se realizará pago 

alguno y es posible que se tome 15 minutos para responder. 

 

 

He leído los párrafos anteriores y reconozco que al llenar y entregar el contenido 
estoy dando mi consentimiento para participar de esta investigación. 

 

(SI)                       (NO) 
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Anexo D. Ficha Sociodemográfica 
 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
 

Fecha: _______________ 
 
1. ¿Cuál es tu edad? 
 

a) 18 a 25 años               b) 26 a 35 años         c) 36 a más años 
 
2. ¿Cuál es tu grado de instrucción? 
 

a) Primaria incompleta 
b) Primaria completa 
c) Secundaria incompleta 
d) Secundaria completa 
e) Superior incompleta 
f) Superior completa 
g) Técnico superior 

 
3. ¿Cuál es su situación civil? 
 

a) Soltera 
b) Casada 
c) Conviviente 
d) Divorciada 
e) Viuda 

 
4. ¿Tienes hijos? 
 

a) Si 
b) No 
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Anexo E. Escala de Actitudes Machistas Adoptadas por Mujeres (EAMAM) 
 

ESCALA DE ACTITUDES MACHISTAS ADOPTADAS POR MUJERES  
(EAMAM) 

 

INSTRUCCIONES: 

 

A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones que pueda que se presente 
o no en su persona. Marque con una “X” en la opción que se identifique más con usted, 
de acuerdo a la siguiente escala: 

 
 Totalmente de acuerdo  = TA (5) 
 De acuerdo    = DA (4)  
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo = NAD (3) 
 En desacuerdo   = ED (2)  
 Totalmente en desacuerdo   = TD (1)  

 
Recuerda que: tu sinceridad es muy importante y no hay respuestas buenas ni malas. 
 

N° ÍTEM TD ED NAD DA TA 

1 
Considero que los varones deben ser los líderes y tener 
el control en la mayoría de las situaciones. 

1 2 3 4 5 

2 
Las mujeres necesitan ser lideradas y protegidas por los 
hombres para tener una vida adecuada. 

1 2 3 4 5 

3 
Estoy de acuerdo con la idea de que las mujeres deben 
ser más sumisas y obedientes. 

1 2 3 4 5 

4 
Los varones deben ser fuertes y dominantes, mientras 
que las mujeres deben ser delicadas y frágiles. 

1 2 3 4 5 

5 
Pienso que las mujeres son menos capaces 
intelectualmente que los varones. 

1 2 3 4 5 

6 
Las mujeres son menos competentes que los varones 
en puestos de liderazgo o posiciones de poder. 

1 2 3 4 5 

7 
Las mujeres no deben aspirar a cargos de liderazgo o de 
alta responsabilidad en la sociedad. 

1 2 3 4 5 

8 
Pienso que los varones son naturalmente superiores a 
las mujeres en habilidades y capacidades. 

1 2 3 4 5 

9 
Creo que los varones deben tener el control y dominio 
en la mayoría de las situaciones, ya que son 
naturalmente más competentes que las mujeres. 

1 2 3 4 5 

10 
Creo que los varones deben tener el poder y la autoridad 
sobre sus esposas. 

1 2 3 4 5 

11 
Considero que el papel de las mujeres, es servir y 
obedecer a sus maridos. 

1 2 3 4 5 

12 
Los varones pueden tomar decisiones sobre la vida de 
sus esposas, sin consultarlas. 

1 2 3 4 5 

13 
Es aceptable que los varones ejerzan control sobre la 
vestimenta y apariencia de sus esposas. 

1 2 3 4 5 

14 
Las decisiones respecto al dinero y bienes, los toma el 
varón sin considerar la opinión de su esposa. 

1 2 3 4 5 

15 
Las mujeres son más emocionales e irracionales que los 
varones, por lo tanto, necesitan que los varones las 
guíen y controlen. 

1 2 3 4 5 
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16 
Estoy de acuerdo con que los varones tienen el derecho 
de usar la fuerza o la violencia para disciplinar a sus 
esposas. 

1 2 3 4 5 

17 
Considero que una mujer debe obedecer a su pareja 
masculina en cualquier situación. 

1 2 3 4 5 

18 
Las mujeres deben ser amas de casa y dedicarse al 
cuidado de la familia en lugar de buscar una carrera 
profesional. 

1 2 3 4 5 

19 
Pienso que las mujeres deberían dedicarse a tareas 
domésticas y cuidado de los hijos. 

1 2 3 4 5 

20 
En el hogar, el único deber del varón es llevar dinero a la 
familia. 

1 2 3 4 5 

21 
Los varones ganan más dinero que las mujeres y son los 
principales proveedores económicos en la familia. 

1 2 3 4 5 

22 
Considero que las mujeres son más adecuadas para 
roles, como la crianza de los hijos. 

1 2 3 4 5 

23 
Los únicos que pueden administrar el dinero del hogar, 
son los varones. 

1 2 3 4 5 

24 
Creo que las mujeres deben aceptar el comportamiento 
dominante de sus maridos como parte de su deber 
marital. 

1 2 3 4 5 

25 

Creo que las mujeres son las únicas responsables de las 
tareas domésticas y cuidado de los hijos, 
independientemente de su carrera o intereses 
personales. 

1 2 3 4 5 

26 
Los varones no deben realizar tareas domésticas, ya 
que eso es responsabilidad únicamente de las mujeres. 

1 2 3 4 5 

27 
Si una mujer no complace sexualmente a su pareja, está 
provocando que éste busque una amante. 

1 2 3 4 5 

28 
Las esposas deben ceder a los deseos y necesidades 
sexuales de sus maridos. 

1 2 3 4 5 

29 
Si una mujer viste provocativamente busca que la 
agredan sexualmente. 

1 2 3 4 5 

30 
Las mujeres deben estar dispuestas a complacer las 
necesidades sexuales de sus maridos. 

1 2 3 4 5 

31 
Las mujeres deben darles a sus esposos los hijos que 
éste quiere sin reclamar. 

1 2 3 4 5 

32 
Los varones pueden tener varias parejas sexuales, 
mientras que las mujeres deben reservarse hasta el 
matrimonio. 

1 2 3 4 5 

33 
Una mujer no debe tener amistades cercanas con otros 
hombres sin la aprobación de su pareja. 

1 2 3 4 5 

34 
La infidelidad de una mujer es peor vista que la 
infidelidad de un varón. 

1 2 3 4 5 

35 
Si un varón es infiel a su esposa, es porque ella no supo 
ser buena mujer. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
  

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 
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Anexo F. Matriz de operacionalización de variable 

Matriz de operacionalización de variable 
 

Apellidos y nombres: Kravitz Yadyra Vargas Gonza, Neyda Silene Chipana Paye, Yeny 

Avencia Corimayhua Apaza.  

Nombre de la variable medida: Actitudes Machistas 

 

Variable medida Dimensión 
Concepto 

teórico 
N° Ítems 

Escala de 
respuesta 

Machismo: 
 

Durkheim (1972) 
determina que el 
machismo, es 
una palabra con 
la que se conoce 
a todo un 
conjunto de 
actitudes y 
rasgos 
socioculturales 
del hombre cuya 
finalidad explícita 
y/o implícita ha 
sido y es 
producir, 
mantener y 
perpetuar la 
sumisión de la 
mujer en todos 
los niveles: 
social, 
procreativo, 
laboral y afectivo 
Bustamante 
(1990, como se 
citó en De la 
Cruz y Morales, 
2015). 
 
De igual forma, 
Riofrio y 
Yanayaco (2019) 
sustentan que el 
machismo no 
solo es una 
actitud que se 
encuentra en los 
varones, sino 
que también 
puede estar 
presente en 

Actitudes 
hacia la 
autoridad y 
superioridad 
masculina 

Mide el poder 
y autoridad 
que el varón 
ejerce sobre 
la mujer en 
diferentes 
ámbitos, 
asimismo 
impidiéndole 
que se 
desempeñe 
en labores 
superiores e 
incitando a la 
dependencia 
(Bustamante, 
1990, como 
se citó en De 
la cruz y 
Morales, 
2015). 

1 

Considero que los 
varones deben ser 
los líderes y tener el 
control en la 
mayoría de las 
situaciones. 

Likert 
 

Totalmente 
en 
desacuerdo 
(1) 
Ligeramente 
en 
desacuerdo 
(2) 
Ni de 
acuerdo, ni 
en 
desacuerdo 
(3) 
Ligeramente 
de acuerdo 
(4) 
Totalmente 
de acuerdo 
(5) 

2 

Las mujeres 
necesitan ser 
lideradas y 
protegidas por los 
hombres para tener 
una vida adecuada. 

3 

Estoy de acuerdo 
con la idea de que 
las mujeres deben 
ser más sumisas y 
obedientes. 

4 

Los varones deben 
ser fuertes y 
dominantes, 
mientras que las 
mujeres deben ser 
delicadas y frágiles. 

5 

Pienso que las 
mujeres son menos 
capaces 
intelectualmente 
que los varones. 

6 

Las mujeres son 
menos competentes 
que los varones en 
puestos de 
liderazgo o 
posiciones de 
poder. 

7 

Las mujeres no 
deben aspirar a 
cargos de liderazgo 
o de alta 
responsabilidad en 
la sociedad. 

8 
Pienso que los 
varones son 
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algunas mujeres. 
El machismo en 
las mujeres se 
refiere a aquellas 
actitudes y 
creencias 
internalizadas 
que las llevan a 
creer que las 
mujeres son 
inferiores a los 
varones y que 
deben 
someterse a 
ellos. Esto puede 
manifestarse en 
diferentes 
aspectos de la 
vida, como por 
ejemplo en la 
forma en que las 
mujeres se 
relacionan con 
los varones en el 
ámbito laboral, 
en sus 
relaciones 
personales o en 
su visión de la 
maternidad y la 
crianza de los 
hijos. 
 
Asimismo, 
Candiotti y 
Huamán (2017) 
sustentan que el 
machismo se 
manifiesta en 
actitudes y 
comportamientos 
que discriminan, 
desvalorizan y 
limitan a las 
mujeres. Estas 
actitudes y 
comportamientos 
pueden incluir la 
violencia física, 
verbal o 
psicológica 
contra las 
mujeres. 

naturalmente 
superiores a las 
mujeres en 
habilidades y 
capacidades. 

9 

Creo que los 
varones deben 
tener el control y 
dominio en la 
mayoría de las 
situaciones, ya que 
son naturalmente 
más competentes 
que las mujeres. 

10 

Creo que los 
varones deben 
tener el poder y la 
autoridad sobre sus 
esposas. 

11 

Considero que el 
papel de las 
mujeres, es servir y 
obedecer a sus 
maridos. 

12 

Los varones pueden 
tomar decisiones 
sobre la vida de sus 
esposas, sin 
consultarlas. 

13 

Es aceptable que 
los varones ejerzan 
control sobre la 
vestimenta y 
apariencia de sus 
esposas. 

14 

Las decisiones 
respecto al dinero y 
bienes, los toma el 
varón sin considerar 
la opinión de su 
esposa. 

15 

Las mujeres son 
más emocionales e 
irracionales que los 
varones, por lo 
tanto, necesitan que 
los varones las 
guíen y controlen. 

16 

Estoy de acuerdo 
con que los varones 
tienen el derecho de 
usar la fuerza o la 
violencia para 
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 disciplinar a sus 
esposas. 

17 

Considero que una 
mujer debe 
obedecer a su 
pareja masculina en 
cualquier situación. 

Actitudes 
hacia el rol 
familiar 

Mide las 
actitudes 
frente a la 
dirección del 
hogar 
ejercida por 
el varón (“jefe 
de familia") y 
aspectos 
relacionados 
con la 
economía, 
educación y 
bienestar del 
hogar 
(Bustamante, 
1990, como 
se citó en De 
la cruz y 
Morales, 
2015). 

18 

Las mujeres deben 
ser amas de casa y 
dedicarse al 
cuidado de la 
familia en lugar de 
buscar una carrera 
profesional. 

19 

Pienso que las 

mujeres deberían 

dedicarse a tareas 

domésticas y 

cuidado de los hijos. 

20 

En el hogar, el 
único deber del 
varón es llevar 
dinero a la familia. 

21 

Los varones ganan 
más dinero que las 
mujeres y son los 
principales 
proveedores 
económicos en la 
familia. 

22 

Considero que las 
mujeres son más 
adecuadas para 
roles, como la 
crianza de los hijos. 

23 

Los únicos que 
pueden administrar 
el dinero del hogar, 
son los varones. 

24 

Creo que las 
mujeres deben 
aceptar el 
comportamiento 
dominante de sus 
maridos como parte 
de su deber marital. 

25 

Creo que las 
mujeres son las 
únicas 
responsables de las 
tareas domésticas y 
cuidado de los hijos, 
independientemente 
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de su carrera o 
intereses 
personales. 

26 

Los varones no 
deben realizar 
tareas domésticas, 
ya que eso es 
responsabilidad 
únicamente de las 
mujeres. 

Actitudes 
hacia el 
control de la 
sexualidad 

Mide el 
control que el 
varón ejerce 
sobre la 
sexualidad de 
la mujer, 
dándole el 
papel pasivo 
en el que no 
se le permite 
tomar 
decisiones o 
expresar 
opiniones 
sobre su vida 
sexual 
(Bustamante, 
1990, como 
se citó en De 
la cruz y 
Morales, 
2015). 
 

27 

Si una mujer no 
complace 
sexualmente a su 
pareja, está 
provocando que 
éste busque una 
amante. 

28 

Las esposas deben 
ceder a los deseos 
y necesidades 
sexuales de sus 
maridos. 

29 

Si una mujer viste 
provocativamente 
busca que la 
agredan 
sexualmente. 

30 

Las mujeres deben 
estar dispuestas a 
complacer las 
necesidades 
sexuales de sus 
maridos. 

31 

Las mujeres deben 
darles a sus 
esposos los hijos 
que éste quiere sin 
reclamar. 

32 

Los varones pueden 
tener varias parejas 
sexuales, mientras 
que las mujeres 
deben reservarse 
hasta el matrimonio. 

33 

Una mujer no debe 
tener amistades 
cercanas con otros 
hombres sin la 
aprobación de su 
pareja. 

34 
La infidelidad de 
una mujer es peor 
vista que la 
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infidelidad de un 
varón. 

35 

Si un varón es infiel 
a su esposa, es 
porque ella no supo 
ser buena mujer. 

 


