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Desde la teoría del Enclothed Cognition (Adam & Galinsky, 2012) se enuncia que el 

atuendo de una persona tiene un efecto determinado en cómo la perciben y se comportan 

los demás dependiendo de los significados que le atribuyan a su vestimenta (Buetow, 2020; 

Johnnson et al., 2014). Así, existen asociaciones masculinas y femeninas sobre la ropa acorde 

a las atribuciones de género (Peña, 2010) desde esquemas estereotipados (Friedman, 2011). 

Es así como, según Zambrini (2010), la ropa “femenina” estaría compuesta de varios adornos, 

escotes, ropa ceñida y de colores y, en cambio, la ropa “masculina” sería lo inverso: piezas 

simples, sin adornos, monocromas. Por otra parte, desde la Teoría del Rol Social del Género 

(Eagly, 1987; Eagly et al., 2000), los atributos instrumentales relacionados a la competencia se 

atribuyen a la masculinidad y los atributos expresivos relacionados a la calidez se relacionan 

a la feminidad (Viladolt & Steffens, 2017; Glick & Fiske, 2001). Así, se genera entonces una 

percepción estereotipada sobre la vestimenta que atribuye ciertos rasgos y características al 

portador de esta. 

Este proceso atributivo podría poseer implicaciones peyorativas en el desarrollo integral 

del individuo y su inclusión en el medio laboral, precisamente desde la menor atribución de 

competencia asociada a la vestimenta femenina que promovería conductas discriminatorias 

(Wookey, Graves & Butler, 2010). Así, en las investigaciones realizadas por Fleischmann et al. 

(2016) y por Wookey, Graves y Butler (2010), se encontró que en comparación con un traje 

neutro, las mujeres con traje femenino o ‘seductoras’ fueron calificadas como incompetentes y 

menos inteligentes. 

A raíz de esto, el objetivo de este estudio fue analizar la influencia de la vestimenta 

en los atributos de competencia y calidez percibida en hombres y mujeres de entre 18 a 24 

años. Las hipótesis de este estudio con respecto a la calidez fueron las siguientes: (1) La ropa 

femenina atribuye mayor calidez independientemente del sexo de quien la está vistiendo. (2) 

El sexo femenino por sí solo atribuye mayor calidez a comparación del sexo masculino. (3) La 

mujer con vestimenta masculina atribuye mayor calidez que el hombre con vestimenta femenina. 

En cuanto a la variable de competencia las hipótesis fueron las siguientes: (1) La ropa masculina 

atribuye mayor competencia a comparación de la ropa femenina. (2) El sexo masculino atribuye 

mayor competencia a comparación del sexo femenino. (3) La mujer con ropa masculina atribuye 

mayor competencia que el hombre con ropa femenina.

De esta manera, el presente estudio tuvo un diseño intersujeto en cuatro condiciones 

y participaron 48 estudiantes, 27 mujeres y 21 hombres pertenecientes a universidades de 

Lima Metropolitana, de entre 18 y 24 años. Se esperaba que no sean LGBTIQ+ y que no 

hayan participado o participen de algún grupo feminista o relacionado a temas de género. 

Los estímulos que se utilizaron fueron cuatro fotografías, donde se presentaban a una persona 

con toma de cuerpo completo, ocultando su cara y en un fondo blanco. Dos fotografías eran 

de vestimenta masculina y dos eran de vestimenta femenina, según las distinciones sociales 

del género de la persona (Zambrini, 2010), cada una alternando el sexo (mujer u hombre) 

 Asimismo, se utilizó la adaptación al español de Smith y Pérez (2007) del instrumento 

Stereotype Content Model (SCM) (Fiske, Cuddy, Glick y Xu, 2002) el cual compara las dos 

grandes dimensiones de la percepción social, calidez y competencia, con el nivel que ellas 

pueden presentar (alto o bajo). La confiabilidad de la adaptación se confirmó como suficiente 

para su uso en la medición de ambas variables en Latinoamérica, obteniendo índices de 

confiabilidad de .92. Junto a ello, los participantes calificaron el nivel de masculinidad y 

feminidad percibida en cada vestimenta mediante dos preguntas a modo de una escala de Likert. 
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 La convocatoria fue realizada con el método de bola de nieve en redes sociales. Asimismo, 

el cuestionario fue realizado en Qualtrics, el cual aplicó las variables de inclusión y exclusión 

para el estudio y repartió aleatoriamente cuatro condiciones según las cuatro imágenes. Para el 

análisis, se utilizó el software IBM SPSS Statistics versión 27. Con respecto a las consideraciones 

éticas, se aplicó un consentimiento informado con todas las especificaciones requeridas y se 

indicó que no se brindaría retroalimentación. De esta manera, se realizó un piloto con cinco 

personas en cada grupo para averiguar si el protocolo de la investigación no presentaba falencias 

en su desarrollo. Desde el estadístico de Shapiro Wilk, la asimetría y la curtosis, se utilizaron 

pruebas paramétricas para todas las distribuciones de calidez y de competencia, obteniéndose 

además varianzas homogéneas para ambos casos. Asimismo, no se encontraron diferencias 

significativas en cuanto al sexo del modelo por sí solo en ninguna de las variables, siendo F(1, 

48) = 0.75, p = .39, ƞρ^2 = .017 y F(1,48) = 1.27, p = .27, ƞρ^2 = .28 respectivamente.

Sobre la calidez específicamente, se encontró que la vestimenta por sí sola sería 

significativa (F(1, 48) = 8.51, p = .01, ƞρ^2 = .16). Así, la ropa masculina (M = 3.63, DE = 0.15) 

reportó significativamente (p = .01) mayores puntuaciones de calidez que la ropa femenina (M 

= 2.99, DE = 0.16). En otra línea, resultó ser significativa la interacción entre vestimenta y sexo 

sobre la percepción de calidez (F(1,48) = 4.93, p = .032, ƞρ^2 = .10). Así cuando la ropa femenina 

es utilizada por mujeres (M = 3.33, DE = 0.21), estas se perciben como significativamente (p = 

.03) más cálidas que cuando es usada por hombres (M = 2.65, DE = 0.21). Por otro lado, la media 

de la calidez percibida en la mujer con ropa masculina (M = 3.48, DE = 0.22) resultó mayor a 

la del hombre con ropa femenina (M = 2.65, DE = 0.21). Para la variable Competencia también 

se encontraron diferencias significativas con respecto a la vestimenta (F(1, 48) = 6.53, p =.01, 
ƞρ^2 = .13). Así, la vestimenta masculina (M = 3.73, DE = 0.17) presentó una mayor puntuación 

de competencia a comparación de la femenina (M = 3.15, DE = 0.15). En la interacción entre 

sexo y vestimenta, también se encontraron diferencias significativas (F(1, 48) = 6.87, p =.012, 

ƞρ^2 = .135). Sobre ello, se encontró que en la vestimenta femenina se encontraron diferencias 

significativas (p = .01) de acuerdo al sexo masculino (M = 2.73, DE = 0.22) y femenino (M = 

3.58, DE = 0.22), contrario al caso de la vestimenta masculina (p = .32).  Asimismo, se obtuvo 

que la mujer con vestimenta masculina (M = 3.56, DE = 0.23) presentaba una mayor atribución 

de competencia, a comparación del hombre con vestimenta femenina (M = 2.73, DE = 0.22). 

Así, para ambas variables la vestimenta masculina por sí sola, presenta una mayor 

percepción de calidez y competencia. De ello, mientras que según la Teoría del Rol Social del 

Género (Eagly, 1987; Eagly et al., 2000), no es esperable que haya recibido mayor atribución 

de calidez. Así, esto podría deberse a que la ropa masculina suele asociarse a la moralidad y 

utilidad (Zambrini, 2010), de modo que la ropa femenina presentaría menor calidez por ser 

inmoral (seductora) e impráctica. Asimismo, en cuanto a la interacción, al modelo hombre 

con vestimenta femenina se le atribuye una menor calidez y competencia. Esto podría deberse 

al conservadurismo de la sociedad peruana, dado que trae consigo un rechazo al ‘hombre 

afeminado’ y lo estereotípicamente relacionado al colectivo LGBTIQ+ (Rottenbacher, 2012). 

Junto a ello, el que no se hayan evidenciado diferencias significativas según sexo en el estudio 

podría deberse al cambio generacional, dado que la generación Z se definiría como de mayor 

soporte a la equidad de género (Broadbent et al., 2016). Aunque, contrario a lo esperado, 

presentaría dificultades en la aceptación de géneros no tradicionales o ideas asociadas al 

colectivo LGBTIQ+ (Broadbent et al., 2016; RPA, 2018).

 En síntesis, si bien el cambio generacional se refleja en la disminución del prejuicio 
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según sexo, aún existen implicancias en la interacción sexo-vestimenta. Así, los resultados 

obtenidos demuestran que todavía están vigentes estereotipos de género asociados a la 

vestimenta, los cuales afectan tanto a mujeres como hombres. Por ello, para una sociedad más 

incluyente, se resalta la importancia de actuar y concientizar sobre la influencia de la vestimenta 

en la percepción social. Sobre los alcances, el presente estudio es de gran importancia para 

el conocimiento del estado y vigencia de estereotipos de género reflejados en la vestimenta y 

sus atribuciones desde la percepción social (Buetow, 2020; Johnnson et al., 2014). En cuanto 

a las limitaciones, los resultados no son generalizables debido al tamaño y características 

sociodemográficas de la muestra. Asimismo, variables como fondo, postura, iluminación y el 

uso de la misma ropa no pudieron ser controladas debido al contexto de pandemia. 
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