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La violencia de género es un problema grave que causa un impacto negativo en las mujeres.

Uno de los tipos de violencia en contra de esta población es la violencia sexual, entendida como

todo acto de connotación sexual no deseado (Organización Mundial de la Salud, 2013). Una

manifestación es el acoso sexual en espacios públicos, la cual refiere a la “conducta física o verbal de

connotación sexual realizado por una o más personas en contra de otras, quienes rechazan o no

desean estas mismas” (Congreso de la República del Perú, 2015).

Una de las poblaciones más vulnerables ante esta problemática son las mujeres migrantes

venezolanas residentes en Perú. Según un estudio llevado a cabo por el Centro de Atención

Psicosocial, reportó que las mujeres venezolanas enfrentan mayor manifestación de violencia en la

vía pública (34%) donde son víctimas de acoso sexual (Dianderas, 2019). Se eligió esta población

puesto que, muy aparte de ser una de las más vulnerables dentro del país, también es una de las

menos discutidas, debido a factores como el clasismo o la xenofobia, lo cual genera un estigma en

torno a las mujeres (Bird y Feline, 2020). Además, otro sistema de opresión es el sexismo que puede

ser utilizado para justificar las conductas nocivas hacia las mujeres venezolanas; puesto que se usa

para legitimar y mantener diferencias entre el sexo masculino y femenino tanto en estatus como en

poder (Díaz, 2003). Glick y Fiske (1996), mencionan que el sexismo está compuesto por dos

ideologías que pueden explicar la sumisión de la mujer dentro de un sistema patriarcal: el sexismo

hostil (SH) y el sexismo benevolente (SB).

Asimismo, en casos de acoso sexual también se presenta la atribución de la culpa, el cual se

refiere a responsabilizar a la mujer de causar los abusos que reciben por parte de los hombres (Janos

y Espinosa, 2019). Esta actúa como un factor que formaría parte de la violencia, puesto que conduce

a procesos de autoculpa, desconfianza, etc., lo cual refuerza los mitos, estereotipos y creencias de la

violencia de género. En adición a ello, se decidió explorar la percepción acerca de las mujeres

venezolanas, el cual es entendido como el proceso cognitivo por el que se pueden realizar juicios

básicos sobre individuos, objetos y situaciones, utilizando los datos sensoriales como fuente de

información (Pastor et al., 1988).

El presente estudio tiene como objetivo general analizar la relación que tiene el sexismo

ambivalente, la atribución de la culpa y la percepción negativa de las mujeres venezolanas en los y las

estudiantes universitarios/as de Lima. En ese sentido, como objetivos específicos se propone

conocer si la edad, el sexo y la carrera presentan diferencias en la percepción acerca de las mujeres

venezolanas. Se contó con 31 estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana con

edades entre los 18 y 25 años, donde el 67.7 % tienen entre 18-21 años, y el 32.3 % entre 22-25

años. El 54.8% fueron mujeres y el 45.2% fueron varones, donde el 77.4% fueron de letras y un 22.6
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% de ciencias. En cuanto a los criterios de exclusión que fueron tomados en cuenta para determinar

su participación, ninguno de ellos presentó nacionalidad extranjera fuera de la peruana.

Además, como instrumentos se usó la Escala de actitudes de culpabilización de la víctima

(IPVAW) (Martín-Fernández et al., 2018). Esta escala unidimensional presenta 12 ítems que evalúan

las actitudes de culpabilización de la víctima, la cual tiene un Alpha de Cronbach de .77. En segundo

lugar, se empleó el Inventario de Sexismo Ambivalente creado por Glick y Fiske (1996), conformado

por 22 ítems distribuidos en dos dimensiones: sexismo hostil y sexismo benévolo. Asimismo, este

instrumento tiene un coeficiente Alpha de Cronbach de .84 y un índice de confiabilidad en las

dimensiones de sexismo benévolo y sexismo hostil, de .74 y .85 respectivamente. Por último, se creó

la escala de percepción negativa acerca de las mujeres venezolanas (EPMV), conformada por 6

ítems, la cual tuvo un coeficiente Alpha de Cronbach de .85. Esta escala tuvo como fuente para su

creación a Sánchez et al. (2020), quien presenta datos recopilados de empleadores de empresas que

podrían contratar a mujeres venezolanas.

Es importante también mencionar que la participación fue voluntaria y tomando en cuenta

las consideraciones éticas respectivas por medio del consentimiento informado, donde se señaló la

confidencialidad de los datos y que serían usados solamente con fines académicos.

Para responder al objetivo general, se procedió a realizar las correlaciones de Pearson.

Percepción negativa acerca de las
mujeres venezolanas

Sexismo Hostil

r p r p

Sexismo Benévolo .70 <.001 .74 <.001

Sexismo Hostil .64 <.001 1 –

Atribución de la Culpa .21 .24 .45 .01

En primer lugar, la asociación significativa entre el sexismo benévolo y la percepción

negativa, alude a que quienes ven a las mujeres como el sexo débil y necesitadas de protección,

tienden a tener más estereotipos sobre ellas. Este resultado coincidiría con el de Zubieta et al. (2011),

puntuando más el sexismo benévolo con respecto a estas ideas acerca de las mujeres y los roles que

deberían cumplir. En segundo lugar, la asociación positiva entre el sexismo hostil y la percepción

negativa alude a que las personas que tienen conductas discriminatorias hacia las mujeres, basándose

en la idea que son un grupo inferior, presentan mayores ideas estereotipadas de esta población. Ello
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coincide con la investigación de Toscano et al. (2023), en donde se menciona que el sexismo hostil

fue predicho por el estereotipo en el cual se asume una superioridad masculina.

En tercer lugar, la correlación positiva y significativa entre el sexismo hostil y el sexismo

benévolo alude a que mientras haya mayores niveles de sexismo hostil en la persona, habrá también

mayores niveles de sexismo benevolente. Este resultado coincide con el de Arbach et al. (2019),

donde el sexismo hostil y el sexismo benévolo se encuentran fuertemente correlacionados, predicho

por la teoría del Sexismo Ambivalente. Por último, la correlación positiva y significativa entre la

culpabilización de la víctima y sexismo hostil alude a que mientras haya mayores niveles de

percepción negativa hacia las mujeres de modo que se las perciba como seres débiles e inferiores a

los hombres, habrá mayor tendencia a culpar a la víctima ante casos de acoso. Ello coincide con la

investigación de Angelucci et al. (2020), en el cual se muestra que, al tener mayor grado de sexismo

hostil, serán más propensos a atribuirle la culpa a la víctima.

En relación al objetivo específico, se buscaba conocer las diferencias en función del sexo,

edad y carrera en la percepción negativa sobre mujeres venezolanas. Para responder a este objetivo

se procedió a realizar la prueba T de muestras independientes. En primer lugar, se evidencian

diferencias significativas según la edad de los y las participantes, t (29) = -2.37, p= .025. El grupo

que puntuó mayores niveles fue el de 22-25 años (M= 2.17, DE= 0.67) en comparación al de 18-21

años (M= 1.63, DE= 0.47). Según Sánchez et al. (2020), se debe a que los estereotipos sobre este

grupo no se limitan a su apariencia o personalidad, sino que también las perciben como

oportunistas.

En segundo lugar, hubo diferencias significativas según la carrera de los y las participantes,

t (29) = -2.10, p= .045. Los de la carrera de ciencias tuvieron mayor puntaje (M= 2.17, DE= 0.45)

que los de la carrera de letras (M= 1.67, DE= 0.57). Esto coincidiría con el estudio realizado por

Buchely et al. (2013), en el cual se concluye que la Facultad de Ingeniería presenta mayores prejuicios

y estereotipos, en comparación con la Facultad de Ciencias Humanas y Artes. Por último no se

encontraron diferencias significativas, según el sexo t (29) = 0.63, p= .537. De esta manera, los

puntajes de percepción sobre las mujeres venezolanas no difieren entre hombres (M= 1.86, DE=

0.51) y mujeres (M= 1.73, DE= 0.63). Sin embargo, sí se esperaba encontrar diferencias, en donde

los hombres puntúen más alto. Esto indica que hay una tendencia a tener una percepción negativa de

las mujeres venezolanas independientemente del sexo.

En conclusión, se encontró que quienes tienen conductas discriminatorias hacia las mujeres

y las consideran como un sexo débil, presentan mayores ideas estereotipadas hacia las mujeres

venezolanas, lo cual a su vez hace que tengan una mayor tendencia a culparlas en casos de acoso
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callejero. Además, se encontró que los y las estudiantes universitarios/as de 22 a 25 años tienen

percepciones negativas más estereotípicas hacia las mujeres venezolanas a comparación de los y las

estudiantes de 18 a 21 años. Adicionalmente, se encontró que los y las estudiantes universitarios de la

carrera de ciencias presentaron percepciones más estereotípicas de las mujeres venezolanas a

comparación de la carrera de letras. Respecto a los alcances, este estudio es de suma importancia

para tener una investigación empírica de acoso sexual a mujeres venezolanas en la población

universitaria, teniendo en consideración variables como sexismo ambivalente, culpabilización de la

víctima y la percepción negativa hacia ellas. Esto permitirá comparar los resultados obtenidos con

futuras investigaciones. En cuanto a las limitaciones, se podría mencionar la deseabilidad social y la

cantidad de muestra en la investigación, pues puede ser considerada pequeña dentro de un estudio

cuantitativo.
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