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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre las actitudes 

machistas y la violencia de pareja en mujeres de la etnia Awajún, 2023. La muestra 

incluyó a 78 mujeres de la comunidad nativa de San Mateo, seleccionadas según criterios 

establecidos y sometidas a la aplicación de dos cuestionarios. Se empleó un enfoque 

cuantitativo con diseño no experimental, transeccional, de nivel relacional y de tipo 

básico. Los resultados mostraron relación significativa (p<0,031) entre machismo y 

violencia de pareja, respaldada por una fuerza de correlación positiva baja (τc=0,140), 

validando así, la hipótesis de investigación. Asimismo, se encontró una relación 

significativa (p<0,05) entre la violencia de pareja y las dimensiones: dominio masculino 

(τc= ,233), superioridad masculina (τc= ,202), dirección del hogar (τc= ,166), 

socialización del rol sexual (τc= ,228), y control de la sexualidad (τc= ,258) mediante la 

prueba de correlación tau-c de Kendall en la cual mostraron una correlación positiva 

débil. Adicionalmente, sobre la evaluación de los niveles del machismo, el 83,3% de las 

mujeres mostraron tendencias de aceptación. En cuanto a los niveles de violencia de 

pareja, el 46,2% presentó un nivel moderado, seguido por un 30,8% con nivel bajo. Se 

concluyó que, a medida que las mujeres Awajún aceptan actitudes machistas, también se 

incrementa la incidencia de violencia de pareja, subrayando la imperante necesidad de 

abordar estas actitudes como medida preventiva y mitigadora de la violencia de pareja en 

la comunidad Awajún. 

Palabras clave: Machismo, Violencia de pareja, mujeres Awajún. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the relationship between sexist attitudes and 

intimate partner violence in women of the Awajún ethnic group, 2023. The sample 

included 78 women from the native community of San Mateo, selected according to 

established criteria and subjected to the application of two questionnaires. A quantitative 

approach was used with a non-experimental and transectional design of a relational level 

and basic type. The results showed a significant relationship (p<0.031) between 

machismo and intimate partner violence, supported by a low positive correlation strength 

(τc=0.140), thus validating the research hypothesis. Likewise, a significant relationship 

(p<0.05) was found between intimate partner violence and the dimensions: male 

dominance (τc= .233), male superiority (τc= .202), home direction (τc= .166), sexual role 

socialization (τc= .228), and sexuality control (τc= .258) using Kendall's tau-c correlation 

test in which they showed a weak positive correlation. Additionally, regarding the 

evaluation of the levels of machismo, 83.3% of women showed tendencies of acceptance. 

Regarding the levels of intimate partner violence, 46.2% presented a moderate level, 

followed by 30.8% with a low level. It was concluded that, as Awajún women accept 

sexist attitudes, the incidence of intimate partner violence also increases, underscoring 

the prevailing need to address these attitudes as a preventive and mitigating measure of 

intimate partner violence in the Awajún community. 

Keywords: Machismo, Intimate partner violence, Awajún women. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El machismo, uno de temas que más se mencionan hoy en día para explicar la 

desigualdad entre los varones y las mujeres en una sociedad que brinda mayor 

poder y dominio a los varones a nivel de la familia, religión, política, economía y 

educación, este predominio ha hecho que las mujeres históricamente sean 

desfavorecidas en la sociedad, siendo víctimas de diferentes agresiones y 

discriminaciones, incluso normalizadas por siglos (Kabir y Moral, 2023). 

 

El machismo según Cirici (2023) se fundamenta en la idea de que los hombres 

son superiores y deben tener el control sobre las mujeres, todo eso apoyado por 

una sociedad donde los hombres ocupan los roles de autoridad, es decir, una 

sociedad patriarcal que se expresa mediante actitudes y acciones donde los 

hombres se muestran dominantes y las mujeres son menospreciadas, estas 

actitudes machistas muchas veces se traducen en la transgresión y violación de 

los derechos de los más vulnerables como son los niños, adolescentes y mujeres. 

 

La violencia uno de los efectos más resaltantes del machismo sucede en mayor 

proporción dentro de un vínculo sentimental o amoroso o también conocido como 

violencia de pareja, que según Rojas-Solís et al. (2021) definen como una 

combinación de comportamientos que de manera intencional y consciente buscan 

dañar, aislar a la pareja y privarla de su seguridad o bienestar física, psicológica y 

financiera, en donde la pareja actual comete agresión, acoso, abuso psicológico, 

coerción sexual y control. 

 

A pesar de los esfuerzos por frenar la violencia hacia las mujeres las cifras siguen 

en aumento. A nivel internacional los datos recientes de la Organización Mundial 

de la Salud (2021), aproximadamente 736 millones de mujeres mayores de 15 

años, es decir, casi una de cada tres mujeres, han sido víctimas de violencia física 

o sexual por parte de sus parejas. Asimismo, la violencia de pareja emerge como 

la forma más común de violencia contra las mujeres, tal es así que el 38% de los 

homicidios femeninos a nivel mundial son perpetrados por sus parejas masculinas, 

las cuales revelan la magnitud de un problema mundial que afecta a todas las 
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sociedades, incluyendo el Perú, donde la violencia de pareja se ha vuelto una triste 

realidad. 

 

En el Perú, la violencia hacia las mujeres es una preocupación urgente. Según el 

reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2023) solo en los 

primeros diez meses de 2023, el Centro de Emergencia Mujer atendió 120,394 

casos de violencia contra las mujeres en todo el país. Por otro lado, sólo en 2022 

se registraron 147 casos de feminicidio, lo que representa 3 muertes violencias a 

la semana por el hecho de ser mujer, además, las cifras de feminicidios en el 

período 2015-2022 ascienden a 1,045 mujeres, donde el 71.4% de los 

perpetradores fueron parejas de las víctimas (INEI, 2023).  

 

En el departamento de Amazonas, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (2023) el 51.3% de las mujeres de entre 15 a 49 años de edad alguna 

vez fueron víctimas de violencia por parte de sus parejas, asimismo, en 2023 el 

programa Aurora atendió y derivó a 277 casos de violencia hacia las mujeres de 

las comunidades indígenas Awajún pertenecientes a las provincias de Bagua y 

Condorcanqui, sin embargo, cabe precisar que las cifras oficiales reportados 

respecto a los casos de violencia proveniente de las comunidades indígenas no 

reflejan la realidad ya que muchas de las víctimas, no llegan a denunciar por 

distintas razones, ya sea por dificultades económicas para trasladarse, por miedo 

a represalias, por miedo al abandono, etc. 

 

El antropólogo Willy Guevara (2019) menciona que la población Awajún no ha 

mostrado capacidad de adaptación plena hacia los tiempos modernos, en donde 

las normas llamados reglamentos internos que rigen en las comunidades indígenas 

han perdido el carácter regulatorio, lo que significa que los derechos ganados en 

las sociedades modernas no se aplican ni se conocen en dicha población, lo cual 

aumenta indudablemente la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. Una 

muestra de ello, es que Guevara registró entre los años 1997 y 2006 un promedio 

de 7 casos de suicidio al mes a causa de las agresiones sufridas por sus parejas. 

Además, Guevara señala que las intervenciones del gobierno para reducir dicha 

situación crítica fracasan en su gran mayoría ya que se plantean desde lo exterior 

sin poder comprender las complejidades internas.  
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Ante la creciente ola de violencia de los más vulnerables, con especial énfasis en 

las mujeres Awajún, surge la necesidad imperante de realizar el presente estudio 

con fines de poder comprender la relación existente entre el machismo y la 

violencia de pareja en las mujeres de las comunidades indígenas Awajún. 

Comprender los fenómenos del presente estudio es fundamental para tomar 

medidas preventivas efectivas acorde a la realidad y las características propias de 

la población, contribuyendo con la sociedad donde las mujeres tengan adecuadas 

condiciones de vida y sus relaciones sean más justas y saludables. 

 

Este estudio es de particular importancia en la comunidad Awajún debido a la 

escasez de investigaciones previas sobre el tema, lo que genera una significativa 

limitación para los investigadores que buscan ampliar el conocimiento en esta 

área. Además, esta carencia literaria dificulta que tanto las entidades públicas 

como privadas desarrollen e implementen políticas preventivas y promocionales 

que puedan abordar de manera efectiva la problemática en cuestión. Por lo tanto, 

este estudio no solo pretende llenar un vacío en la literatura existente, sino también 

servir como una base crucial para la formulación de estrategias que mejoren la 

calidad de vida de las mujeres de esta comunidad. 

 

En vista de lo expuesto, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

es la relación entre las actitudes machistas y la violencia de pareja en las mujeres 

de la etnia Awajún de la Comunidad Nativa de San Mateo, 2023? Asimismo, el 

objetivo general fue determinar la relación existente entre machismo y la violencia 

de pareja en mujeres de la etnia Awajún, 2023. Además, los objetivos específicos 

consistieron en relacionar las dimensiones del machismo y la violencia de pareja, 

así también se buscó examinar el nivel de las actitudes machistas y el nivel de la 

violencia de pareja que presentan las mujeres de la etnia Awajún, 2023. 

Finalmente, se estableció como hipótesis de investigación que existe una relación 

significativa entre el machismo y la violencia de pareja en las mujeres de la etnia 

Awajún, 2023, mientras que en la hipótesis nula se planteó que no existe una 

relación significativa entre el machismo y la violencia de pareja en mujeres de la 

etnia Awajún, 2023. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

El presente estudio se realizó con un enfoque cuantitativo, ya que, implica la 

recopilación y el análisis de datos numéricos, utilizando métodos estadísticos con 

la finalidad de obtener resultados objetivos y generalizables (Hernández y 

Mendoza, 2018). 

De nivel relacional, debido a que el objetivo principal del estudio es cuantificar la 

relación existente entre las variables de estudio (Supo, 2014). 

El tipo de investigación es básica, porque se pretende ampliar el entendimiento 

tanto de nosotros mismos como del entorno que nos rodea de manera precisa y 

objetiva con el propósito de enriquecer el conocimiento y fortalecer el campo de 

la ciencia (Gonzales, 2004). 

Con diseño no experimental, transeccional, dado que la recopilación de datos se 

realizó sin la manipulación intencionada de las variables en un solo momento 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

 

Diseño de estudio  

 

M (78)  

 

Donde:  

M: Muestra (Mujeres de la etnia Awajún) 

V1: Actitudes machistas 

V2: Violencia de pareja hacia la mujer  

r: Correlación entre variables   

 

2.2. Población, muestra y muestreo 

Según Supo (2014), una población es la agrupación de cada una de las 

entidades de análisis ya sean personas u objetos, cuya cualidad evidente 

o respuesta que pueden demostrar nos atraen para su estudio. Asimismo, 

V1 

V2 

r 
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es esencial que las poblaciones estén definitivamente delineadas según 

sus rasgos de contenido, localización temporal, y lugar. 

En ese sentido, la población del presente estudio estuvo conformado por 

un total de 110 mujeres Awajún pertenecientes a la comunidad nativa de 

San Mateo. Dicha población se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Población general de las mujeres adultas de la Comunidad Nativa de San 

Mateo, 2023. 

Estado civil Cantidad 

Soltera 3 

Casada 73 

Conviviente 19 

Divorciada 7 

Viuda 8 

Total 110 

Nota: Censo poblacional de la Comunidad Nativa de San Mateo, 2023, por la organización 

APROSAN. 

Criterio de inclusión 

• Mujeres entre 18 a 65 años de edad. 

• Con estado civil casada y conviviente. 

• De origen étnico Awajún. 

• Las que aceptan participar voluntariamente en el estudio. 

• Las que firman el consentimiento informado. 

Criterio de exclusión 

• Mujeres con discapacidad intelectual.  

• Con residencia fuera de la comunidad nativa de San Mateo. 

• Mujeres Awajún con esposo mestizo. 
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1.1.1. Muestra 

La muestra de estudio estuvo conformada por 78 mujeres de la 

comunidad nativa de San Mateo, quienes cumplieron con los criterios de 

selección. 

 

6.1.3. Muestreo  

Se utilizó un muestreo no probabilístico “por criterio”, llamado también 

muestreo intencional, es decir, el investigador es el único que decide 

sobre la cantidad y la forma de seleccionar a los participantes (Supo, 

2014). 

 

2.3. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica: 

La técnica empleada para el presente estudio fue la encuesta que, según Supo 

(2014), utiliza un enfoque cuantitativo con preguntas estructuradas, llamadas 

ítems o reactivos, para obtener respuestas de un grupo de personas. En ese sentido, 

la recolección de datos se realizó a través de la aplicación de dos cuestionarios 

denominados “Escala de actitudes hacia el machismo” y el “Cuestionario de 

índice de violencia de pareja”. 

Instrumentos 

Escala de actitudes hacia el machismo. 

Instrumento elaborado en Perú por Bustamante (1990). Posteriormente fue 

validado por Huayhua (2020). Este instrumento consta de 59 preguntas y engloba 

5 dimensiones: supremacía masculina, dominio masculino, liderazgo en el hogar, 

socialización de roles de género masculino y femenino, y control de la sexualidad 

ejercida por hombres. Su propósito es identificar actitudes machistas en hombres 

y mujeres. Puede ser utilizado tanto en evaluaciones individuales como grupales, 

pudiendo ser aplicado desde los 14 años a más. Las respuestas se registran en una 

escala de cinco opciones: totalmente de acuerdo (1), de acuerdo (2), indeciso (3), 

en desacuerdo (4) y totalmente en desacuerdo (5). 

La validez de este instrumento, se realizó a través de coeficiente de correlación 

Producto-Momento de Pearson entre cada uno de las dimensiones y el constructo 

en su globalidad. Obtuvo puntajes significativos en cada dimensión siendo: .878 
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para dominio masculino; .844 para superioridad masculina; .642 para dirección 

del hogar; .667 para rol sexual y .696 para control sexual ejercido por el varón, lo 

que indica que son significativos y altos, lo cual confirma la validez del 

instrumento. 

En cuanto a la confiabilidad, se realizó calculando el índice de la consistencia 

interna mediante el coeficiente Alpha de Cronbach encontrando un .905, lo que 

denota una adecuada fiabilidad, por tanto, firmeza y exactitud destacadas en la 

valoración del instrumento (Huayhua, 2020). 

 

Índice de Violencia de Pareja 

El cuestionario original empleado se titula " Index of spouse abuse" diseñado por 

Hudson y Macintosh en 1981. Posteriormente adaptado en idioma español por 

Plazaola, Ruiz, Escriba y Jiménez en 2006. En Perú fue adaptado por Debbie 

Escarleth Carmona Aponte en 2017. El instrumento se compone de dos 

subescalas, una para evaluar la violencia física y otra para evaluar la violencia no 

física, consta de 30 reactivos y puede ser aplicado individualmente o en grupo, 

siendo apto para personas de edades comprendidas entre los 18 y 70 años. Para la 

respuesta utiliza una escala de Likert con cinco opciones: nunca, raramente, 

ocasionalmente, con frecuencia y casi siempre. Cada ítem posee un puntaje 

ponderado y se divide en dos subescalas: la subescala de violencia física con 8 

ítems y la subescala de violencia no física con 22 ítems.  

El instrumento fue validado mediante el método ítem – test, donde se encontró 

que el rango de validez es superior a 0.30 mostrando que las dos sub escalas de 

instrumento son válidas. 

En cuanto a la Confiabilidad, se realizó haciendo uso del método Alpha de 

Cronbach, obteniendo como resultado un rango superior a 0.70 lo que indica que 

las sub escalas de violencia física y violencia no física. son confiables (Carmona, 

2017). 

2.4. Procedimientos de recolección de datos 

En primer lugar, se presentó una solicitud al Apu de la Comunidad Nativa de San 

Mateo para obtener el permiso necesario para la ejecución del estudio (Anexo 03). 

Una vez obtenido el permiso, se procedió a visitar cada domicilio, donde se 

explicó la finalidad y los beneficios de participar en el estudio, además de solicitar 

la firma del consentimiento informado a las participantes voluntarias (Anexo 06). 



21 

 

Posteriormente, se administró el instrumento de manera autoaplicada para las 

mujeres con dominio del idioma castellano y de manera heteroaplicada para 

aquellas cuyo dominio del idioma español es nulo o deficiente. 

 

2.5. Análisis de datos 

 

Una vez obtenidos los datos necesarios, fueron procesados utilizando el Software 

Microsoft Word y Excel 2019 y el paquete estadístico SPSS versión 27.0 para el 

análisis de los datos. Asimismo, la contrastación de hipótesis se realizó mediante 

el análisis no paramétrico, para lo cual se empleó el coeficiente de correlación Tau 

c de Kendall. Finalmente, los resultados fueron presentados en tablas e 

interpretados respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

III. RESULTADOS 

 

Tabla 2 

Correlación entre las actitudes machistas y la violencia de pareja en mujeres de 

la etnia Awajún, 2023 

 Violencia de pareja 

 

Actitudes 

Machistas 

τc P 

 

,140 

 

,031 

 

En la Tabla 2, se observa una relación significativa entre las variables actitudes 

machistas y violencia de pareja, con un valor de p menor a 0,031. Esta relación 

presenta una fuerza de correlación positiva débil, con un coeficiente de Tau-c de 

Kendall de 0,140, lo que indica que a medida que aumentan las actitudes 

machistas, también tiende a incrementarse la violencia de pareja, de esta manera, 

se acepta la hipótesis de investigación de que existe una relación significativa 

entre las actitudes machistas y la violencia de pareja en las mujeres de la etnia 

Awajún, 2023. 

Tabla 3 

Correlación entre las dimensiones del machismo y la violencia de pareja en 

mujeres de la etnia Awajún, 2023 

Dimensiones del 

machismo 

Violencia de pareja 

 

Dominio masculino 

Superioridad masculina 

Dirección del hogar 

Socialización del rol sexual 

Control de la sexualidad 

τc P 

,233 

,202 

,166 

,228 

,258 

,005 

,007 

,007 

,006 

,002 

 

En la Tabla 3, se observa una relación significativa entre la variable violencia de 

pareja y las dimensiones dominio masculino, superioridad masculina, dirección 

del hogar, socialización del rol sexual y control de la sexualidad, con un valor de 
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p menor a 0,05 en todos los casos; asimismo,  la fuerza de correlación es baja y 

positiva en todas las dimensiones, con coeficientes de Tau-c de Kendall de 0,233 

para dominio masculino; 0,202 para superioridad masculina; 0,166 para dirección 

del hogar; 0,228 para socialización del rol sexual; y 0,258 para control de la 

sexualidad. 

Tabla 4 

Nivel de actitudes machistas en las mujeres de la etnia Awajún, 2023 

 Rechazo Ambivalente Tendencia a la 

aceptación 

Definitiva 

aceptación 

 n % n % n % n % 

Actitud 

Machista 

 

Dominio 

masculino 

 

Superioridad  

Masculina 

 

Dirección del 

hogar 

 

Socialización 

del rol sexual 

 

Control de la 

sexualidad 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

1,3 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

4 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

4 

5,1 

 

 

1,3 

 

 

7,7 

 

 

15,4 

 

 

1,3 

 

 

5,1 

65 

 

 

46 

 

 

62 

 

 

64 

 

 

47 

 

 

43 

83,3 

 

 

59,0 

 

 

79,5 

 

 

82,1 

 

 

60,3 

 

 

 55,1 

9 

 

 

31 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

30 

 

 

31 

11,5 

 

 

39,7 

 

 

11,5 

 

 

2,6 

 

 

38,5 

 

 

39,7 

 

En la tabla 4, se observa que el 11,5% de las mujeres acepta definitivamente las 

actitudes machistas, asimismo, 83,3% manifiesta tendencia a la aceptación del 

machismo. Respecto a sus dimensiones se aprecia que solo el 1,3% rechaza las 

actitudes machistas de superioridad masculina. En contraste, muestran tendencia 
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a la aceptación del machismo sobre la socialización del rol sexual (60,3%), 

superioridad masculina (79,5%) y dirección del hogar (82,1%). Además, 

mantienen una conducta de definitiva aceptación del machismo sobre dominio 

masculino (39%), socialización del rol sexual (38%), y control de la sexualidad 

(39%). 

Tabla 5 

Nivel de violencia de pareja en las mujeres de la etnia Awajún, 2023 

 

En la tabla 5, se evidencia que el 30,8% de las mujeres presenta un nivel de 

violencia bajo, el 46,2% moderado, y 23,1% severo. Respecto a sus dimensiones 

se aprecia que el 59% presenta un nivel bajo de violencia física; mientras que, el 

33,3% presenta un nivel severo de violencia no física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bajo Moderado Severo 

 n % n % n % 

Violencia de pareja 

Violencia física 

Violencia no física 

24 

46 

19 

30,8 

59,0 

24,4 

36 

32 

33 

46,2 

41,0 

42,3 

18 

0 

26 

23,1 

0 

33,3 
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IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio evidencia que existe una relación significativa entre las 

actitudes machistas y la violencia de pareja (τc.140, p<.031), lo que indica, que a 

medida que las actitudes machistas aumentan también aumenta la incidencia de 

violencia de pareja. Similar fueron los resultados de Díaz & Guerrero (2022); y 

Huayhua (2020), en donde la actitud machista guarda relación significativa con la 

violencia de pareja, dicha relación según Kabir & Moral (2019) se explica 

mediante el proceso de internalización de roles de género en donde las mujeres, a 

menudo sin ser conscientes, aceptan y reproducen valores machistas, lo que ayuda 

a normalizar e invisibilizar la violencia.  

 

En lo que respecta a la relación entre las dimensiones del machismo y violencia 

de pareja, se obtuvo correlación significativa en todos los casos (p<.05). Entre 

dominio masculino y violencia de pareja (τc= .233), entre superioridad masculina 

y violencia de pareja (τc= .202), entre dirección del hogar y violencia de pareja 

(τc= .166), entre socialización del rol sexual y violencia de pareja (τc= .228), 

finalmente, control de la sexualidad y violencia de pareja (τc= .258). Semejante 

fue el resultado de Huayhua (2020) en donde dominio masculino, superioridad 

masculina, socialización del rol sexual y control de la sexualidad mostraron una 

correlación significativa respecto a la violencia de pareja, infiriendo que a mayor 

aceptación del machismo en cualquiera de sus dimensiones incrementa la 

violencia hacia las mujeres.  

 

En relación al anterior párrafo, Guevara (2019) indica que, en la etnia Awajún el 

patriarcado, heredado de las guerras, otorgó poder a los hombres que 

instrumentalizó a las mujeres que se tradujeron en las prácticas como la poligamia 

y las violencias en sus distintas manifestaciones; aunque los contextos bélicos 

quedaron atrás, las funciones patriarcales fueron asumidas por los profesores, 

luego por los jefes de comunidad y, finalmente, por cualquier hombre que cree 

tener derecho, debido a su identidad y herencia, a ejercer la violencia contra las 

mujeres. En consecuencia, las mujeres Awajún viven bajo sometimiento a nivel 

social, laboral, afectivo y procreativo. 
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Asimismo, en cuanto a niveles de machismo que presentan las mujeres Awajún, 

el nivel de tendencia hacia la aceptación del machismo fue el más prevalente con 

83,3%, indicando que la mayoría de las mujeres Awajún aceptan el sometimiento 

de los hombres sobre ellas mismas, similar fue el estudio de Chávez & Kunchikui 

(2019) quien encontró alto nivel de machismo en las familias de la comunidad 

Awajún, sin embargo, los resultados de Díaz & Guerrero (2022); Avalos & 

Revilla (2022) no coinciden, ya que en ambos estudios encontraron mayor 

prevalencia de actitud ambivalente hacia el machismo, con respecto, Ávila (2020) 

explica que la aceptación de los roles y estereotipos de genero llegan a 

normalizarse debido a influencias socioculturales, educativos, económicos e 

incluso religiosos, en donde las mujeres perciben una falsa seguridad y protección 

cuando aceptan el machismo, en ese sentido, la diferencia marcada se puede 

entender desde las características culturales de la población de estudio. 

 

El investigador infiere en ese aspecto que, aunque la etnia Awajún ya presentaba 

características machistas, la interacción con la cultura hispanohablante contribuyó 

a institucionalizar y consolidar estas actitudes, especialmente a través de la 

educación y la religión, dado que las primeras instituciones con las que las 

comunidades Awajún tuvieron contacto fueron de carácter religioso, quienes 

promovieron la formación de docentes varones y difundieron la idea de la 

superioridad masculina, este proceso no solo reforzó las dinámicas patriarcales 

existentes, sino que también las integró de manera más profunda en la estructura 

social y cultural de la comunidad.  

 

Finalmente, respecto el nivel de violencia de pareja el nivel moderado fue el más 

prevalente con 46,2%, dichos los resultados coinciden con lo hallado por Avalos 

& Revilla (2022); y Díaz & Guerrero (2022) en donde el nivel moderado de 

violencia de pareja fue el de mayor proporción. En torno a ello, Bosh & Ferrer 

(2019) explican desde su modelo piramidal que involucra el patriarcado, proceso 

de socialización, expectativa de control, eventos desencadenantes, y como la 

última escala de la pirámide el estallido de la violencia que se manifiesta en todas 

sus formas, en ese sentido, la violencia hacia las mujeres viene a ser una 

manifestación del machismo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La relación entre las actitudes machistas y la violencia de pareja es 

significativa (p<0.031), con fuerza de correlación baja (τc=0.140). 

 

2. Las dimensiones del machismo dominio masculino, superioridad masculina, 

dirección del hogar, socialización del rol sexual y control de la sexualidad 

mostraron correlación significativa con la violencia de pareja (p<0.05). 

 

3. En actitudes machistas, el 83.3% mostraron una “tendencia hacia la 

aceptación del machismo”. 

 

4. En la violencia de pareja, el 46.2% de las mujeres de la etnia Awajún 

presentan un nivel “moderado”. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• A los investigadores, realizar estudios con muestras más amplias que incluyan 

variables sociodemográficas como la edad, situación económica, nivel 

educativo y religión. Además, realizar adaptación de los instrumentos de 

estudio en el idioma Awajún. 

 

• Al Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables (MIMP), diseñar e 

implementar programas, talleres y charlas que prevengan la violencia hacia 

las mujeres, promuevan relaciones saludables y empoderen a las mujeres 

Awajún en base al quinto objetivo del desarrollo sostenible. 

 

• Al Ministerio de Educación (MINEDU), en las escuelas de las comunidades 

indígenas Awajún incorporar materiales educativos con enfoque de igualdad 

de género y respeto por los derechos humanos. 

 

• A los Apus de las comunidades nativas awajún, revisar y actualizar los 

reglamentos internos acorde a los tiempos actuales, endureciendo las penas y 

sanciones ante de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 
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