
Perfil de actitudes de hombres generadores de violencia
contra las mujeres en su pareja (PAHVIM)

Attitudes’ profile of men’s generating violence towards
their women partners

Se desarrolló una escala para medir, en hombres, creencias vinculadas a la violencia contra las mujeres en la
relación de pareja. Una primera versión con 128 reactivos con formato de respuesta tipo Likert se aplicó a
307 participantes; 98 de ellos asistían a grupos terapéuticos del CIVA (PGJDF); 176 eran operarios de
transporte público de la Cd. de México, y 33 solicitaron psicoterapia en la Facultad de Psicología, de la
UNAM. La estructura factorial agrupó 44 reactivos en 6 factores que explicaron 31.99% de la varianza. El
alfa de Cronbach fue de 0.932. Los factores que produjeron diferencias entre grupos fueron:
control/supremacía masculina, complementariedad, estereotipos de género y percepción de
vulnerabilidad. Los hombres que recibían psicoterapia expresaron menos creencias vinculadas con la
violencia masculina que aquellos que no recibían psicoterapia. En la validez concurrente se observaron
correlaciones significativas entre los factores de la escala y los del otro instrumento. Los factores
diferenciaron los grupos de acuerdo con los criterios de tener o no pareja, vivir o no con la pareja, estado
civil, número de hijos, consumo de alcohol y nivel educativo. La escala mostró validez teórica, factorial, de
criterio, concurrente y confiabilidad; se sugieren estudios posteriores para mejorar su validez.

Pa la bras cla ves: violencia, creencias, género, pareja, sexismo. 

It was developed a scale to measure male beliefs about violence against women inside couple. In a first
version 128 questions with Likert format that were applied to 307 participants; 98 were attending to CIVA
(PGJDF) therapeutic groups; 176 were Mexico’s City public transportation drivers, and 33 asked for
therapeutic help at UNAM’s Psychology School. The factorial structure grouped 44 items in 6 factors that
explained 31.99% of the variance. The Cronbach Alfa was of 0.932. The factors that produced differences
between groups were: male control/supremacy, complementarities, gender stereotypes and vulnerability
perception. Factors that did not produce a difference were: violence legitimization and external attribution to 
anger. Men receiving psychotherapy expressed less beliefs related to male violence than those who were not
receiving psychotherapy. In the results of the concurrent validity, significant correlations among the scale
factors and the Distortional Thoughts about the Woman and the Use of Violence (Echeburúa and
Fernandez-Montalvo, 1998) were observed. It was found differences between groups according to the
criteria of having or not having couple, living or not living with the couple, civil status, number of children,
alcohol consumption and educational level. The scale showed reliability, and validity of various types:
concurrent, theoretical, factorial, and criterion. It is suggested more validity studies. The study shows us
useful information about sexist beliefs that support gender violence, and related with results of violent men
receiving therapy.

Key words: violence, beliefs, gender, couple, sexist. 

La vio len cia con tra la pa re ja es un pro ble ma so cial y de sa lud pú -
bli ca ya que es una de las for mas más co mu nes de vio len cia con tra la
mu jer por su fre cuen cia, gra ve dad de sus con se cuen cias y gas to en
aten ción a las víc ti mas (Mer ca do-Co ro na, So ma rri ba-Ro cha, Cue -
vas-Re naud, Astu di llo-Gar cía y Sán chez-Estra da, 2011). Es im por -
tan te se ña lar que la vio len cia pue de ocu rrir en cual quier eta pa de la
vida de las mu je res; mu chas mu je res ex pe ri men tan múl ti ples epi so -

dios vio len tos du ran te sus vi das, ya sea a ma nos de uno o más agre -
so res, lo cual tie ne con se cuen cias de vas ta do ras so bre su sa lud; don -
de, en al gu nos de los ca sos, es tas ex pe rien cias con lle van el pe li gro
de muer te y tie nen re sul ta dos fa ta les como el sui ci dio o el fe mi ni ci -
dio a ma nos de sus pa re jas (Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud,
2005).

En las es ta dís ti cas se ve re fle ja do un cla ro pro ble ma de sa lud pú -
bli ca: 3 de cada 10 mu je res su fren de vio len cia de pa re ja ac tual, 4 de
cada 10 han su fri do vio len cia de pa re ja al gu na vez en la vida, 6 de
cada 10 mu je res han su fri do de vio len cia al gu na vez en la vida; en re -
la ción con la pre va len cia para cada uno de los ti pos de vio len cia se re -
por ta ron los si guien tes por cen ta jes: psi co ló gi ca, 28.5%; fí si ca,
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16.5%; se xual, 12.7%; y eco nó mi ca, 4.42% (Cen tro Na cio nal de
Equi dad de Gé ne ro y Sa lud Re pro duc ti va, 2006). La Ley Ge ne ral de
Acce so de las Mu je res a una Vida Li bre de Vio len cia (2012) de fi ne la
vio len cia con tra las mu je res como “cual quier ac ción u omi sión, ba sa -
dos en su gé ne ro, que les cau se daño o su fri mien to psi co ló gi co, fí si co,
pat ri mo nial, económico, sex ual o la muerte, tanto en el ámbito
privado como en el público”. 

El sis te ma sexo/gé ne ro es ta ble ce las pau tas que ri gen las re la cio -
nes so cia les en tre hom bres y mu je res, las cua les ge ne ral men te co lo -
can en des ven ta ja a las mu je res, de fi nen lo mas cu li no y lo fe me ni no y
cons ti tu yen mo de los de con duc ta para cada sexo en los di fe ren tes es -
pa cios de la rea li dad so cial (Gar cía, Ca ma re na y Sa las, 1999; La mas,
2002). La vio len cia de gé ne ro alu de a los me ca nis mos a tra vés de los
cua les se in ten ta man te ner el sis te ma de je rar quías im pues to por el pa -
triar ca do; uno de los obs tácu los prin ci pa les para la com pren sión de la
vio len cia de gé ne ro con tra las mu je res ha sido es truc tu ra do a partir de
dos ejes fundamentales: la invisibilización y la naturalización (Corsi,
2003). 

Para Fe rrer, Bosch, Ra mis, To rres y Na va rro (2006), los va ro nes
con ac ti tu des de rol de gé ne ro tra di cio na les son más pro pen sos a pre -
sen tar ac ti tu des ha cia la vio len cia con tra las mu je res en la re la ción de
pa re ja, en com pa ra ción con los hom bres con ac ti tu des de rol de gé ne -
ro igua li ta rias. Se ha hi po te ti za do que la vio len cia con tra las mu je res
en la pa re ja es un fe nó me no mul ti cau sal en cuyo ori gen tie nen un pa -
pel cen tral las creen cias y ac ti tu des se xis tas, y to le ran tes con el uso de
la violencia (Ferrer, Bosch, Ramis y Navarro, 2006).

Con tex tua li za do así el se xis mo, pue de di men sio nar se su re la ción
con la vio len cia de gé ne ro, ya que ésta se ma ni fies ta por me dio de ac -
ti tu des y con duc tas fun da men ta das en un sis te ma de creen cias se xis ta, 
que se tras mi te a tra vés de la so cia li za ción y edu ca ción, y que tien de a
ma xi mi zar las di fe ren cias en tre hom bres y mu je res apo yán do se en los 
es te reo ti pos de gé ne ro; en ton ces, toda for ma de dis cri mi na ción con tra 
las mu je res, en dis tin tos ni ve les, y tan to en el ám bi to pú bli co como en
el pri va do, cons ti tu yen vio len cia de gé ne ro; es así como la ideo lo gía
de gé ne ro o sexismo legitima la violencia con tra las mujeres (Corsi,
2003; Moya y Expósito, 2005).

El en fo que cog ni ti vo-con duc tual, del cual se par te en esta in ves ti -
ga ción, se fun da men ta en pre mi sas como las si guien tes: a) la ira no
con tro la da es un pre cur sor de la vio len cia, y b) la dis tor sión cog ni ti va
y los pen sa mien tos irra cio na les in flu yen en es ti mu lar la agre sión; en
su di men sión con duc tual, tie ne como base que la vio len cia de los
hom bres se ori gi na de un dé fi cit en sus ha bi li da des in ter per so na les,
como fal ta de ha bi li da des de afron ta mien to, ca ren cia de habilidades
de comunicación, etc. (Welland y Wexler, 2007).

Eche bu rúa y Fer nán dez-Mon tal vo (1998) ex pli can que la ac ti tud
de hos ti li dad con tra la pa re ja pue de ser el re sul ta do de es te reo ti pos se -
xua les ma chis tas en re la ción con la ne ce si dad de su mi sión de la mu -
jer, de la per cep ción de vul ne ra bi li dad de la pa re ja y de la le gi ti ma -
ción sub je ti va de la vio len cia como estrategia de solución de
problemas.

No obs tan te, no se debe ol vi dar que, pese a la ayu da y asis ten cia
que so li ci tan las mu je res re cep to ras de vio len cia, una gran pro por ción
de ellas re gre san al mis mo con tex to en el que se en cuen tra el ge ne ra -
dor de vio len cia, es de cir, la pa re ja. De ma ne ra que al es tu diar a los
agre so res como cau sa del con flic to se co no ce rá me jor la na tu ra le za
del pro ble ma y se de sa rro lla rán in ter ven cio nes ba sa das en evi den cias
cien tí fi cas, tan to pre ven ti vas como de tra ta mien to (Carrasco-Portiño,
Vives-Cases, Gil-González y Álvarez-Dardet, 2007).

La vio len cia de gé ne ro con tra la pa re ja se re fie re a cual quier com -
por ta mien to den tro de una re la ción ín ti ma que cau sa daño fí si co, psí -
qui co o se xual a la mu jer en una re la ción de pa re ja. Al es tu diar el fe -
nó me no de la vio len cia con tra las mu je res en la pa re ja, se ha ob ser va -

do una mar ca da ten den cia a es tu diar la si tua ción de las mu je res afec -
ta das en la re la ción de pa re ja, pres tan do poca aten ción a los hom bres
ge ne ra do res de vio len cia. El ins tru men to de sa rro lla do en este es tu dio
tie ne la fi na li dad de de tec tar la vio len cia masculina con tra la pareja
para, ulteriormente, prevenirla y detenerla. 

Cons truc ción del ins tru men to

Se de sa rro lló un ins tru men to para me dir vio len cia que ge ne ran los 
hom bres con tra las mu je res en su re la ción de pa re ja; el sus ten to de di -
cho ins tru men to se en cuen tra en la teo ría cog ni ti vo-con duc tual, en la
que se iden ti fi ca un per fil de los hom bres mal tra ta do res, ca rac te ri za do 
por tres di men sio nes: cog ni ti vo, emo cio nal y con duc tual; para de sa -
rro llar el sis te ma de eva lua ción, se eli gió el as pec to cog ni ti vo, ya que
en la li te ra tu ra so bre el tema se re por ta el pa pel cen tral que tie nen las
creen cias y ac ti tu des sexistas en la violencia que generan los hom bres
con tra su pareja. 

Al lle var a cabo la re vi sión de la teo ría se se lec cio na ron cin co di -
men sio nes: se xis mo, le gi ti ma ción de la vio len cia, atri bu ción ex ter na
de la res pon sa bi li dad, con trol de la pa re ja y per cep ción de vul ne ra bi -
li dad de la víc ti ma. A par tir de es tos fac to res se de sa rro lla ron 128
reac ti vos; cui dan do que di chos reac ti vos fue ran cla ros, bre ves, sen ci -
llos, que ex pre sa ran una sola idea, que no ex pre sa ran estereotipos y
procurando disminuir la deseabilidad so cial.

Res pec to al for ma to se eli gió pre sen tar las res pues tas en un for -
ma to tipo Li kert, cu yas op cio nes de res pues ta son seis y que re fle jan
el gra do de acuer do: to tal men te en de sa cuer do, mo de ra da men te en
de sa cuer do, le ve men te en de sa cuer do, le ve men te de acuer do, mo de -
ra da men te de acuerdo y totalmente de acuerdo.

Obje ti vo del es tu dio

Co no cer la con fia bi li dad y la va li dez del ins tru men to “Per fil de
ac ti tu des de los hom bres que ge ne ran vio len cia con tra las mu je res en
su pareja (PAHVIM)”.

MÉTODO

El ob je ti vo de la pre sen te in ves ti ga ción es psi co mé tri co: la cons -
truc ción y la va li da ción de un ins tru men to que mida, en los hom bres,
creen cias vin cu la das a la vio len cia con tra las mu je res en la relación de 
pareja. 

Par ti ci pan tes 

La mues tra es tu vo cons ti tui da por 307 par ti ci pan tes, con eda des
en tre los 18 y 67 años (M=36; DE=11.69); 98 de los par ti ci pan tes for -
ma ban par te de los gru pos te ra péu ti cos del Cen tro de Inves ti ga ción
Vic ti mo ló gi ca y de Apo yo de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del
Dis tri to Fe de ral (CIVA); 176 eran ope ra rios de trans por te pú bli co de
la ciu dad de Mé xi co y 33 de los par ti ci pan tes eran hom bres que so li ci -
ta ron aten ción psi co ló gi ca del Cen tro de Aten ción Pis co lo gía “Dr.
Gui ller mo Dá vi la” de la Fa cul tad de Psi co lo gía, de la UNAM. Va li dez 
de cri te rio. En el pre sen te es tu dio se em plea rá como cri te rio ex ter no
de va li dez, los gru pos de hom bres que asisten a terapia, en CIVA, para 
el manejo de su violencia en su relación de pareja.

Instru men tos

Se cons tru yó un ins tru men to para me dir creen cias aso cia das con
la vio len cia mas cu li na con tra la pa re ja; se de sa rro lló a par tir de la teo -
ría cog ni ti vo-con duc tual y la teo ría de gé ne ro.  El ins tru men to se so -
me tió a prue ba de cla ri dad y va li dez teó ri ca o de fa cie.
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El ins tru men to se com pu so ori gi nal men te de 128 reac ti vos; el for -
ma to de res pues ta es de tipo Li kert con seis op cio nes (to tal men te en
de sa cuer do, mo de ra da men te en de sa cuer do, le ve men te en de sa cuer -
do, le ve men te de acuer do, mo de ra da men te de acuer do y to tal men te
de acuer do). Se in cluyeron al gu nas preguntas relativas a vari ables
sociodemográficos.  

La es ca la de Eche bu rúa y Fer nán dez-Mon tal vo (1998), Inven ta -
rio de Pen sa mien tos dis tor sio na dos so bre la Mu jer y so bre el Uso de
la Vio len cia, cons ta de 29 ítems de res pues ta bi na ria (sí y no), 13
ítems re la ti vos a “pen sa mien tos dis tor sio na dos so bre las mu je res” y
16 re la ti vos a “la vio len cia como for ma acep ta ble de re sol ver con flic -
tos”. Este in ven ta rio se apli có a 60 hom bres ge ne ra do res de vio len cia,
con el fin de ob te ner la va li dez con cu rren te de PAHVIM. Los au to res
del in ven ta rio no in for man so bre las ca rac te rís ti cas psi co mé tri cas de
este ins tru men to que em plean en la prác ti ca clí ni ca (Eche bu rúa y Fer -
nán dez-Mon tal vo, 1998). Para ob te ner más in for ma ción se
reconvirtió la escala orig i nal a una escala Likert con 6 opciones (las
mismas de PAHVIM).

Pro ce di mien to 

Para lle var a cabo las apli ca cio nes del Instru men to se so li ci tó el
apo yo de dos ins ti tu cio nes pú bli cas (Cen tro de Inves ti ga ción Vic ti -
mo ló gi ca y de Apo yo de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis -
tri to Fe de ral y el Cen tro de Aten ción Pis co lo gía “Dr. Gui ller mo Dá vi -
la” de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM) y una aso cia ción ci vil,
CENFES, “Cen tro para el Fo men to de la Edu ca ción y la Sa lud”, de los 
Ope ra rios de Trans por te Pú bli co de la ciu dad de Mé xi co; en los tres
ca sos se es ta ble ció con tac to vía te le fó ni ca y co rreo elec tró ni co para
so li ci tar una cita, pre sen tar el pro yec to por es cri to, así como pro por -
cio nar una carta de solicitud for mal para llevar a cabo la aplicación de
los cuestionarios. 

Una vez que fue otor ga do el in gre so a las ins ta la cio nes de las
ins ti tu cio nes, se les so li ci tó co la bo ra ción a las per so nas para res pon -
der el ins tru men to, aco tan do que su par ti ci pa ción era vo lun ta ria y
anó ni ma. La apli ca ción fue de for ma gru pal; se les dio el ins tru men -
to y se le ex pli có bre ve men te en que con sis tía: “es un cues tio na rio
cuya fi na li dad es iden ti fi car al gu nos as pec tos de las re la cio nes de
pa re ja”; ha cien do hin ca pié en que ante al gu na duda o di fi cul tad pre -

gun ta ran a los apli ca do res res pon sa bles. No hubo res tric ción de
tiem po para el lle na do del cues tio na rio, el pro me dio de tiem po em -
plea do fue de 25 mi nu tos.

RESULTADOS

Dis cri mi na ción de reac ti vos

Para co no cer la ca li dad dis cri mi na ti va de los reac ti vos se ana li za -
ron los reac ti vos uno por uno. Pri me ro, a tra vés de una dis tri bu ción de
fre cuen cias, se ob tu vie ron los per cen ti les 27 y 73 de las pun tua cio nes
to ta les. Se for ma ron dos gru pos; el pri me ro, des de el per cen til 1 al 27;
el se gun do, des de el per cen til 73 al 100. Se rea li zó, en ton ces, una
prue ba t de Stu dent de cada uno de los reac ti vos con res pec to a las
pun tua cio nes más al tas (per cen til 73 al 100) y las pun tua cio nes más
ba jas (per cen til 1 al 27). Por cada reac ti vo se com pa ra ron las pun tua -
cio nes al tas con las pun tua cio nes ba jas, y se eli mi na ron los reac ti vos
que no mos tra ron una di fe ren cia sig ni fi ca ti va en tre di chas pun tua cio -
nes. Des pués se lle vó a cabo una dis tri bu ción de fre cuen cias de cada
uno de los 128 reac ti vos; fue ron eli mi na dos aque llos reac ti vos que
con cen tra ban más del 60% en una op ción de res pues ta. En to tal, fue -
ron eli mi na dos 58 reac ti vos con base en los dos cri te rios, que dan do 70 
reac ti vos que sí discriminan. 

Aná li sis fac to rial

Para co no cer la es truc tu ra fac to rial de la es ca la, esto es de ter mi nar 
los fac to res y car gas fac to ria les de los reac ti vos que co rres pon den a
cada fac tor, se efec tuó un aná li sis fac to rial de com po nen tes prin ci pa -
les con ro ta ción va ri max. Para rea li zar este pro ce di mien to se eli gie ron 
so la men te aque llos reac ti vos que cum plie ran dos cri te rios: a) reac ti -
vos con car gas fac to ria les ma yo res o igua les a .40 y b) reac ti vos con
va lo res Ei gen igua les o ma yo res a 1.

Este pro ce di mien to agru pó a 44 reac ti vos en 6 fac to res, que ex pli -
can el 31.99% de la va rian za to tal; los re sul ta dos se mues tran en la ta -
bla 1. Des pués se pro ce dió a dar les nom bres a cada uno de los fac to res
de acuer do con el con te ni do de los reac ti vos (véase tab la 2).

Los seis fac to res que re sul ta ron del aná li sis fac to rial son casi los
mis mos que los cin co fac to res ori gi na les al mo men to de ela bo rar los
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reac ti vos. Los fac to res con trol, le gi ti ma ción de la vio len cia, atri bu -
ción ex ter na del eno jo y per cep ción de vul ne ra bi li dad, que se con si -
de ra ron al ini cio de la in ves ti ga ción, per ma ne cen al fi nal; el fac tor ori -
gi nal de se xis mo se di vi dió, tras el aná li sis fac to rial, en dos: com ple -
men ta rie dad y es te reo ti pos de gé ne ro. Los reac ti vos que so bre vi vie -
ron al aná li sis fac to rial no siem pre se que da ron en su fac tor ori gi nal,
en es pe cial los reac ti vos del fac tor ori gi nal se xis mo, que se dis tri bu ye -
ron en otros fac to res tras el aná li sis fac to rial.

Aná li sis de con sis ten cia in ter na

Para co no cer la con fia bi li dad de la es ca la se rea li za ron aná li sis de
con sis ten cia in ter na de la es ca la to tal y de cada uno de los seis fac to -
res. El coe fi cien te alp ha de Cron bach de la es ca la to tal es de .932. Los 
coe fi cien tes alp ha de Cron bach para cada uno de los fac to res se
muestran en la tab la 3.

Se pue de ob ser var que el coe fi cien te de con fia bi li dad de la es ca la
to tal es bas tan te alto, y que los coe fi cien tes de con fia bi li dad para cada
uno de los seis fac to res de la es ca la son acep ta bles, ex cep to para el
fac tor per cep ción de vul ne ra bi li dad; lo cual está re la cio na do con que
este fac tor está con for ma do con tan sólo cin co reac ti vos. Asi mis mo, la 
ra zón por la que no se eli mi nó el fac tor per cep ción de vul ne ra bi li dad
con sis te en que el con te ni do de sus reac ti vos des cri be una par te fun da -
men tal del perfil de los hom bres que generan violencia con tra su
pareja.

 

Aná li sis des crip ti vo de la es ca la

Para co no cer las es ta dís ti cas des crip ti vas de la es ca la se rea li zó un 
aná li sis de me dias de los fac to res ob te ni dos. Los re sul ta dos mos tra ron 
que el fac tor com ple men ta rie dad fue el úni co que pun tuó por arri ba de 
la me dia teó ri ca; por otra par te legi ti ma ción de la vio len cia fue el fac -
tor que pun tuó más por de ba jo de la me dia teó ri ca (se ca li fi ca ron las
op cio nes de respuesta del 1 al 6) (Véase tab la 4).

Es in te re san te ob ser var que el fac tor com ple men ta rie dad es el
úni co que pun túa por arri ba de la me dia teó ri ca, po si ble men te re la cio -
na do con el he cho de los reac ti vos que lo con for man cons ti tu yen afir -
ma cio nes “acep ta bles” del se xis mo, que des cri ben una vi sión “ro mán -
ti ca” y “protectora” de las relaciones de pareja. 

Va li dez con cu rren te

Con el ob je ti vo de co no cer la va li dez con cu rren te de la es ca la, se
co rre la cio na ron los fac to res de PAHVIM con los fac to res de la es ca la
de Eche bu rúa y Fer nán dez-Mon tal vo (1998), esto se rea li zó a tra vés
de una co rre la ción pro duc to-mo men to de Pear son; los resultados se
muestran en la tab la 5.

Los re sul ta dos mos tra ron co rre la cio nes tan to al tas como sig ni fi -
ca ti vas en tre los 6 fac to res de PAHVIM y los 2 fac to res de la es ca la de 
Eche bu rúa y Fer nán dez-Mon tal vo (1998), lo que fun da men ta la va li -
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dez con cu rren te de la es ca la. Como se ob ser va en los re sul ta dos, las
co rre la cio nes sig ni fi ca ti vas más al tas se ob tu vie ron en tre el fac tor es -
te reo ti pos de gé ne ro y los fac to res pen sa mien tos so bre la in fe rio ri dad 
de las mu je res y le gi ti ma ción de la vio len cia, mien tras que la co rre la -
ción más baja se dio en tre com ple men ta rie dad y le gi ti ma ción de la
violencia.

De cía mos an te rior men te que los reac ti vos del fac tor com ple men -
ta rie dad des cri ben una vi sión “ro mán ti ca” y “pro tec to ra” de las re la -
cio nes de pa re ja, lo cual pue de ex pli car la baja co rre la ción en tre este
fac tor y el fac tor le gi ti ma ción de la vio len cia. Por otro lado, el que las
co rre la cio nes sig ni fi ca ti vas más al tas de la es ca la de Eche bu rúa y Fer -
nán dez-Mon tal vo (1998) ha yan sido con el fac tor es te reo ti pos de gé -
ne ro pue de ex pli car se de bi do a que los reac ti vos de este fac tor cons ti -
tu yen creen cias rí gi das muy di fí ci les de modificar en cuanto a las
expectativas de mujeres y hom bres en la sociedad.

Va li dez de cri te rio

Para ob te ner la va li dez de cri te rio se com pa ra ron las pun tua cio nes 
de PAHVIM con una va ria ble ex ter na o cri te rio que se sabe o se con si -
de ra que mide el atri bu to que se es tu dia: gru pos de hom bres que re ci -
ben psi co te ra pia por mo ti vo de vio len cia de género con tra la pareja. 

Para ob te ner la va li dez de cri te rio se rea li zó en los fac to res de
PAHVIM un aná li sis de las di fe ren cias, a tra vés de la prue ba t de Stu -
dent, en tre el gru po de hom bres que re ci bían psi co te ra pia por mo ti vo
de vio len cia ge ne ra da con tra su pa re ja, y el gru po de hom bres que no
re ci bían psicoterapia (véase tab la 6). 

Los re sul ta dos mos tra ron que hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en 4
de los 6 fac to res; los hom bres que re ci bían psi co te ra pia ex pre sa ron
me nos creen cias vin cu la das con la vio len cia mas cu li na que aque llos
que no es ta ban so me ti dos a te ra pia; los fac to res legi ti ma ción de la
vio len cia y con trol y atri bu ción ex ter na del eno jo no mos tra ron di fe -
ren cias sig ni fi ca ti vas en tre am bos gru pos. Por lo an te rior, la es ca la
tam bién tie ne va li dez de cri te rio. Con base en los re sul ta dos po de mos
afir mar que el he cho de re ci bir psi co te ra pia gru pal po si ble men te tie -
ne, en los hom bres, el efec to de cues tio nar se al gu nas creencias
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vinculadas con la violencia masculina y que se expresen menos
creencias de este tipo.

Aná li sis de di fe ren cias en tre fac to res y al gu nas va ria bles
so cio de mo grá fi cas

Se rea li za ron prue bas t de Stu dent en tre los fac to res y las va ria bles 
so cio de mo grá fi cas de es ta do ci vil, nú me ro de hi jos, tie ne pa re ja, vive
con su pa re ja y con su mo de al cohol, y se en con tra ron di fe ren cias sig -
ni fi ca ti vas (véanse tab las 7 a la 11).

Se ob ser va en los re sul ta dos que los sol te ros ex pre san ac ti tu des
me nos rí gi das en los fac to res con trol, com ple men ta rie dad y es te reo ti -
pos de gé ne ro que los ca sa dos; esto pue de de ber se a que los sol te ros
no es tan do com pro me ti dos a vi vir en pa re ja tie nen me nos ne ce si dad
y/o po si bi li dad de controlar que los hom bres casados.

Se ob ser va en la ta bla 8 que los hom bres que tie nen 3 ó más hi -
jos/as ex pre san ac ti tu des más acor des a la vio len cia mas cu li na en los
fac to res de le gi ti ma ción de la vio len cia, atri bu ción ex ter na del eno jo
y com ple men ta rie dad; lo cual pue de de ber se a que con la lle ga da de
los hi jos/as la re la ción de pa re ja se con so li da más en su ci clo vi tal y se
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hace ne ce sa rio ex pre sar más exi gen cias y pre sio nes sobre la pareja
para evitar la autonomía de ésta.

Como se mues tra en los re sul ta dos (ta bla 9), ob ser va mos que los
hom bres que tie nen pa re ja pre sen tan ac ti tu des más fa vo ra bles a la vio -
len cia con tra la pa re ja en los fac to res de con trol, com ple men ta rie dad
y es te reo ti pos de gé ne ro; es de no tar que los fac to res que pre sen tan di -
fe ren cias sig ni fi ca ti vas en esta va ria ble son exac ta men te los mis mos
fac to res que pre sen tan di fe ren cias significativas en la vari able estado
civil.

Como se mues tra en la ta bla 10, sólo en los fac to res legi ti ma ción
de la vio len cia y com ple men ta rie dad, hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas
en tre los hom bres que vi ven con pa re ja y los que no cohabitan.

Se ob ser va en los re sul ta dos que los fac to res en los que se apre -
cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en cuan to al con su mo de al cohol son
atri bu ción ex ter na del eno jo y es te reo ti pos de gé ne ro (ta bla 11).

Se rea li za ron, tam bién, aná li sis de va rian za (ANOVA) en tre los
fac to res y las va ria bles so cio de mo grá fi cas de edad, nú me ro de hi jos
y tiem po con la pa re ja, y no se en con tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti -
vas. Pre via men te, es tas va ria bles se agru pa ron en ran gos: edad, en
ran gos de 18-29, 30-36, 37-46 y 47-67; nú me ro de  hi jos, en ran gos
de 0, 1 y 2 hi jos, y 3 ó más hi jos; tiem po con la pa re ja, en ran gos de
1-36 me ses, 37-120, 121-240 y 241 me ses en ade lan te. Tam po co se
en con tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas, al rea li zar se una prue ba t de

Stu dent, en tre los fac to res de PAHVIM y la va ria ble tra ba ja ac tual -
men te.

DISCUSIÓN

Se pre sen ta la pri me ra eta pa de la cons truc ción y va li da ción de un
ins tru men to (PAHVIM) para me dir, en los hom bres, creen cias se xis -
tas aso cia das con la vio len cia mas cu li na en la re la ción de pa re ja. En
esta eta pa se mos tró que el ins tru men to tie ne ín di ces acep ta bles de
con fia bi li dad, va li dez fac to rial, de criterio y concurrente. 

PAHVIM está com pues to por 44 reac ti vos (se agre ga ron 6 reac ti -
vos más, sin va lor psi co mé tri co, para evi tar las res pues tas so cial men te 
de sea bles) agru pa dos en 6 fac to res: con trol/su pre ma cía mas cu li na,
legi ti ma ción de la vio len cia, atri bu ción ex ter na del eno jo, com ple -
men ta rie dad, es te reo ti pos de gé ne ro y per cep ción de vul ne ra bi li dad,
que con cuer dan con in ves ti ga cio nes que ex pli can la ac ti tud de hos ti li -
dad con tra la pa re ja como el re sul ta do de es te reo ti pos se xua les en re -
la ción con la ne ce si dad de su mi sión de la mu jer, de la per cep ción de
vul ne ra bi li dad de la pa re ja y de la le gi ti ma ción sub je ti va de la vio len -
cia como es tra te gia de so lu ción de pro ble mas (Eche bu rúa y Fer nán -
dez-Mon tal vo, 1998); y que re ve lan que la ira no con tro la da es un pre -
cur sor de la violencia, y la distorsión cognitiva y los pensamientos
irracionales estimulan la violencia (Welland y Wexler, 2007).
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El fac tor atri bu ción ex ter na del eno jo tie ne un con si de ra ble peso
en el per fil ac ti tu di nal de los hom bres agre so res, ya que en el fe nó me -
no de la ex ter na li za ción de la cul pa, el agre sor de po si ta la cul pa en la
pa re ja, res pon sa bi li zán do la a ella por el eno jo que sien te y la vio len cia 
que ge ne ra; se ña la a su pa re ja como “pro vo ca do ra” de di chas si tua cio -
nes; ade más, los hom bres apren den a ne gar, jus ti fi car y mi ni mi zar sus
con duc tas vio len tas a tra vés de atri buir a su pareja la provocación de
tales conductas (Dohmen, 1995). 

Por otra par te, com ple men ta rie dad es un fac tor apa ren te men te po -
si ti vo y pro tec tor del se xis mo. Glick y Fis ke (1996) de fi nen el se xis -
mo be né vo lo como aque llas ac ti tu des ha cia las mu je res por me dio de
las cua les las con si de ran li mi ta das a cier tos ro les, pero con sen ti mien -
tos po si ti vos por par te del per cep tor que pro vo ca en él con duc tas de
ayu da y de bús que da de in ti mi dad. Estas ac ti tu des que con du cen, en
los hom bres, a la bús que da de in ti mi dad con las mu je res pue den ex pli -
car por que com ple men ta rie dad fue el único fac tor que produjo
puntuaciones por arriba de la me dia teórica.

Asi mis mo, en los re sul ta dos de la va li dez con cu rren te se ob ser va -
ron co rre la cio nes sig ni fi ca ti vas en tre los seis fac to res de PAHVIM y
los dos fac to res de la es ca la de Eche bu rúa y Fer nán dez-Mon tal vo
(1998), lo que se fun da men ta en in ves ti ga cio nes que re por tan que los
hom bres mal tra ta do res tie nen ideas dis tor sio na das que fa vo re cen per -
ci bir de for ma in fe rior a la mu jer y que con si de ran a la vio len cia como
una for ma le gí ti ma de re solver los conflictos (Echeburúa, Amor y
Cor ral, 2009). 

Es de no tar que la co rre la ción más baja se dio en tre com ple men ta -
rie dad y le gi ti ma ción de la vio len cia. Los reac ti vos del fac tor com ple -
men ta rie dad des cri ben una vi sión “ro mán ti ca” y “pro tec to ra” de las
re la cio nes de pa re ja, lo cual pue de ex pli car se con otros es tu dios que
des ta can del ma chis mo o se xis mo as pec tos po si ti vos, como el én fa sis
en la res pon sa bi li dad por pro te ger y pro veer so por te a la fa mi lia, es pe -
cial men te a las ma dres, ni ñas y ni ños (To rres, Sol berg & Carlstrom,
2002; Col tra ne, Par ke & Adams, 2004). De esta for ma, es di fí cil le gi -
ti mar la vio len cia cuan do se asu me la res pon sa bi li dad por pro te ger a
otra per so na. Sin em bar go, el se xis mo be né vo lo o pro tec tor si gue
sien do se xis mo ya que su fun da men to es la do mi na ción tradicional del 
varón y la restricción de la mujer a determinados roles y ámbitos
(Glick & Fiske, 1996).

Con res pec to a los re sul ta dos de la va li dez de cri te rio, se ob ser vó
que el he cho de re ci bir psi co te ra pia gru pal po si ble men te tie ne, en los
hom bres, el efec to de cues tio nar se al gu nas creen cias vin cu la das con
la vio len cia mas cu li na y que se ex pre sen me nos creen cias de este tipo. 

Los pro gra mas te ra péu ti cos, con en fo que de gé ne ro, pa re cen ge ne -
rar re sul ta dos po si ti vos en cuan to a la res truc tu ra ción y reha bi li ta -
ción de los hom bres ge ne ra do res de vio len cia (Echau ri, Ro me ro y
Ro drí guez, 2005; Expó si to y Ruiz, 2010). Tam bién exis te la po si bi -
li dad de que los par ti ci pan tes que han asis ti do a te ra pia para va ro nes
agre so res ha yan apren di do  la ver ba li za ción “so cial men te acep ta -
ble”.

Con res pec to a las di fe ren cias en tre los fac to res de PAHVIM y al -
gu nas va ria bles so cio de mo grá fi cas, las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas, en -
tre el con su mo de al cohol y las creen cias aso cia das con la vio len cia
mas cu li na, es tán en la mis ma di rec ción que lo en con tra do en la in ves -
ti ga ción lle va da a cabo por Blit chtein-Wi nic ki y Re yes-So la ri (2012),
en la que se des ta ca que un fac tor que se aso cia de for ma con sis ten te
con la vio len cia con tra las mu je res es el con su mo ex ce si vo de al cohol, 
la cual es una ca rac te rís ti ca re la cio na da con ro les so cia les mas cu li -
nos; ha llaz go que tam bién es apo ya do por Sa ra sua, Zu bi za rre ta, Eche -
bu rúa y Co rral (1994), quie nes afir man que la re la ción en tre al cohol y
vio len cia do mes ti ca es re le van te; al res pec to in for man que la in ci den -
cia de ma ri dos vio len tos es de un 7% en los abs te mios y de un 19% en
los al cohó li cos. Lo que su gie re que el al cohol au men ta la pro ba bi li dad 
de in te rac cio nes vio len tas y está aso cia do con la in ha bi li dad para re -
sol ver pro ble mas, ya que afec ta la eje cu ción de fun cio nes aso cia das
con la cor te za ce re bral (Me di na-Mora, Be ren zon y Na te ra, 1999); es -
tos ha llaz gos apo yan los re sul ta dos de la pre sen te investigación. Lo
que sugiere que la presencia del al co hol no sólo influye en el
momento de la agresión sino en las creencias sexistas que este
instrumento mida.

Con res pec to a la va ria ble es ta do ci vil y tie ne pa re ja, es tu dios
in ter na cio na les han do cu men ta do una ma yor tasa de vio len cia fí si ca
de la pa re ja con tra la mu jer si son con vi vien tes en lu gar de es tar ca -
sa das  (Brown rid ge & Ha lli, 2000; Van de llo & Cohen, 2003; Blit -
chtein- Wi nic ki y Re yes-So la ri, 2012); lo cual di fie re con los re sul -
ta dos ob te ni dos en la pre sen te in ves ti ga ción, res pec to a es ta do ci vil,
en don de se ubi ca que los hom bres ca sa dos son los que pre sen tan
ma yo res ac ti tu des de vio len cia ha cia las mu je res en su re la ción de
pa re ja.

En la pre sen te in ves ti ga ción, se en con tró que a ma yor nú me ro de
hi jos/as, ma yo res creen cias vin cu la das con la vio len cia mas cu li na, lo
que con cuer da con otros es tu dios que di cen que vi vir con la pa re ja y
te ner ma yor nú me ro de hi jos/as pa re cen re la cio nar se con creen cias y
ac ti tu des más con ser va do ras; el me nor nú me ro de hi jos/as in vo lu cra
me nor com pro mi so y de pen den cia eco nó mi ca, ma yor fa ci li dad para
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sa lir ade lan te y pro ba ble men te me nor acep ta ción de los ro les de gé ne -
ro tra di cio na les (Mer ca do et al., 2011). Pu die ra ser que las con di cio -
nes am bien ta les de una fa mi lia más nu me ro sa, que in vo lu cra ma yo res
com pro mi sos, así como creen cias re la cio na das con un víncu lo for mal
de de be res y derechos, estén asociados con mayores creencias y
actitudes sexistas.

La vio len cia con tra la pa re ja es un pro ble ma so cial y de sa lud pú -
bli ca que se exa cer ba aún más en los hom bres con cla se so cial me -
dia-baja o baja, los cua les ca re cen de es tu dios es pe cia li za dos y de -
sem pe ñan pro fe sio nes poco cua li fi ca das o se en cuen tran  de sem plea -
dos; esta cir cuns tan cia, ca re cer de ac ti vi dad la bo ral, au men ta la pro -
ba bi li dad de agre sio nes en el seno de la pa re ja (Fer nán dez-Mon tal vo
y Eche bu rúa, 2005). La me nor es co la ri dad es una ca rac te rís ti ca que se 
aso cia con creen cias y ac ti tu des más con ser va do ras (Mer ca do-Co ro na 
et al., 2011; Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, 2005). Lo cual apo ya
nues tros re sul ta dos res pec to a que una menor escolaridad está
vinculada con mayores creencias asociadas con la violencia
masculina.

En las re la cio nes de pa re ja se ma ni fies ta la ideo lo gía que jus ti -
fi ca, man tie ne y re pro du ce las con di cio nes de do mi nio-su mi sión
que ca rac te ri zan el ejer ci cio de la vio len cia mas cu li na (Mer ca -
do-Co ro na et al., 2011). Para Fe rrer, Bosch, Ra mis, To rres y Na va -
rro (2006), los hom bres con ac ti tu des de rol de gé ne ro tra di cio na les 
son más pro pen sos a pre sen tar ac ti tu des po si ti vas ha cia la vio len -
cia con tra las mu je res en la re la ción de pa re ja, en com pa ra ción con
los hom bres con ac ti tu des de rol de gé ne ro igua li ta rias. La vio len -
cia con tra las mu je res en la pa re ja es un fe nó me no mul ti cau sal en
cuyo ori gen tie nen un pa pel cen tral las creen cias y ac ti tu des se xis -
tas, y to le ran tes con el uso de la vio len cia (Fe rrer, Bosch, Ra mis &
Na va rro, 2006).

CONCLUSIONES

Esta in ves ti ga ción re por ta da tos úti les que nos pro por cio na in for -
ma ción va lio sa en tor no a los hom bres vio len tos que han re ci bi do psi -
co te ra pia, que  nos ofre ce ha llaz gos so bre las creen cias se xis tas que
fun da men tan la vio len cia de gé ne ro. Aun que di cho ins tru men to se
con cen tra en las creen cias de los hom bres ge ne ra do res de vio len cia
con tra las mu je res en su re la ción de pa re ja, sos la ya as pec tos afec ti vos
y con duc tua les que son fun da men ta les para en ten der a ca ba li dad el
per fil de los hom bres agre so res, por lo que son necesarios otros
instrumentos que evalúen dichas dimensiones.

Los ha llaz gos que arro ja esta in ves ti ga ción sólo pue den ge ne ra li -
zar se a po bla cio nes con ca rac te rís ti cas si mi la res a las de las mues tras
apli ca das. Para au men tar la con fia bi li dad y va li dez fac to rial y de cri -
te rio, se rán ne ce sa rias otras aplicaciones a diversas muestras.
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