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Resumen: La evolución del sexismo en las últimas décadas 
evidencia la necesidad de disponer de instrumentos que per-
mitan investigar sus nuevas manifestaciones. El propósito de 
este estudio ha sido analizar las propiedades psicométricas 
de la versión reducida de la Escala de sexismo ambivalente 
en El Salvador y en México. La muestra se compuso de 211 
estudiantes de nacionalidad salvadoreña y 270 de naciona-
lidad mexicana, procedentes de distintas universidades. La 
dimensionalidad se analizó mediante análisis factorial con-
fi rmatorio y la confi abilidad, mediante la alfa de Cronbach 
y la fi abilidad compuesta. Los resultados mostraron que la 
estructura de 2 factores correlacionados tenía buen ajuste y 
presentaba buenas propiedades psicométricas. Los 2 factores, 
sexismo hostil y sexismo benévolo, coincidieron con la lite-
ratura. En consecuencia, se constata que la Escala de sexismo 
ambivalente es una escala válida y fi able para medir el sexis-
mo ambivalente en los contextos salvadoreño y mexicano.

Palabras clave: actitudes, creencias, desigualdad de gé-
nero, estudio instrumental, invariancia factorial.

Abstract: Sexism evolution in recent decades demon-
strates the need for scales that allow investigating sex-
ism new manifestations. Th is study has aimed to analyze 
the psychometric properties of the reduced version of the 
Ambivalent Sexism Inventory in El Salvador and Mexico. 
Th e sample was composed by 211 students from El Sal-
vador and 270 from Mexico at several universities. Di-
mensionality was analyzed through confi rmatory factor 
analysis and reliability was analyzed through Cronbach’s 
alpha and composite reliability. Results showed that the 2 
correlated factors structure had good fi t and good psycho-
metric properties. Both factors, namely, Hostile Sexism 
and Benevolent Sexism, agreed with literature. Th erefore, 
the Ambivalent Sexism Inventory is a valid and reliable 
scale to measure ambivalent sexism in the Salvadoran and 
Mexican contexts.

Keywords: attitudes, beliefs, gender inequality, instru-
mental study, factorial invariance.

La violencia contra las mujeres es un problema social y de 
salud pública que tiene lugar en todo el mundo, con inde-
pendencia de factores como la cultura, la zona geográfi ca 
u otras características (Ali y Naylor, 2013; Bott, Guedes, 
Ruiz-Celis y Adams Mendoza, 2019; Ferrer Pérez y Bosch 
Fiol, 2006; Rivas Rivero, Bonilla Algovia, Redondo Pache-
co, Panadero Herrero y Vázquez Cabrera, 2020). Es una 

manifestación de las desigualdades de poder existentes 
entre hombres y mujeres, y tiene un alto impacto perso-
nal y social (Arredondo Provecho, Pliego Pilo y Gallardo 
Pino, 2018; Rivas, Bonilla y Vázquez, 2020; Rivas-Rivero 
y Bonilla-Algovia, 2020; Sutherland, Easteal, Holland y 
Vaughan, 2019), tal que puede costar la vida de las mu-
jeres, en lo que se denomina femicidio (Contreras Taibo, 
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2014; Prieto-Carrón, Th omson y Macdonald, 2007). Por 
lo tanto, para eliminar las diferentes formas de violencia 
contra las mujeres es fundamental el estudio de los factores 
asociados.

En las últimas décadas, se han realizado distintos es-
tudios en todo el mundo en los que se pone de manifi esto 
la magnitud de este grave problema social. Las estadísti-
cas muestran que, a nivel mundial, aproximadamente una 
de cada tres mujeres ha experimentado violencia física y/o 
sexual en la pareja durante su vida (Devries et al., 2013; 
Yakubovich et al., 2018). Estas estimaciones coinciden con 
las encontradas en América Latina y el Caribe (Bott et al., 
2019). La Organización Panamericana de la Salud, en un 
análisis comparativo de 12 países, halló que el porcentaje 
de mujeres alguna vez casadas o unidas que informaron de 
violencia física o sexual por parte del esposo o compañero 
osciló entre 17 %, en República Dominicana, y 53.3 %, 
en Bolivia (Bott, Guedes, Goodwin y Adams Mendoza, 
2014).

En los contextos específi cos de El Salvador y México, 
países donde se ubicó el presente estudio, la prevalencia 
de violencia contra las mujeres en la pareja es similar a la de 
otros países de América Latina (Jaen Cortés, Rivera Aragón, 
Amorin de Castro y Rivera Rivera, 2015; Navarro-Mantas, 
Velásquez, Lemus y Megías, 2018). En México, según la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares, 43.9 % de las mujeres de 15 o más años ha 
sido objeto de violencia por parte de su actual o última 
pareja (esposo o novio; Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, s.f.). En El Salvador, según la Encuesta Na-
cional de Violencia contra las Mujeres, aproximadamente 
47 % de las mujeres de 15 o más años que tiene o ha tenido 
pareja ha sido objeto de violencia (Dirección General de 
Estadística y Censos, 2018).

La violencia contra las mujeres, no obstante, trasciende 
el ámbito de la pareja heterosexual e incluye otras formas 
de violencia, como el tráfi co de mujeres y niñas, la violen-
cia y el acoso sexual independientemente de la relación con 
la víctima, los matrimonios forzados, la mutilación genital 
femenina y otras manifestaciones nocivas que histórica-
mente se ha ocultado (García-Moreno et al., 2015). El pa-
triarcado es uno de los sistemas históricos de dominación 
masculina que encuentra su asiento en distintas formas de 
organización social y política y que se compone de varios 
factores de relaciones sociales y de diversos elementos cul-
turales (Lagarde y de los Ríos, 2005). Los modelos femi-
nistas explicativos de la violencia contra las mujeres ponen 
el foco, entre otros, en el sexismo, al considerarlo uno de 
los elementos que conforman la ideología patriarcal y so-

bre los que se asienta este tipo de violencia (Bosch-Fiol y 
Ferrer-Pérez, 2019).

El sexismo es una actitud que puede manifestarse de 
diversas formas y se dirige hacia las personas en virtud de su 
sexo (Garaigordobil y Aliri, 2013), es decir, se refi ere a las 
creencias sobre las características, los comportamientos y 
los roles que se consideran adecuados para hombres y mu-
jeres y sobre la relación entre ambos (Durán, Moya, Megías 
y Viki, 2010). El sexismo tradicional, basado en el pre-
juicio explícito y abiertamente hostil hacia las mujeres, ha 
ido evolucionando a lo largo de los años hacia formas más 
sutiles y engañosas. Esto no quiere decir que el sexismo 
haya desaparecido de la sociedad, sino que, dado que es un 
refl ejo del contexto sociohistórico, ha tornado hacia formas 
menos explícitas que perpetúan la dominación masculina 
sin el rechazo social del sexismo tradicional. En este con-
texto, desde la disciplina psicológica, los primeros modelos 
teóricos comenzaron centrándose en los prejuicios más vi-
sibles y directos hacia las mujeres y, posteriormente, inte-
graron una visión simultánea de lo hostil y lo sutil (López-
Sáez, García-Dauder y Montero, 2019).

Entre las teorías que integran las nuevas formas de se-
xismo destaca la teoría del sexismo ambivalente (Glick y 
Fiske, 1996). Ésta entiende el sexismo como un constructo 
multidimensional y se centra en la ambivalencia de las ac-
titudes hacia las mujeres. El sexismo ambivalente incluye 
dos dimensiones de sexismo que, aunque se correlacionan, 
tienen una carga afectiva opuesta: el sexismo hostil y el 
sexismo benévolo (Glick y Fiske, 1996). El sexismo hos-
til tiene una carga afectiva negativa e incluye las actitudes 
intolerantes y hostiles contra las mujeres (Gaspodini, For-
miga y Falcke, 2019; Janos y Espinosa, 2018). El sexismo 
benévolo tiene una carga afectiva subjetivamente positiva 
e incluye actitudes que muestran a las mujeres de manera 
estereotipada y limitadas a ciertos roles tradicionalmente 
femeninos (Glick y Fiske, 1996). Ambas formas de sexis-
mo, a pesar de tener una carga afectiva opuesta, operan de 
manera conjunta para mantener la desigualdad de género y 
dan lugar a la ambivalencia sexista.

Las actitudes y creencias sexistas pueden generar un 
clima social en el que se legitime y se tolere la desigual-
dad de género y la violencia que se ejerce contra las mu-
jeres (Sanchez-Prada, Delgado-Alvarez, Bosch-Fiol y Fe-
rrer-Perez, 2019). Este tipo de violencia tiene un origen 
multicausal y, en el nivel social-comunitario, las actitudes 
sexistas y favorables hacia la violencia son factores de ries-
go que pueden incrementar su incidencia (Flood y Pea-
se, 2009; Puente-Martínez, Ubillos-Landa, Echeburúa y 
Páez-Rovira, 2016). En este sentido, con base en distintas 
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investigaciones realizadas con población joven y adoles-
cente, existe evidencia de que los factores ideológicos y 
actitudinales, como el sexismo ambivalente, infl uyen en 
la percepción y la interpretación de la violencia contra 
las mujeres (Durán, Campos-Romero y Martínez-Pecino, 
2014; Durán, Moya y Megías, 2011; Durán et al., 2010).

La literatura académica informa de que el sexismo am-
bivalente, en distintos contextos culturales y geográfi cos, 
se ha relacionado con las actitudes que justifi can la vio-
lencia y el abuso contra las mujeres (Garaigordobil y Aliri, 
2013; Glick, Sakalli-Ugurlu, Ferreira y Souza, 2002), los 
obstáculos en su comprensión (Durán et al., 2014) y en su 
identifi cación (Marques-Fagundes, Megías, García-García 
y Petkanopoulou, 2015), los mitos sobre la violencia sexual 
(Janos y Espinosa, 2018), la legitimidad de la jerarquía de 
género (Glick y Whitehead, 2010), las distorsiones cogniti-
vas sobre la violencia y los roles de género (Bonilla Algovia 
y Rivas Rivero, 2019) y la falta de atribución de responsa-
bilidad y la minimización del daño por parte de los agreso-
res (Guerrero-Molina, Moreno-Manso, Guerrero-Barona y 
Cruz-Márquez, 2017). Por lo tanto, a raíz de los resultados 
de las distintas investigaciones, el sexismo forma parte de 
la ideología patriarcal y es uno de los elementos sobre los 
que se asienta la violencia contra las mujeres (Bosch-Fiol y 
Ferrer-Pérez, 2019; Sanchez-Prada et al., 2019).

La evolución del sexismo en la sociedad contemporá-
nea pone de manifi esto la necesidad de validar escalas que 
permitan analizar sus nuevas manifestaciones. La Escala de 
sexismo ambivalente (asi, por sus siglas en inglés) se diseñó 
con base en la teoría del sexismo ambivalente con el objeti-
vo de medir las dos caras del sexismo moderno: las actitu-
des hostiles y las actitudes benévolas (Glick y Fiske, 1996). 
Se ha demostrado la validez de la asi con muestras de nu-
merosos contextos culturales y países, incluidos algunos de 
América Latina y el Caribe (Glick et al., 2000, 2002), entre 
los que se encuentra México (León-Ramírez y Ferrando, 
2013). Sin embargo, no se han encontrado estudios que 
analicen las propiedades psicométricas de la versión redu-
cida de la asi ni para México ni para El Salvador.

Ante esto, el propósito de este trabajo ha consistido 
en estudiar las propiedades psicométricas de la versión re-
ducida de la asi (Rodríguez Castro, Lameiras Fernández y 
Carrera Fernández, 2009) en población universitaria de El 
Salvador y México. Disponer de instrumentos breves con 
buenas propiedades psicométricas es muy importante tan-
to desde un punto de vista de la investigación como des-
de el punto de vista de la intervención, ya que posibilitan 
una rápida aplicación, reducen la desmotivación y obtie-
nen información similar a la de los instrumentos extensos 

(Balluerka y Gorostiaga, 2012). Las hipótesis que se plan-
tearon fueron que la escala tendría una estructura de dos 
factores, un factor relativo al sexismo hostil y otro relativo 
al sexismo benévolo, y que la fi abilidad de los constructos 
sería adecuada para ambos países.

MÉTODO

Participantes

En la investigación participaron un total de 481 estudian-
tes universitarios de El Salvador y México. El muestreo 
realizado en ambos países fue intencional y no aleatorio. 
Participaron estudiantes de licenciaturas en Ciencias de 
la Educación de distintas universidades. La muestra de El 
Salvador se compuso de 211 estudiantes (61.61 % mujeres 
y 38.39 % hombres), con una edad media de 22.43 años 
(DT = 4.92), que cursaban estudios en San Salvador y Son-
sonate. En cuanto a la situación económica de las familias, 
47.83 % manifestó que trabajaban sus dos progenitores; 
41.55 %, que trabajaba uno de los progenitores; 7.73 %, 
que trabajaban otros familiares; y 2.90 %, que no trabaja-
ba nadie en la unidad familiar. La muestra de México se 
compuso de 270 estudiantes (75.93 % mujeres, 23.33 % 
hombres y 0.74 % otro), con una edad media de 21.77 
años (DT = 3.21), que cursaban estudios en la Ciudad de 
México. De ellos, 50.74 % indicó que en la unidad fami-
liar trabajaban ambos progenitores; 44.07 %, que trabajaba 
uno de los progenitores; 1.48 %, que trabajaban otros fa-
miliares; y 3.70 %, que nadie tenía trabajo.

Instrumento

El instrumento se compuso de los siguientes apartados:

1. Características sociodemográfi cas: edad, género (hom-
bre, mujer y otro) y situación económica de la familia.

2. asi (Glick y Fiske, 1996). Este estudio utilizó la ver-
sión reducida y validada en español (Rodríguez Castro 
et al., 2009). La asi parte de la teoría del sexismo am-
bivalente y mide actitudes de sexismo hacia las mu-
jeres. Mientras la versión original se compone de 22 
ítems, la versión reducida consta de 12 ítems. Éstos se 
agrupan en dos factores de seis ítems cada uno: sexis-
mo hostil y sexismo benévolo. La asi tiene un formato 
de respuesta tipo Likert de seis puntos (0, totalmente 
en desacuerdo; 1, moderadamente en desacuerdo; 2, le-
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vemente en desacuerdo; 3, levemente de acuerdo; 4, mo-
deradamente de acuerdo; 5, totalmente de acuerdo). A 
mayor puntuación en la escala, mayor nivel de sexis-
mo. La fi abilidad de la escala en la validación española 
fue de .82 en el factor de sexismo hostil y .67 en el 
de sexismo benévolo (Rodríguez Castro et al., 2009). 
Asimismo, en el estudio se informó de que las cargas 
factoriales y las comunalidades de los 12 ítems fueron 
adecuadas.

Procedimiento

La investigación se basó en una estrategia metodológica 
cuantitativa y el diseño fue ex post facto. La información se 
tomó por medio de un cuestionario estructurado en distin-
tas universidades de El Salvador y México. El muestreo fue 
intencional y no aleatorio. En cuanto a la recogida de datos, 
en primer lugar, se informó a los participantes de los obje-
tivos y las características de la investigación y se explicó que 
la participación era voluntaria y que los datos se recababan 
de forma anónima. En segundo lugar, se solicitó el consen-
timiento informado y se garantizó la confi dencialidad de 
los datos. En tercer y último lugar, se recogió la informa-
ción por medio de un cuestionario autoaplicado, sin dar 
ninguna remuneración a cambio. El tiempo aproximado de 
cumplimentación del cuestionario fue de 40 minutos.

Análisis

La base de datos y los análisis estadísticos se realizaron con 
el programa ibm spss Statistics 22.0. Los estadísticos des-
criptivos que se utilizaron fueron la media, el error típico y 
la desviación típica. Para analizar la distribución normal de 
los datos, se calcularon los valores de asimetría, curtosis y la 
prueba de Mardia. La estructura factorial de la asi se evaluó 
mediante análisis factorial exploratorio y análisis factorial 
confi rmatorio. En este último se tomaron los siguientes ín-
dices de ajuste: la ji cuadrada (cmin), los grados de liber-
tad, la signifi cación, la razón cmin / gl, el índice de bondad 
de ajuste (gfi), el índice de bondad de ajuste comparativo 
(cfi), el índice Tucker-Lewis (tli), la raíz cuadrada media 
residual estandarizada (srmr) y el error cuadrático medio de 
aproximación (rmsea; Medrano y Muñoz-Navarro, 2017). 
Para valorar la validez y fi abilidad del modelo, se tuvieron 
en cuenta las cargas factoriales, las correlaciones ítem-total 
corregidas, la alfa de Cronbach y la fi abilidad compues-
ta. La invariancia entre hombres y mujeres se comprobó 

a partir de análisis factorial multigrupo. Éste consiste en 
una comparación de modelos anidados con varios niveles 
de restricción y examina la equivalencia de un constructo 
entre distintos grupos, en este caso, entre mujeres y hom-
bres. Los tipos de invariancia evaluados, de menor a mayor 
nivel de restricción, fueron los siguientes: de confi gura-
ción (equivalencia de la construcción del modelo), métrica 
(equivalencia de las cargas factoriales) y escalar (equivalen-
cia de las intersecciones de los ítems). Para ello, debido a la 
sensibilidad de la cmin al tamaño de la muestra, se emplea-
ron como estadísticos de ajuste las diferencias en cfi y en 
rmsea. Los criterios de invariancia suelen ser más o menos 
conservadores dependiendo del número de grupos que 
se comparan, sin embargo, los criterios generales recomen-
dados son Δcfi ≤ –.01 y Δrmsea ≤ .01 (Rutkowski y Sve-
tina, 2014). Éstos han sido los criterios de invariancia que 
se han seguido en esta investigación. La asociación entre el 
sexismo hostil y el sexismo benévolo se puso a prueba me-
diante las correlaciones de Pearson. Los análisis factoriales 
confi rmatorios se hicieron con el programa estadístico ibm 
amos 24.0. Para considerar un resultado estadísticamen-
te signifi cativo, se utilizó una probabilidad de cometer un 
error tipo I (p ≤ .05).

RESULTADOS

El análisis de valores perdidos de los 12 ítems de la asi 
mostró que cinco participantes de El Salvador no habían 
contestado a la totalidad de la escala, por lo que se procedió 
a la eliminación de los mismos de la base de datos; quedó 
una muestra fi nal de 206 participantes (128 mujeres y 78 
hombres) que habían contestado a todas las preguntas. En 
México, en cambio, no hubo datos perdidos, por lo que la 
muestra se mantuvo intacta (n = 270).

La tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos y las 
pruebas de normalidad univariante y multivariante. En 
la muestra de El Salvador, las medias respecto al acuerdo 
con las actitudes sexistas oscilaron entre 2.08 y 3.80. En la 
muestra de México, las medias oscilaron entre 0.83 y 2.46. 
Las desviaciones típicas de ambas muestras se encuentran 
entre los valores 1 y 2, y los coefi cientes de curtosis y asi-
metría son inferiores al valor absoluto 2.50. La normalidad 
multivariante, medida mediante la prueba de Mardia, pro-
dujo un coefi ciente de 23.23 para la muestra de El Salvador 
y 36.32 para la de México. Con base en los resultados de las 
pruebas de normalidad (prueba de Mardia < 70), los aná-
lisis factoriales se llevaron a cabo con el método máxima 
verosimilitud (Rodríguez Ayán y Ruiz Díaz, 2008).
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Tabla 1. Análisis descriptivo de los ítems

Ítem
El Salvador

M dt et Curtosis Asimetría Prueba de
Mardia

1 2.08 1.75 0.12 –1.22 0.25 23.23

2 2.08 1.66 0.12 –1.13 0.25

3 2.15 1.74 0.12 –1.24 0.22

4 2.31 1.71 0.12 –1.19 0.06

5 2.34 1.72 0.12 –1.23 –0.02

6 2.34 1.63 0.11 –1.02 0.10

7 2.85 1.70 0.12 –0.97 –0.45

8 3.80 1.58 0.11 0.65 –1.31

9 3.55 1.64 0.11 –0.14 –0.99

10 2.68 1.90 0.13 –1.41 –0.17

11 3.19 1.72 0.12 –0.75 –0.67

12 2.28 1.81 0.13 –1.32 0.10

Ítem
México

M dt et Curtosis Asimetría Prueba de 
Mardia

1 1.83 1.54 0.09 –1.10 0.25 36.32

2 1.39 1.37 0.08 –0.45 0.66

3 1.61 1.54 0.09 –0.87 0.52

4 1.80 1.50 0.09 –0.87 0.39

5 1.76 1.56 0.10 –0.98 0.43

6 1.65 1.58 0.10 –0.96 0.49

7 1.66 1.46 0.09 –0.84 0.43

8 2.46 1.71 0.10 –1.19 –0.10

9 1.69 1.61 0.10 –0.86 0.52

10 0.99 1.43 0.09 0.83 1.37

11 1.38 1.40 0.09 –0.53 0.69

12 0.83 1.26 0.08 2.43 1.71

La estructura de la escala se evaluó, en primer lugar, 
por medio de análisis factorial exploratorio. Las medidas 
Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo y las prue-
bas de esfericidad de Bartlett produjeron valores satisfac-
torios para El Salvador (kmo = .83; Bartlett = 877.81, 
p < .001) y para México (kmo = .87; Bartlett = 1,180.10, 
p < .001). La matriz factorial rotada, utilizando el método 
de rotación Varimax con normalización Kaiser, arrojó para 
ambos países una estructura bifactorial acorde con la teoría 
del sexismo ambivalente (Glick y Fiske, 1996): los ítems 1, 
2, 3, 4, 5 y 6 compusieron el sexismo hostil y los ítems 7, 
8, 9, 10, 11 y 12 compusieron el sexismo benévolo. Esta 
estructura, además, coincidió con la hallada en la valida-
ción española de la versión reducida de la asi (Rodríguez 
Castro et al., 2009).

Con base en los resultados anteriores, la estructura bi-
factorial de la asi planteaba dos posibilidades: un modelo 
de dos factores independientes (ma) y un modelo de dos 
factores correlacionados (mb). Se puso a prueba ambos 
modelos mediante análisis factorial confi rmatorio. Tanto 
en la muestra salvadoreña como en la mexicana, los dos 
modelos presentaron estimadores estadísticamente signi-
fi cativos. La comparación entre el ma y el mb mostró que 
este último presentaba una mayor calidad de ajuste, sin 
embargo, algunos indicadores fueron insufi cientes (véase 
la tabla 2). Por lo tanto, con el fi n de mejorar el ajuste, se 
estudiaron los índices de modifi cación y la reespecifi ca-
ción del mb. El modelo resultante de la reespecifi cación 
puede verse en la tabla 2 como mb-r. En la muestra de El 
Salvador, tras correlacionar los errores de los ítems 5 y 6, 
los indicadores de la calidad de ajuste mejoraron (mb-r 
vs. mb): Δcmin = –32.66, Δgl = –1, Δ(cmin / gl) = –0.58, 
Δgfi = .03, Δcfi = .04, Δtli = .05, Δsrmr = –.01, Δrmsea = 
–.01. En la muestra de México, tras correlacionar los erro-
res de los ítems 8 y 9, la calidad de ajuste también mejoró 
(mb-r vs. mb): Δcmin = –12.69, Δgl = –1, Δ(cmin / gl) = 
–0.19, Δgfi = .01, Δcfi = .01, Δtli = .01, Δsrmr = .00, 
Δrmsea = .00.

La fi gura 1 muestra los diagramas estructurales defi ni-
tivos para cada uno de los países. Las cargas factoriales, las 
covarianzas y las varianzas fueron estadísticamente signifi -
cativas en las dos muestras. En la de El Salvador, las cargas 
factoriales en el sexismo hostil oscilaron entre .58 y .81, 
mientras que, en el sexismo benévolo, las cargas oscilaron 
entre .38 y .72. La correlación entre los errores y la corre-
lación entre los factores fue de .41 y .28 (p < .01), respec-
tivamente. En la muestra de México, las cargas factoriales 
oscilaron entre .62 y .74 en el sexismo hostil y entre .43 y 
.73 en el sexismo benévolo. La correlación entre los errores 
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Tabla 2. Indicadores de bondad de ajuste

País Modelo
factorial CMIN gl p CMIN / gl GFI CFI TLI SRMR RMSEA

El
 S

al
va

do
r ma 157.99 54 < .001 2.93 .89 .88 .85 .12 .10

mb 146.64 53 < .001 2.77 .89 .89 .86 .09 .09

mb-r 113.98 52 < .001 2.19 .92 .93 .91 .08 .08

M
éx

ic
o ma 251.03 54 < .001 4.65 .88 .83 .79 .21 .12

mb 152.39 53 < .001 2.88 .92 .91 .89 .06 .08

mb-r 139.70 52 < .001 2.69 .93 .92 .90 .06 .08

Nota: ma = modelo de dos factores independientes; mb = modelo de dos factores correlacionados; mb-r = mb reespecifi cado.

Figura 1. Diagramas estructurales. El Salvador a la izquierda, México a la derecha. sb = sexismo benévolo; sh = sexismo hostil.
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(r = .24) y la correlación entre el sexismo hostil y el sexismo 
benévolo (r = .67) fueron positivas y signifi cativas (p < .01).

En la tabla 3 se exponen las estadísticas de los ítems 
para cada uno de los factores y los valores de fi abilidad glo-
bal de la escala. En la muestra de El Salvador, las correla-
ciones ítem-total corregidas oscilaron entre .60 y .71 en 
el sexismo hostil y entre .34 y .57 en el sexismo benévolo, 
mientras que la fi abilidad fue adecuada (α de la asi = .82; 
α del sexismo hostil = .86; α del sexismo benévolo = .76). 
En la muestra de México, las correlaciones ítem-total co-
rregidas oscilaron entre .57 y .66 en el sexismo hostil y 
entre .42 y .63 en el sexismo benévolo. Asimismo, se en-
contraron coefi cientes alfa de Cronbach satisfactorios para 
la puntuación total de la asi (α = .87), el sexismo hostil 
(α = .84) y el sexismo benévolo (α = .80). En consecuencia, 
los resultados de las pruebas de fi abilidad mostraron que, 
para ambos países, la versión reducida de la asi era una 
escala fi able.

Tras conocer que la versión reducida de la asi presen-
taba buenas propiedades psicométricas para ambos países, 
se procedió a realizar análisis factoriales multigrupo entre 
mujeres y hombres para evaluar la invariancia factorial 

(véase la tabla 4). El análisis comparó una sucesión de mo-
delos anidados cada vez más restrictivos. El modelo base 
de cada país fue el que se validó anteriormente con análisis 
factorial confi rmatorio, es decir, el mb-r. En este sentido, 
partiendo del modelo base de cada país, se fueron añadien-
do restricciones progresivamente hasta llegar al modelo 
más restrictivo: modelo con la misma estructura factorial y 
sin restricciones entre los grupos (M1), modelo con cargas 
factoriales equivalentes entre los grupos (M2) y modelo 
con cargas factoriales e intersecciones de los ítems equi-
valentes entre los grupos (M3). El análisis multigrupo, 
tomando como referencia los cambios en el cfi y en el 
rmsea, mostró que la versión reducida de la asi parece que 
era equivalente entre las mujeres y los hombres de El Sal-
vador y México.

Por último, se calcularon las correlaciones de Pearson 
entre el sexismo hostil y el sexismo benévolo. Los resulta-
dos mostraron que los coefi cientes eran estadísticamente 
signifi cativos y tenían una dirección positiva, de manera 
que, a mayor aceptación del sexismo hostil, había una ma-
yor aceptación del sexismo benévolo y viceversa. La corre-
lación entre ambos constructos fue más elevada en la mues-

Tabla 3. Estadísticas de los ítems por factor y fi abilidad global de la escala

Ítem
El Salvador México

rit

α si se suprime 
el ítem CR

α del 
factor

α de la 
escala rit

α si se suprime 
el ítem CR

α del 
factor

α de la 
escala

Sexismo hostil .86 .86 .82 .84 .84 .87

1 .65 .84 .57 .82

2 .70 .83 .66 .80

3 .71 .83 .64 .80

4 .67 .84 .59 .81

5 .60 .85 .63 .81

6 .62 .85 .59 .81

Sexismo benévolo .76 .76 .81 .80

7 .34 .76 .51 .78

8 .55 .71 .42 .80

9 .57 .70 .63 .75

10 .55 .71 .63 .75

11 .50 .72 .58 .76

12 .49 .72 .59 .76

Nota: cr = fi abilidad compuesta; rit = correlación ítem-total corregida; α = alfa de Cronbach.
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tra de México (r = .56, p < .001) que en la de El Salvador 
(r = .26, p < .001).

DISCUSIÓN

El sexismo es uno de los elementos sobre los que ponen 
el foco los modelos explicativos de la violencia contra las 
mujeres porque, como actitud que perpetúa las desigual-
dades de género, forma parte de la ideología patriarcal que 
sustenta este tipo de violencia (Bosch-Fiol y Ferrer-Pérez, 
2019). No obstante, las actitudes sexistas, que por tradi-
ción han sido abiertamente hostiles y discriminatorias con-
tra las mujeres, han evolucionado hacia formas más sutiles. 
Esta transformación del sexismo en la sociedad lo hace más 
difícil de identifi car (López-Sáez et al., 2019). Por lo tan-
to, se necesitan instrumentos que, como la asi, permitan 
analizar las nuevas formas de sexismo (Glick y Fiske, 1996; 
Glick et al., 2000). Ante esto, el propósito de la presente 
investigación ha sido analizar la validez y fi abilidad de la 
versión reducida de la asi en población joven de El Salva-
dor y México.

La dimensionalidad de la escala para ambos países se 
exploró mediante análisis factorial exploratorio. La estruc-
tura factorial resultante, en la misma línea que la validación 
española (Rodríguez Castro et al., 2009), se compuso de 
dos factores: sexismo hostil (seis ítems) y sexismo benévolo 
(seis ítems). La distribución de los ítems entre los factores 
coincidió con la de la versión original de la asi (Glick y Fis-
ke, 1996). El análisis factorial confi rmatorio de los mode-
los alternativos constató que, tanto para El Salvador como 

para México, el mb-r era el que presentaba mejor ajuste. 
Todos los índices utilizados para evaluar la bondad de ajus-
te estuvieron dentro de los valores aceptables (Medrano y 
Muñoz-Navarro, 2017; Menezes et al., 2019). Asimismo, 
se evaluaron los parámetros de los modelos de cada país 
y se encontró que todos los estimadores fueron signifi cati-
vos, ya que se hallaron cargas factoriales superiores a .30 en 
todos los ítems (Montero Rojas, 2013).

Los estadísticos de consistencia interna de la escala 
(α > .70) y de homogeneidad de los ítems (rit corregidas 
> .30) cumplieron con los criterios de aceptabilidad para 
ambos países (Carretero-Dios y Pérez, 2005; Silva et al., 
2015). La fi abilidad global de la escala fue de .82 para 
El Salvador y .87 para México. Estos resultados están en 
línea con los obtenidos en estudios previos. Rodríguez 
Castro et al. (2009), en la validación española de la ver-
sión reducida de la asi, informaron de una fi abilidad de 
.83, mientras que León-Ramírez y Ferrando (2013), en 
la validación mexicana de la versión extensa, informaron 
de una fi abilidad de .88. Asimismo, en cuanto a la consis-
tencia interna de los factores de la asi, se obtuvieron esta-
dísticos adecuados tanto para El Salvador (α del sexismo 
hostil = .86 y α del sexismo benévolo = .76) como para 
México (α del sexismo hostil = .84 y α del sexismo bené-
volo = .80). Estos estadísticos de fi abilidad son similares a 
los hallados en estudios previos que han utilizado versio-
nes reducidas de la asi y que han contado con muestras 
de población joven o adolescente de otros países (Glick 
y Whitehead, 2010; Rodríguez Castro et al., 2009). En 
consecuencia, ha quedado demostrado para ambos países 
que la asi es una escala fi able.

Tabla 4. Invariancia entre hombres y mujeres

País Modelo
anidado CMIN gl CMIN / gl CFI RMSEA

Modelos
comparados ΔCMIN Δgl p

El
 S

al
va

do
r M1 164.62 104 1.58 .92 .05

M2 189.11 114 1.66 .91 .06 M2 vs. M1 24.48 10 .006

M3 190.87 117 1.63 .91 .06 M3 vs. M2 1.77 3 .622

M
éx

ic
o

M1 239.18 104 2.30 .88 .07

M2 255.10 114 2.24 .88 .07 M2 vs. M1 15.92 10 .102

M3 260.83 117 2.23 .88 .07 M3 vs. M2 5.74 3 .125

Nota: M1 = modelo base; M2 = M1 + cargas factoriales equivalentes; M3 = M2 + intersecciones de los ítems equivalentes.
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La equivalencia psicométrica del modelo de medida 
entre hombres y mujeres se estudió mediante análisis fac-
torial multigrupo. La comparación de modelos cada vez 
más constreñidos permitió evaluar la invariancia de confi -
guración (con el M1), métrica (con el M2) y escalar (con 
el M3). Las restricciones aplicadas en los modelos anidados 
apenas condujeron a cambios en los estadísticos cfi y rmsea, 
y los pocos cambios que hubo para El Salvador estuvie-
ron dentro de los criterios de aceptabilidad (Rutkowski y 
Svetina, 2014). Por lo tanto, la estructura bifactorial de la 
versión reducida de la asi presenta indicadores sufi cientes 
de invariancia entre las mujeres y los hombres de ambos 
países.

En línea con los resultados obtenidos en investigaciones 
internacionales con muestras heterogéneas (Glick y Fiske, 
1996; Glick et al., 2000, 2002; Janos y Espinosa, 2018), las 
correlaciones entre el sexismo hostil y el sexismo benévolo 
son positivas y estadísticamente signifi cativas (El Salvador, 
r = .26; México, r = .56). Estas correlaciones, a su vez, se las 
ha encontrado en investigaciones realizadas con muestras 
de población joven y adolescente (Arnoso, Ibabe, Arnoso y 
Elgorriaga, 2017; Durán et al., 2010, 2014). La asociación 
entre ambos constructos, de acuerdo con la teoría del sexis-
mo ambivalente, respalda la noción de que el sexismo hostil 
y el sexismo benévolo, aunque son distintas dimensiones y 
tienen cargas afectivas opuestas, actúan como formas com-
plementarias de sexismo y dan lugar a la ambivalencia sexis-
ta (Glick y Fiske, 1996; Glick et al., 2000).

Es importante comentar que el estudio cuenta con al-
gunas limitaciones. En primer lugar, las muestras no son 
representativas a nivel nacional, sin embargo, el número 
de participantes es sufi ciente para analizar las propiedades 
psicométricas de un instrumento (Medrano y Muñoz-
Navarro, 2017). Por otra parte, existe un desbalance entre 
mujeres y hombres en las muestras de ambos países, lo que 
se debe a que son estudiantes de licenciaturas en Ciencias 
de la Educación y estas titulaciones, debido a los distintos 
papeles asignados a hombres y mujeres en las sociedades 
patriarcales, suelen estar feminizadas. No obstante, a pesar 
de las limitaciones mencionadas, la investigación propor-
ciona indicadores sufi cientes sobre la validez de la versión 
reducida de la asi para El Salvador y para México.

El sexismo ambivalente, aunque incluya actitudes que 
hombres y mujeres puedan respaldar, no es una ideología 
neutral, puesto que se fundamenta en los estereotipos y 
roles de género y tiene implicaciones distintas para ambos 
grupos (Glick et al., 2000). La socialización en entornos 
no igualitarios posibilita la transmisión de la ideología se-
xista y la reproducción de las desigualdades de género. En 

este sentido, la tenencia de un instrumento con las carac-
terísticas de la asi, que ha demostrado tener propiedades 
psicométricas óptimas para ambos países, permitirá estu-
diar las actitudes sexistas hacia las mujeres en las socieda-
des salvadoreña y mexicana, al igual que poner en marcha 
programas educativos específi cos. Como recomendación, 
en futuras investigaciones puede ser relevante analizar las 
diferencias entre hombres y mujeres en la aceptación del 
sexismo, así como estudiar el impacto de las actitudes hos-
tiles y benévolas en la violencia contra las mujeres. Por últi-
mo, en contextos culturales diversos, habría que profundi-
zar en el análisis de la aceptación del sexismo ambivalente 
en función de la orientación sexual, la edad, la religiosidad 
y la ideología política.

Las actitudes sexistas ambivalentes impiden el avance 
hacia la igualdad y mantienen la estructura de dominación 
patriarcal, por lo que su eliminación debería ser un objeti-
vo prioritario en los programas de sensibilización en favor 
de la igualdad y de los programas de prevención de la vio-
lencia contra las mujeres. Distintos estudios muestran que, 
aunque el sexismo es un factor de riesgo que difi culta la 
identifi cación de los comportamientos de abuso y control 
hacia las mujeres, las actitudes igualitarias son un factor 
protector que facilita su identifi cación (Marques-Fagundes 
et al., 2015), y la formación en materia de género se liga 
a un menor número de obstáculos en la comprensión de 
la violencia contra las mujeres (Durán et al., 2014) y a un 
menor nivel de sexismo ambivalente (Bonilla Algovia, Pé-
rez Crespo y Rivas Rivero, 2018; Cepeda González, 2018). 
En consecuencia, las acciones de fomento de la igualdad y 
prevención de la violencia contra las mujeres son absolu-
tamente necesarias y deberían tener en cuenta el papel del 
sexismo en la justifi cación del maltrato (Bonilla Algovia y 
Rivas Rivero, 2019; Garaigordobil y Aliri, 2013). Por úl-
timo, dado que el sistema educativo tiene un papel central 
en este proceso, sería importante incluir la formación en 
materia de igualdad en los planes de formación docente.
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