
 

107 

Pastrana Quintana, Camilo Andrés*, a ; Fortich Pérez, David Javier a ; Neira Salas, Jeison David a 

; y Ortega Mastrodomenico, Eliana Carolina a  

Artículo Original  

Resumen  Abstract 
 Tabla de 

Contenido 
El objetivo del estudio fue adaptar y validar la 
escala de machismo sexual/sexismo (EMS-
Sexismo-12) para población adulta de una ciudad 
del caribe colombiano. Participaron 678 individuos 
con edades entre los 18 a 79 años (M = 26.32; DE 
= 10.76; 50% mujeres) de la ciudad de Cartagena 
de indias, seleccionados con un muestreo no 
probabilístico. La escala presentó una buena 
adaptación al contexto, se utilizaron seis jueces en 
el Índice de coherencia entre jueces CVC de 
Hernández-Nieto (2002) de .936. El análisis 
factorial confirmatorio con el estimador máxima 
verosimilitud robusto mostró una estructura 
unifactorial con 10 ítems que presentaron 
adecuados índices de ajuste (CFI = .94, PNFI = .72, 
RMSEA = .04, [.041 - .057]). Coeficientes de 
fiabilidad superiores a .9 (Omega de McDonald y 
Alfa Ordinal). Siendo así, se presentan evidencias 
de validez contenido y constructo. Se concluye que 
las medidas obtenidas de la escala resultan válidas 
para la población bajo estudio. 

Palabras clave: propiedades psicométricas, 
validación, género, violencia sexual 

 Adaptation of the sexual machismo / sexism 
scale (EMS-Sexismo-12) in a Colombian 
Caribbean city. The aim of the study was to adapt 
and validate the sexual machismo/sexism scale 
(EMS-Sexismo-12) for the adult population of a 
Colombian Caribbean city. A total of 678 individuals 
aged 18 to 79 years (M = 26.32; SD =10.76) (50% 
women) from the city of Cartagena de Indias, 
selected by non-probabilistic sampling. The scale 
presented a good adaptation to the context, six 
judges were used in Hernandez-Nieto (2002) CVC 
inter-judge coherence index = .936. The 
confirmatory factor analysis with the robust 
maximum likelihood estimator showed a unifactorial 
structure with 10 items that presented adequate fit 
indices (CFI = .94, PNFI = .72, RMSEA = .04, [.041 - 
.057]). Reliability with an Omega of .92 and Ordinal 
Alpha of .94. Reliability coefficients above .9 
(McDonald's Omega and Ordinal Alpha). Thus, there 
is evidence of content and construct validity. It is 
concluded that the measures obtained from the 
scale are valid for the population under study. 

Keywords: psychometric properties, validation, 
gender, sexual violence. 
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La violencia contra la mujer se ha convertido 
en una preocupación común en gran parte de los 
países de Latinoamérica. En Colombia, el 
machismo y el sexismo son rasgos culturales 
presentes en la sociedad (Molina, 2019). Esto ha 
conllevado a problemáticas como la violencia de 
género y a producir niveles cada vez más 
alarmantes de violencia en los últimos años 
(Herrera et al., 2020). Tanto el machismo 

(Castañeda, 2007) como el sexismo (Cameron, 
1977) aluden a las creencias, actitudes y 
conductas prejuiciosas o discriminatorias que 
reflejan la idea de superioridad del grupo de 
hombres sobre las mujeres, mayormente en 
áreas importantes para los hombres. Se puede 
establecer que el machismo sexual fusiona 
elementos tanto del machismo como del sexismo, 
siendo concebido éste como “creencias y 
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actitudes que suponen una concepción de 
sumisión de la mujer o de control por parte del 
varón en el terreno estrictamente de la intimidad 
sexual, pero que está asociada al machismo 
como rol sexual” (Herrera et al., 2020, p. 107). 

Por ello, sexismo/machismo sexual se 
encuentra ligado tanto a la extrema intolerancia, 
rigidez y desajuste mental como a conductas 
consideradas irrespetuosas, egoístas e 
irresponsables que pueden llevar a la cosificación 
de la mujer (Hamel, 2009; Onetto, 2019). Esto 
afecta directamente al desarrollo y convivencia de 
la sociedad, desencadenando un sinfín de 
afecciones negativas, como agresiones físicas, 
maltratos psicológicos, desigualdades, entre otros 
(Aparici et al., 2020; Bustillos Chinchón, 2022). 

 En la sociedad colombiana persiste una 
arraigada cultura patriarcal que se manifiesta en 
la dominación masculina sobre lo femenino, 
especialmente evidente en la alarmante 
prevalencia de violencia sexual (Rodríguez et al., 
2018). Este tipo de agresión constituye la forma 
más común de violencia sufrida por las mujeres 
en el país, con un total de 15462 casos 
reportados en el año 2020 (Mosquera Vera, 
2021). Esta situación no difiere significativamente 
en la región, como lo señala la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(2022) en su informe del año 2022, donde se 
documenta que al menos 4473 mujeres fueron 
víctimas de feminicidio en países 
latinoamericanos y del Caribe durante el año 
2021. 

 Una de las manifestaciones más comunes 
del sexismo que pueden llevar a la violencia 
sexual es el acoso sexual callejero. Este 
comportamiento se caracteriza por conductas 
verbales y no verbales realizadas principalmente 
por hombres en lugares públicos. Implica la 
invasión del espacio físico y mental de una mujer 
de manera irrespetuosa, amedrentadora y 
ofensiva (Kearl, 2010; Saavedra Román, 2022; 
Saldarriaga et al., 2021). El acoso sexual callejero 
se expresa a través de silbidos y/o piropos, que 
amenaza y pone en riesgo a la mujer en tanto 
pueda ser tocada, perseguida o amenazada de 
forma física, mental y emocional (Angelucci et al., 
2020; Benites, 2016; González et al., 2020).  

Estas formas de expresiones sexistas se 
manifiestan como conductas sutiles, que 
lamentablemente son aceptadas en la sociedad. 
A través de ellas, los hombres ejercen autoridad y 

poder. La principal problemática radica en la 
invisibilidad o desconocimiento del acoso sexual 
callejero como una forma de violencia (Fierro 
López et al., 2020; Macías Seda et al., 2012). En 
este contexto la sociedad a menudo toma un rol 
pasivo frente a estas agresiones. Sin embargo, 
todas estas formas de violencia, potenciadas por 
el machismo y el sexismo, desencadenan altos 
índices de exabruptos y desigualdades en la vida 
cotidiana (Fierro López et al., 2020). Por lo tanto, 
es fundamental contar con una escala validada 
que cuantifique y visibilice este fenómeno, al 
menos en Colombia.  

La medición de este constructo se ha 
realizado a través de diversos instrumentos 
psicométricos como el inventario de Sexismo 
Ambivalente (ASI; Cárdenas et al., 2010), Escala 
de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA; 
Recio et al., 2007), Rape Supportive Attitude 
Scale (RSAS; Sierra et al., 2007) y la escala 
EMS-Sexismo-12 (Díaz-Rodríguez et al., 2010). 
Estos instrumentos han procurado medir actitudes 
y creencias machistas/sexistas desde distintos 
enfoques, contextos y países.  

La decisión de seleccionar la escala EMS-
Sexismo-12 (Díaz-Rodríguez et al., 2010) se basó 
en sus buenas propiedades psicométricas y en la 
concordancia observada entre la estructura del 
machismo/sexismo en la sociedad mexicana y 
colombiana. Ambas son naciones patriarcales, en 
las que rigen valores y creencias tradicionales de 
género, esto debido a que comparten una historia 
común en la que las mujeres han sido 
históricamente consideradas como personas 
sumisas, sin reconocimiento de igualdad de 
derechos (Gil Hernández & Pérez-Bustos, 2018; 
Montoya Ruíz et al., 2013; Rodríguez et al., 
2018).  

Además de las similitudes encontradas entre 
el constructo medido de la escala EMS-Sexismo 
12 y sus manifestaciones en la cultura 
colombiana, es importante destacar que, aunque 
el concepto de machismo/sexismo engloba 
dimensiones a nivel cultural, laboral, familiar, 
entre otros, el aporte de este instrumento se 
centra principalmente en el ámbito sexual.  

El instrumento se emplea mayormente en 
población adulta y adolescente para el estudio de 
creencias, valores y conductas referentes al 
machismo/sexismo. Esto se puede evidenciar en 
diversos estudios, como en el de Ceballos-
Bejarano, Vela Aquize et al., (2022), donde se 
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presenta la correlación positiva entre la edad y el 
nivel de machismo presentado en la población. 
En el trabajo de Rodríguez Otero y Zúñiga 
Coronado (2019), se menciona la relación que 
tiene el constructo con la presencia de actitudes 
violentas en las relaciones de género, promovidos 
por la cultura patriarcal. De manera similar, tanto 
en la investigación de Mamani López et al. (2020) 
como en la de Vilet Carvajal y Galán Jiménez 
(2021), se asocia al machismo sexual al 
desconocimiento o la inseguridad del cuerpo, 
además de la posible presencia de algún tipo de 
desajuste emocional que puede conllevar al 
desarrollo de actitudes o conductas riesgosas a 
nivel social (violencia de género) e individual 
(consumo de sustancias psicoactivas).   

Asimismo, la escala de machismo 
sexual/sexismo (EMS-Sexismo-12) ha sido 
sometida a diversos procesos de revisión 
psicométrica en otros contextos para garantizar 
su utilidad e idoneidad al momento de evaluar las 
creencias o valores que pueden llegar a potenciar 
conductas de violencia sexual hacia la mujer 
(Camacho Valadez, 2020; Ceballos-Bejarano, 
Lazo-Manrique et al., 2022; Herrera Salas et al., 
2019; Silva et al., 2020). Por lo tanto, el objetivo 
de este estudio es adaptar y validar las 
puntuaciones obtenidas de la EMS-Sexismo-12 
administrada a la población adulta de una ciudad 
del Caribe colombiano. Con esto, se busca 
proporcionar una herramienta que fomente el 
estudio de este fenómeno. 

Método 

Diseño 
Esta investigación es de carácter instrumental 

(Montero & León, 2007). Se adaptó la escala 
EMS-Sexismo-12 siguiendo las directrices 
propuestas por Muñiz et al. (2013). Estas 
directrices enfatizan en la importancia de 
modificar los ítems en función de la población 
objetivo, la revisión de expertos lingüistas y 
disciplinares, la estimación de la fiabilidad, y 
obtención de evidencia de validez. 

Participantes 
La muestra estuvo constituida por residentes 

de una ciudad del caribe colombiano. Se 
seleccionaron mediante un muestreo no 
probabilístico por conveniencia. El estudio constó 
de 678 sujetos con edades entre los 18 a 79 años 
(M = 26.32; DE = 10.76), de los cuales el 50% 

fueron mujeres. Los criterios de inclusión 
requerían que los participantes fueran mayores 
de edad, haber residido en Cartagena durante los 
últimos seis meses, completar adecuadamente el 
formulario de investigación y aceptar participar 
autónomamente. Tras depurar la muestra, se 
excluyeron 26 sujetos que no cumplieron con los 
criterios mencionados.  

Instrumento 
El instrumento utilizado fue la escala de EMS-

Sexismo-12, construida por Díaz-Rodríguez et al. 
(2010). Es un cuestionario que tiene como 
objetivo medir el nivel de machismo 
sexual/sexismo en población adulta. Tiene un 
modelo unifactorial de doce ítems que se califican 
mediante una escala tipo Likert, que va de 
Totalmente en desacuerdo (1) a Totalmente de 
acuerdo (5). Con una confiabilidad de alfa de 
Cronbach de .91 y estadísticos de bondad de 
ajuste que son aceptables χ2 (54) = 78.380, p = 
.017; χ2/gl = 1.451; GFI = .868; AGFI = .810; CFI 
= .936; TLI = .922; IFI = .938; RMSEA = .076. 

Procedimiento y responsabilidades éticas 
El estudio contó con el aval del Comité 

curricular del programa de Psicología de la 
Universidad Tecnológica de Bolívar. Se siguieron 
las directrices de la declaración de Helsinki 
(World Medical Association, 2013) y la ley 1090 
de 2006 de Colombia (2006) que habla de los 
principios generales del psicólogo en Colombia, 
además del uso del material psicotécnico y 
recolección de datos anónimos. 

Todos los participantes fueron contactados de 
manera virtual en el primer semestre del año 
2021, su participación fue voluntaria. Los sujetos 
diligenciaron un cuestionario de forma online en 
donde brindaron su número del documento de 
identidad, para así controlar los datos repetidos. 
Asimismo, firmaron un consentimiento informado 
en el que se les expresó que podían retirar su 
participación si así lo deseaban.  

Análisis de datos 
Se desarrollaron tres fases principales que 

fueron la adaptación, pilotaje y evidencias de 
validez. En la fase de adaptación se obtuvo el 
permiso de Díaz-Rodríguez et al. (2010) para 
emplear su escala. Se ajustó lingüísticamente el 
instrumento en función del contexto cultural de la 
muestra. Se sometieron los ítems a la revisión y 
evaluación de dos jueces con estudios en el 
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campo lingüístico y cultural. Estos evaluaron la 
pertinencia, relevancia, suficiencia y claridad de 
los ítems, en un formato de validación que fue 
suministrado y explicado previamente (Ver anexo 
1).  

La fase de pilotaje consistió en la aplicación 
de una prueba piloto a 40 individuos, con media 
de edad de 20.2 y una desviación estándar de 
1.52, el 60% fueron mujeres y 40% hombres, en 
un entorno virtual. Con el objetivo de establecer 
una metodología rigurosa, los participantes 
debían cumplir con los criterios de inclusión y se 
le proporcionaron directrices detalladas sobre la 
ejecución precisa de esta etapa de la 
investigación. El proceso comenzó con la lectura 
de cada uno de los ítems junto con sus opciones. 
Posteriormente, los participantes indicaron si los 
ítems eran comprensibles y los podían 
responderlos sin dificultad. 

Para asegurar la evidencia de validez de 
contenido del cuestionario, se realizó en dos 
procesos. En el primero se contó con la 
participación de tres expertos en ciencias 
sociales. Estos evaluaron, a partir de un formato 
dicotómico, la pertinencia, relevancia, suficiencia 
y claridad de los ítems propuestos. En el segundo 
se recogió evidencia de validez de contenido 
mediante el criterio de seis profesionales de 
ciencias sociales y humanidades, quienes no 
formaban parte de los evaluadores anteriores. 
Estos profesionales indicaron si los ítems 
abordaban el contenido necesario para la 
medición del constructo (Ver anexo 2). El criterio 
fue sometido a los índices de coherencia entre 
jueces (CVC) y coherencia entre jueces para 
cada ítem (CVCtc), los cuales deben tener 
valores mayores a .80 (Hernández-Nieto, 2002).  

Consecuentemente, debido a que ya se 
estableció una estructura unifactorial para la 
escala (Díaz-Rodríguez et al., 2010), se obtuvo la 
evidencia de validez de constructo por medio de 
un análisis factorial confirmatorio (AFC). Se utilizó 
la estimación máxima verosimilitud robusto para 
dos modelos planteados. Se esperó que los 
siguientes estadísticos tuvieran valores acordes a 
los esperados (Tabla 1): Chi cuadrado sobre 
grados de libertad (X2/gl), Índice de bondad de 
ajuste (GFI), Error de Aproximación Cuadrático 
Medio (RMSEA), Índice de error de cuadrático 
medio (SRMR), Índice ajustado de bondad de 
ajuste (AGFI), Índice de ajuste comparativo (CFI), 

Índice no normalizado de ajuste (NNFI), Índice de 
ajuste normado de parsimonia (PNFI), Índice no 
normalizado de ajuste, Índice de bondad de ajuste 
de parsimonia (PGFI), Criterio de información de 
Akaike (AIC), y Bayesian Information Criterion 
(BIC). Los índices AIC y BIC permitieron decidir 
qué modelo explica con más simpleza el 
constructo. Finalmente, se calculó la consistencia 
interna, mediante el alfa ordinal y el omega de 
McDonald. Todos estos procesos fueron 
realizados mediante el programa estadístico 
RStudio (2019; paquetes "psych", "psychometric", 
"lavaan", "nFactors", "semPlot”). 

                 Resultados 

Adaptación 
La adaptación lingüística y cultural de la 

escala de machismo sexual/sexismo se realizó 
considerando las observaciones de especialistas 
en lingüística, literatura y estudios culturales, 
además de los datos obtenidos de la prueba 
piloto. Se presentaron recomendaciones 
generales, como cambiar las afirmaciones en 
subjuntivo a indicativo, incluir comparaciones 
entre mujeres y hombres, y agregar conceptos de 
relaciones más comunes en la cultura, como 
"noviazgo" y "unión libre". Los jueces expresaron 
que los ítems no denotaron diferencias culturales 
que tuvieran un efecto diferencial sobre la 
probabilidad de que una respuesta sea elegida, 
que el lenguaje empleado en los ítems fuese 
formal y sencillo.  

Los ítems corregidos fueron: Item1, Item2, 
Item3, Item4, Item5, Item6, Item9, Item10 e 
Item12, (R1, R2… de ahora en adelante). El 
objetivo y contenido de los ítems no fueron 
modificados, centrando las correcciones sólo en 
su estructura léxica y comprensión. En cuanto a 
los ítems R7, R8 y R11, mantuvieron su estructura 
original. 

Pilotaje 
Al finalizar el ejercicio de pilotaje con los 40 

sujetos seleccionados, se proporcionaron 
comentarios generales sobre la escala. Se 
destacó que las expresiones y palabras 
empleadas en cada uno de los ítems estaban 
acordes con los aspectos culturales y contextuales 
de la población, además que tenían la suficiencia, 
claridad, coherencia y cohesión requeridas. 
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Tabla 1. 
       Índices de bondad de ajuste 

     
  Índices Modelo 1 Modelo 2 

Valor 
optimo 

Referencia 

Índices de 
bondad de 
ajuste 

Ajuste  
absoluto 

X2/gd 3 2.4 <3 
(Escobedo Portillo et al., 

2016) 
GFI .92 .93 >90 

RMSEA .05 .04 ≤.05 

SRMR .05 .04 Próximo a 0 (Yalçiner et al., 2019) 

       

Ajuste 
incremental 

AGFI .88 .90 >.90 
(Escobedo Portillo et al., 
2016; Hair et al., 2014) CFI .90 .94 >.90 

NNFI .89 .93 >.90 

       

Ajuste 
parsimonia 

PNFI .73 .72 .6 a .9 (James et al., 1982) 

PGFI .63 .59 .5 a .7 
(Escobedo Portillo et al., 

2016) 

AIC 17054.86 13022.53 Próximo a 0 (Escobedo Portillo et al., 
2016; Medrano & Muñoz, 

2017) 

BIC 17163.32 13112.92 Próximo a 0 

Nota. Chi cuadrado sobre grados de libertad (X2/gl), Índice de bondad de ajuste (GFI), Error de 
Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA), Índice de error de cuadrático medio (SRMR), Índice 
ajustado de bondad de ajuste (AGFI), Índice de ajuste comparativo (CFI), Índice no normalizado de 
ajuste (NNFI), Índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI), Índice no normalizado de ajuste, 
Índice de bondad de ajuste de parsimonia (PGFI), Criterio de información de Akaike (AIC), y Bayesian 
Information Criterion (BIC). 

Evidencias de Validez 

Evidencia de validez de contenido 
En la Tabla 2 se presentan los ítems que 

componen la versión final de la escala. Por las 
recomendaciones iniciales de los tres expertos en 
la temática, se realizaron correcciones 
ortográficas en los ítems R5 y R9. Para los ítems 
R1, R6 y R9 se incluyó la comparativa con las 
mujeres en las afirmaciones, asimismo, se 
hicieron modificaciones en los ítems R2 y R7 para 
detallarlos y generar mayor claridad al leer. 
Igualmente, se sugirió hacer cambios en la 

mayoría de los ítems para abarcar a mayor escala 
el ámbito sexual de la violencia. A sugerencia de 
los jueces, el sentido del ítem R1 fue invertido al 
introducir la comparativa de mujeres y hombres. 

En el segundo proceso, los seis jueces 
evaluaron la evidencia de validez de contenido 
mediante el coeficiente de validez de contenido de 
Hernández-Nieto (2002), CVC de .936 y CVCtc 
que oscila entre .858 y .975, Estos valores indican 
una coherencia excelente entre los jueces a nivel 
general del instrumento y específico de cada ítem 
(Balbinotti, 2005; Hernández-Nieto, 2002). 
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Tabla 2. 

Ítems revisados. Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12) 

1. Las mujeres al igual que los hombres, pueden tener sexo antes de casarse o empezar a convivir 
con alguien. 

2. Los hombres son los únicos que pueden tener hijos fuera de una relación sentimental estable. 

3. El valor o estatus de una mujer, depende de su virginidad. 

4. El hombre es el único que puede tener su primera relación sexual con una persona con la que no 
tenga ningún vínculo sentimental. 

5. Los hombres son los únicos que pueden acudir a servicios de prostitución. 

6. La mujer a diferencia del hombre, debe aceptar las infidelidades de su pareja. 

7. El hombre necesita tener varias parejas sexuales a lo largo de su vida. 

8. Sin importar la situación o estado de ánimo de la mujer, ella debe tener relaciones sexuales cuando 
su pareja quiera tenerlas. 

9. Los hombres, a diferencia de las mujeres, son los únicos que pueden tener varias parejas sexuales 
al mismo tiempo. 

10. La mujer es la única responsable de cuidarse al momento de tener relaciones sexuales para evitar 
un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. 

11. El hombre puede iniciar su vida sexual en la adolescencia, mientras que la mujer debe esperar 
hasta la adultez. 

12. Los hombres deben promover que sus hijos varones inicien su vida sexual, a partir de la 
adolescencia. 

Evidencia validez de constructo 
Previo al análisis factorial confirmatorio, se 

analizaron los datos descriptivos, se verificó si las 
medidas recogidas por la escala cumplían con el 
supuesto de normalidad multivariada, esto 
mediante el Coeficiente de Mardia (1970). Este 
índice nos brindó un valor de 129.28, lo que indica 
que los datos no presentan normalidad 
multivariante (Pérez et al., 2013). 

En el AFC, se empleó el método de extracción 
de Máxima Verosimilitud Robusto (RML; Freiberg 
Hoffmann et al., 2013), dado que se cuenta con 
una variable latente, por medio de datos ordinales, 
y la violación del supuesto de normalidad bajo el 
uso de esta extracción no conlleva a 
consecuencias estadísticamente significativas 
sobre los resultados (Holgado-Tello et al., 2010; 
Muthén & Hofacker, 1988). Igualmente, Boomsma  

y Hoogland (2001), aseguran que la utilización del 
método RML requiere un tamaño muestral mínimo 
de 400 sujetos, el cual cumplió este estudio. Al 
momento de definir el modelo tanto de manera 
teórica (Díaz-Rodríguez et al., 2010), como 
estadística, se asume que lo más adecuado es 
mantener una estructura unifactorial. 

En el primer modelo, conformado por los 12 
ítems adaptados, se halló un ajuste ligeramente 
razonable. Sin embargo, se realizó un segundo 
modelo, en el que se eliminaron los ítems R1 y 
R7, porque presentaban lambdas por debajo de lo 
esperado (λ < .5; Gaskin, 2016; Tabla 3), 
obteniendo índices de bondad de ajuste absoluto 
e incremental acertados (Tabla 1). Los índices de 
parsimonias (AIC y BIC) fueron determinantes al 
momento de decidir el modelo que explica de 
mejor manera el constructo (Figura 1).  
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Figura 1.  
Path Diagram 

    

 
 

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Obtenido por medio de R Studio. 
 

Consistencia interna  
Se estimó la confiabilidad del modelo 

escogido, a través del alfa ordinal y el omega de 
McDonald. El coeficiente omega tuvo un valor de 
ω = .92, y el coeficiente de alfa ordinal α = .94 y 
ambos valores se consideran como buenos o 
excelentes (Contreras Espinoza, & Novoa-Muñoz, 
2018; Elosua & Zumbo, 2008; Frías-Navarro, 
2019; Gadermann et al., 2012; Ventura-León & 
Caycho-Rodríguez, 2017). 

Comparación entre sexo 
Se consideró al sexo como una variable clave. 

Se empleó la prueba U de Mann- Whitney 
considerando las medias y desviaciones estándar 
de las puntuaciones totales de la escala con 
respecto al sexo (Hombres M = 16.07; DE = 6.31 y 
Mujeres M = 13.24; DE = 4.36), obteniendo 
diferencias estadísticamente significativas (U = 

40284.00, p < .001, 1 - 𝛽 = .999, d = .52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

Partiendo del objetivo del estudio, que fue 
adaptar y validar la escala de machismo 
sexual/sexismo (EMS-Sexismo-12) para población 
adulta de una ciudad del caribe colombiano, se 
determinó una buena adaptación al contexto, 
donde fue de fácil comprensión para los 
participantes. Se puede precisar que las 
respuestas obtenidas de la muestra mediante la 
escala presentaron un buen comportamiento 
psicométrico, reflejado en las evidencias de 
validez de constructo con los índices de ajustes 
adecuados y buenos resultados de fiabilidad. Por 
lo que se puede afirmar que la escala EMS-10 
(Renombre de la escala por su número total de 
ítems), es un instrumento adecuado con buenas 
evidencias que pueden usarse para fomentar la 
investigación del constructo.  

Específicamente en materia de adaptación, se 
evidencia que los resultados sustentan la 
pertinencia, relevancia y claridad de la estructura 
léxica y del contenido de los ítems tal como lo 
sugiere Elosua et al. (2014) y Muñiz et al. (2013). 
En cuanto a los aspectos de pilotaje, la población 

Tabla 3. 

            Lambdas de cada ítem de la escala 

     Lambdas (l) por ítems 

Modelos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

Modelo 1 .37 .63 .60 71 .58 .73 .39 .74 .73 .75 .78 .59 

Modelo 2 - .63 .60 .71 .58 .73 - .74 .73 .75 .78 .58 
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meta indico que la escala cuenta con ítems claros 
y comprensibles.  

En el primer proceso de evidencia de validez 
de contenido, resultó para los jueces que la 
prueba sí parece estar evaluando el constructo y 
sus ítems están bien redactados. En el segundo 
proceso, el juicio de expertos presentó un grado 
de coherencia de .936, por medio del índice CVC 
de Hernández-Nieto (2002), lo que hace evidente 
la relación entre el contenido de la prueba y el 
dominio que debe medir.   

Los resultados de la evidencia de validez de 
constructo muestran que la escala está 
conformada por 10 ítems y presenta una 
estructura unifactorial como la escala original de 
Díaz-Rodríguez et al. (2010), aportando evidencia 
de la validez con los resultados, y ratificando la 
estructura hipotetizada en la investigación.  

Los índices de bondad de ajuste fueron 
adecuados (Escobedo Portillo et al., 2016) 
demostrando que el modelo teórico se ajusta bien 
a los datos empíricos. Esto evidencia que la 
variable latente está siendo medida de manera 
correcta para la población meta. Igualmente se 
contó con excelente confiabilidad de consistencia 
interna para los resultados con Omega de 
McDonald (ω) = .92 y del alfa ordinal (α) = .94 
(Elosua & Zumbo, 2008; Frías-Navarro, 2019)   

En los resultados obtenidos en este estudio se 
reportaron evidencias de validez de contenido y 
de constructo. Esto contrasta con investigaciones 
previas relacionadas con la misma escala, donde 
únicamente se presentaron hallazgos relativos a la 
evidencia de validez de constructo, mediante la 
aplicación de análisis factorial (Díaz-Rodríguez et 
al., 2010; Herrera Salas et al., 2019; Silva et al., 
2020).  

Específicamente en cuanto al AFC, los índices 
de bondad de ajuste reportados por el modelo 2 
tienen un ajuste similar o superior en comparación 
a los diferentes estudios realizados. Resalta que a 
nivel de índice RMSEA presentó un mejor ajuste 
entre el modelo propuesto y los datos observados, 
lo que implica que las relaciones entre las 
variables latentes están bien representadas por el 
modelo teórico propuesto. Sin embargo, respecto 
a fiabilidad, este estudio se asemeja a otras 
investigaciones al obtener valores superiores a .90 
(Elosua & Zumbo, 2008; Frías-Navarro, 2019; 
Gadermann et al., 2012).  

A nivel de valor social, se llevaron a cabo 
procesos fundamentales para el avance del 

estudio del fenómeno, proponiendo un 
instrumento adecuado y ajustado a la población 
meta. Esta adaptación permitirá que el estudio 
tenga mayor utilidad en el contexto, y la prueba 
puede ser utilizada por profesionales para medir 
de manera válida y confiable dicha problemática, 
incentivando así las buenas prácticas 
profesionales. Además, brinda la oportunidad de 
obtener mayor conocimiento acerca de las 
creencias y valores del sexismo/machismo sexual 
en futuros estudios.   

También se lograron analizar las diferencias 
según el sexo en el machismo sexual, reflejando 
que los hombres presentaron una mayor 
probabilidad de manifestar creencias y valores 
sexistas. Estos hallazgos concuerdan con la 
investigación realizada por González-Uribe (2016) 
en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
2015 por Profamilia, en donde el 32.8% de los 
hombres y el 14.7% de las mujeres de la 
población colombiana están de acuerdo con la 
afirmación “una mujer necesita un hombre para 
ser feliz”, y el 26.4% de los hombres y 17.3% de 
las mujeres con “cuando se tienen que tomar las 
decisiones en la casa, los hombres tienen la 
última palabra”.  

En relación con las limitaciones del estudio, 
hay que mencionar que los datos se obtuvieron 
virtualmente, lo que dificulta la consideración de 
otras variables al completar el cuestionario. Esta 
circunstancia podría haber introducido sesgos de 
respuesta, como el de aquiescencia, respuestas 
extremas y conformidad social.  

Otra limitación del estudio fue el no recopilar 
otros datos sociodemográficos como el nivel de 
escolaridad, ocupación, clase social entre otros. 
Lo que no permite describir de manera más 
detallada las características de la muestra que 
respondió el cuestionario.  

Además, se recomienda que para próximas 
investigaciones se pueda aplicar la escala en una 
población clínica. Sería aconsejable expandir el 
tamaño de la muestra a nivel nacional para 
asegurar una mayor representatividad y confirmar 
la invarianza en términos de género. También 
sería valioso incluir a la población clínica en los 
análisis, y realizar evaluaciones de evidencias de 
validez convergente, discriminante, y análisis de 
Rasch o TRI para fortalecer las conclusiones 
obtenidas.  

En conclusión, la Escala de Machismo 
Sexual/sexismo (EMS-10) presenta puntuaciones 
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validas y confiables para la población de estudio, 
por lo que se recomienda el uso de esta 
herramienta en poblaciones del caribe. Asimismo, 
esta escala puede ser útil para investigaciones y 
obtener datos sobre creencias y valores los cuales 
potencian conductas de violencia sexual hacia la 
mujer en dicho contexto, permitiendo así tener 
mayor visibilidad de su magnitud. 

Disponibilidad de datos  

Todo el conjunto de datos que apoya los 
resultados de este estudio fue publicado en el 
Open Science Framework y puede ser accedido 
en 
https://osf.io/5weqb/?view_only=faea776e0607472
1a5c124b0db4df4fa 

Disponibilidad de métodos analíticos 

Todo el conjunto de métodos analíticos que 
apoya los resultados de este estudio está 
disponible mediante solicitud al autor de contacto. 

Disponibilidad de materiales 

Todo el conjunto de materiales que apoya los 
resultados de este estudio está disponible 
mediante solicitud al autor de contacto. 
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Anexos  
 
Anexo 1. Formato de evaluación para jueces lingüistas 
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Anexo 2. Formato de evaluación para coherencia entre jueces 

 
 

 


