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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

percepción de género y la percepción feminicidio en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Puno. 2019. La investigación fue de enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo correlacional transeccional, tipo básico y diseño no 

experimental. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. La 

muestra estuvo conformada por 206 estudiantes. Los resultados muestran que la 

percepción de género en la dimensión de masculinidad es de nivel medio tanto en varones 

como mujeres (55.6% y 43.4%, respectivamente); Del mismo modo, en la percepción de 

feminidad es también de nivel medio tanto en varones, como en mujeres (68.5% y 45,4%, 

respectivamente. En relación a la percepción de feminicidio se muestra que el nivel es 

medio (58.7%). Se llegó a la conclusión que hay correlación estadísticamente 

significativa, de nivel baja, positiva y al 95% de confianza (p: 0,001 y Rho: 0,307*) entre 

percepción de género y opinión de feminicidio de los estudiantes, por tanto, se acepta la 

hipótesis de investigación y se rechaza la nula. Cuanto mejor es la percepción de género 

hay mayor percepción de feminicidio; y cuanto peor es la percepción de género hay menor 

percepción de feminicidio. 

Palabras claves: Percepción de género, Masculinidad, Feminidad, Percepción de 

feminicidio, Causas de feminicidio, Consecuencias de feminicidio. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine the relationship between the 

perception of gender and the perception of femicide in the students of the Puno Public 

Pedagogical Higher Education Institute. According to its methodology, it was a 

quantitative approach, correlational descriptive level, basic type and non-experimental 

design. The information was obtained from a primary source, with the survey technique 

and the questionnaires as instruments. The sample consisted of 206 students. It was 

concluded that there is a statistically significant correlation, low level, positive and at 

95% confidence (p: 0.001 and Rho: 0.307*) between gender perception and students' 

opinion of femicide, therefore, the hypothesis is accepted. Research hypothesis and the 

null is rejected. The better the perception of gender, the greater the perception of femicide; 

and the worse the perception of gender, the less perception of femicide. 

Keywords: Perception of gender, Masculinity, Femininity, Perception of femicide, 

Causes of femicide, Consequences of femicide.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las preocupaciones sociales es la violencia de género, ya que este problema 

social va en aumento. En un estudio realizado en el año 2013 por el INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática) se ha registrado que el 37,2% de mujeres peruanas 

ha sufrido maltrato entre los 15 y 49 años con actos de violencia física, psicológica o 

sexual (Razuri, 2018). Según estos estudios las regiones donde más se registra violencia 

contra la mujer son Apurímac (50,3%), Ayacucho (44,1%), Cuzco (51,85), Junín 

(48,1%), Ica (46,7%), Madre de Dios (40,2%), Huancavelica (44,0%), Puno (42,1%) y 

Loreto (41,2%), entre otros (INEI, 2015).  

A pesar de que la violencia de género y el feminicidio han sido motivo de estudio 

en los últimos años en distintos campos, como el área legislativa para fortalecer garantías 

y derechos, aún existe vacíos sobre el conocimiento de la problemática, como el 

significado de violencia de género, procesos de normalización y efectos en la mujer. 

Torres (2016) señala que también existe la ausencia de estudios con respecto a las 

relaciones entre determinantes sociales y violencia por motivos de género, del género con 

las prácticas sociales y el por qué continúa la violencia a pesar que existe sanciones y 

medidas de seguridad.  

La percepción que se tiene sobre esta problemática contribuye a plantear o mejorar 

estrategias de intervención para que se evite la vulneración de sus derechos. Se entiende 

que la valoración que haga un sujeto sobre una determinada situación pone en evidencia 

las diferentes percepciones que cada uno de ellos realiza en sus interacciones sociales, 

por ello se ha decidido realizar el estudio de la percepción de género y percepción de 
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feminicidio en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

(IESPP) de Puno. 

1.2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo es la relación entre percepción de género y percepción de 

feminicidio en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Puno?? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la percepción de género, en la dimensión masculinidad, en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Puno? 

¿Cuál es la percepción de género, en la dimensión feminidad, en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Puno? 

¿Cuál es la percepción de feminicidio de los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público de Puno? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Con el fin de considerar y abordar el tema de la importancia de la 

valoración de la mujer en la sociedad humana, la equidad, justicia social e 

igualdad de género entre el género femenino y masculino, y con el deseo sincero 

de conocer la relación de las percepciones de genero sobre la percepción de 

homicidio en estudiantes del IESPP de Puno nació la idea del trabajo de 

investigación, donde se estudiará y determinará cual es la relación  y cómo 

repercute en la mente de los estudiantes. Asimismo, los resultados que se han 
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obtenido en este estudio sirven para conocer a fondo la percepción de género y de 

feminicidio que se tiene en los estudiantes del mencionado instituto.  

En este sentido la investigación se justifica por lo siguiente: 

a) Teórica 

En lo relacionado con la justificación teórica, esta investigación ha 

permitido recabar conocimientos que permitieron elaborar un cuerpo conceptual 

que sirve de referencia para la percepción de género, lo que permite comprobar la 

relación directa con la opinión de feminicidio, asimismo se profundiza en las 

teorías de las dos variables y de sus respectivas dimensiones para que sirva de guía 

para futuras investigaciones y para las autoridades del IESPP de Puno. Además, 

esta investigación contribuye al esclarecimiento de cada una de las variables y 

sirve como antecedente para las futuras investigaciones. 

Este trabajo de investigación ha permitido conocer el impacto de la 

percepción de género sobre la percepción de feminicidio en los estudiantes del 

Instituto. Esta evaluación beneficia tanto a los estudiantes como a los docentes, 

directivos, administrativos y trabajadores del IESPP de Puno. 

b) Metodológica 

Utiliza un proceso adecuado para el establecimiento de la correlación 

significativa entre la variable percepción de genero con la variable percepción de 

homicidio en los estudiantes del IESPP de Puno. 

Se ha diseñado un plan de metodología que tiene en cuenta la hipótesis, el 

tipo, enfoque y nivel de investigación, métodos, población y muestra, técnicas e 

instrumentos y un análisis estadístico, gracias a estos aspectos ha sido posible y 

viable la obtención de datos para la contratación de las hipótesis planteadas y el 

cumplimiento de los objetivos. 
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c) Práctica 

Los resultados obtenidos sirven para conocer la relación de la percepción 

de género con la percepción de feminicidio en los estudiantes del IESPP de Puno; 

esto permite aplicar los conocimientos adquiridos, en una realidad social y 

cultural, así como conocer las percepción de género y del feminicidio. 

Esta investigación permite desarrollar diferentes actividades y/o 

capacitaciones con relación a la percepción de los estudiantes sobre el feminicidio 

para conocer los beneficios que puede generar conocer y poner en práctica la 

igualdad de género.  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre las percepciones de género y 

feminicidio en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Puno. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar la percepción de género, en la dimensión masculinidad, en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de 

Puno.  

• Describir la percepción de género, en la dimensión feminidad, en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de 

Puno. 

• Describir la percepción de feminicidio en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público de Puno. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Costa (2015) en su trabajo de investigación “Estudio sobre las 

percepciones de género en estudiantes de segundo de bachillerato de colegios 

estatales mixtos de Ecuador con el cuestionario IMAFE (Inventario Masculinidad 

– Feminidad)” propuso como objetivo indagar los roles atribuidos al género 

evaluados con el instrumento IMAFE y el nivel de aptitudes intelectuales que 

presentan los estudiantes de segundo año de bachillerato de las instituciones 

educativas mixtas de Ecuador. Para la investigación utiliza una población de 

estudiantes comprendidos entre 15 y 17 años del segundo año de Bachillerato. 

Estos datos fueron tomados del Ministerio de Educación, dando un total de 

708.269 estudiantes, por lo que se optó por realizar un muestreo, dando como 

resultado 1.120 estudiantes (560 mujeres y 560 hombres) a encuestar. Los 

instrumentos utilizados para el estudio, fueron el Inventario de Masculinidad y 

Feminidad (IMAFE) que está compuesto por 60 ítems sobre los rasgos de 

personalidad en cuanto a la feminidad, masculinidad, machismo y sumisión y para 

la variable de aptitudes intelectuales se utilizó el Test de Aptitudes Diferenciales 

(DAT) que está dividido en dos niveles. Luego de la aplicación de los 

instrumentos se llegó a la conclusión que las habilidades que se midieron con el 

DAT relacionan no de manera igual sino diferente en función de si es hombre o 

es mujer. Dichas diferencias sólo fueron significativas, siendo superior en los 

hombres. 
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Guamán (2017) realizó una investigación que tiene por título 

“Percepciones de masculinidad y de feminidad en alumnos de dos centros de 

estudios de la ciudad de Cuenca” donde el objetivo principal fue evaluar a fondo 

la idea que se tiene de la masculinidad-feminidad en los estudiantes de ambos 

colegios. Fue un estudio de diseño no experimental, enfoque cuantitativo, nivel 

descriptivo en cuanto a su alcance. La muestra lo conformaron 600 estudiantes 

entre varones y mujeres que van desde los 15 a los 19 años. Se ha empleado un 

instrumento que consta de 22 ítems, y la información obtenida de la muestra se 

procesó con los programas de SPSS y Microsoft Excel. Los cuales dieron como 

resultado que los estereotipos están fuertemente consolidados principalmente en 

los varones comprendidos entre los 17 y 18 años en las dimensiones de expresión 

emocional, afectiva, competencias, comportamiento social, capacidades, 

instrumentalidad negativa, expresividad positiva y negativa. Se pudo constatar la 

relación que existe entre rasgos instrumentales negativos con los estereotipos de 

cuerpo con las competencias, el comportamiento social, las capacidades y la 

responsabilidad social. Se concluye que hay ambivalencia en los estereotipos de 

género que presentan los estudiantes del contexto de cuenca, además, hay 

predominio del sexismo y violencia de género en esta población joven, por lo que 

se sugirió prestar mayor atención en cuanto al comportamiento social y expresión 

afectiva social.  

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Contreras & Rodriguez (2014) realizaron una investigación “Relaciones 

de Género entre alumnos del cuarto y quinto grado de educación básica y docentes 

del colegio José María Arguedas del distrito de Tunan Marca-Jauja. El objetivo 

fue describir las manifestaciones de las relaciones de en razón del género en la 
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Institución del presente estudio. Esta investigación fue de enfoque cuantitativo, 

nivel descriptivo y explicativo, diseño estadístico interpretativo, donde se hizo uso 

del instrumento cuestionario y la guía de observación, la población estuvo 

constituida por 20 estudiantes de sexo femenino y masculino de quinto grado de 

secundaria así como también se considera a 9 profesores y 2 profesoras que dieron 

como resultado que existen relaciones inequitativas en la socialización que se da 

entre los estudiantes de la mencionada institución, esto tiene como fundamento 

central el hecho de haber asimilado el discurso hegemónico de la feminidad y la 

masculinidad que naturaliza los diversos atributos tanto físicos como psicológicos 

asignando roles diferenciados que apoyan el posicionamiento de los varones en el 

espacio público y el rezago de las mujeres al anonimato. En los colegios se debe 

ofrecer una enseñanza que favorezca la igualdad de género. 

Begazo (2017) realizó una investigación que tiene por título “Causas y 

factores de la criminalidad de la mujer: el feminicidio” con el objetivo de 

determinar los factores que contribuyen significativamente a la criminalidad 

contra las personas del sexo femenino del Perú. La investigación se realizó de 

manera exploratoria en información teórica-pura, según el diseño fue no 

experimental, según el corte fue transversal, alcance descriptivo-explicativo. La 

información se recabó mediante la técnica del encuestado, el instrumento de 

análisis documental, y la muestra lo conformaron la comunidad jurídica de 7385 

sujetos. Se llega a la conclusión de que el 62% de la muestra considera que los 

ataques contra la mujer se dan tanto en la zona urbana como rural, así también el 

66% de la muestra indica que las mujeres jóvenes y adolescentes son las más 

afectadas por ser más vulnerables.  
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2.1.3. Antecedentes locales  

Vilca (2017) realizó una investigación que tiene por título “Violencia 

física contra la mujer en el barrio denominado Vallecito de la ciudad de Puno” el 

cual tuvo como objetivo principal precisar la percepción que las personas del 

Vallecito tienen sobre la violencia física contra la mujer. La investigación se 

realizó con enfoque cualitativo interpretativo, de tipo básico y nivel descriptivo y 

explicativo. La población estuvo compuesta por los habitantes del distrito Puno 

que comprende una población de 72,461 mujeres y una muestra de 500 mujeres 

que oscilan desde los 18 a 29 años. Se aplicó instrumentos documentales como la 

ficha de entrevista, guía de observación, notas de campo, grabadora, los cuales 

dieron como resultado que la agresión física en contra de la mujer es tan frecuente 

que ya es asumida como algo natural y válido. Se tiene la percepción de que la 

violencia física contra la mujer es normal y la culpable de la conducta del varón 

es la misma mujer. Esta violencia física que reciben las mujeres es tomada como 

un acto de masculinidad que justifica su actuar inventando realidades, el cual, 

muchas veces, también va acompañada por la complicidad de la mujer que 

maquilla la realidad verdadera. 

Zevallos(2018) realizó una investigación que tiene por título “Roles de 

género en la participación familiar comunitaria en la parcialidad de Jasana” que 

tuvo por objetivo indicar los roles por cuestión de género que se dan dentro de la 

vida familiar y también en la gestión comunitaria. Esta investigación es de 

enfoque cualitativo y nivel descriptivo. Las unidades de observación son los 

líderes de la población y los integrantes de las diversas familias de Jasana 

Pocsellin. La información se recogió con los instrumentos guía de observación 

participante, guía de entrevista y las historias de vida. Se concluye que los varones 
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y las mujeres se complementan en los roles que exige la convivencia familiar, 

asimismo en el escenario de gestión comunitaria se presentan desigualdades 

donde el varón toma el protagonismo con tinte autoritario y la mujer en el 

anonimato y con muy bajo nivel de autoridad. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Variable percepciones de género 

2.2.1.1. Percepciones de género 

Para Ramos-Escandón (1997), el género se considera como una 

categoría de análisis que se inicia principalmente con el feminismo de los 

años sesenta y ochenta en el contexto de las ciencias sociales y desde el 

feminismo anglosajón que pone en el tapete la necesidad de analizar la 

visión y prácticas parcialistas y masculinistas que se imponen sobre el 

femenino generando diferencias entre los varones y mujeres.  

El género entiende la diferencia sexual como una construcción 

social, como una elaboración histórica que atribuye roles tanto a varones 

como a mujeres en base a las diferencias biológicas que presentan. Por 

tanto, “el género es una construcción histórica y social de las 

diferenciaciones sexuales que hay entre las personas” (Ramos-Escandón, 

1997, p. 13). 

De acuerdo a Light keller y Calhoun (citado en Sánchez Álvarez, 

2010), el género lo constituyen todas aquellas características no biológicas 

que se asigna a varones y mujeres como son las cualidades, creencias, roles 

y creencias que no están en la persona en razón de su sexo sino porque se 
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lo atribuye la sociedad de donde nace la persona en razón de sus 

pensamientos y creencias dominantes sobre cada sexo. 

Farías & Cuello (2018) mencionan que actualmente la reflexión 

sobre el tema de la identidad de género es algo que progresivamente cobra 

mayor importancia en el marco de igualdad a nivel internacional, donde 

resalta que gran parte de estudiantes tiene una concepción de género 

estereotipada basándose en la sociedad actual y la cultura.  

Al hablar de género se debe hablar primero biológicamente, el sexo 

que nos distingue, también se habla de la persona y su contexto dentro de 

la sociedad, es donde los estereotipos actúan como determinante de nuestro 

comportamiento ante los demás dentro de un mismo entorno. Así se puede 

afirmar que la herencia que reciben tanto el hombre como la mujer de la 

familia y la sociedad es la que crea los estereotipos que alinearán su 

comportamiento, enraizando generalmente la idea que la superioridad del 

varón frente a la mujer. 

Hoy en día se habla mucho del machismo y feminismo, 

identificando al primero como la idea tradicional de la sociedad, y al 

feminismo como un rasgo de cambio frente a la realidad, reflejando el 

empoderamiento que la sociedad solo le otorga al hombre. 

2.2.1.2. Masculinidad 

La masculinidad es algo que se ha creado en la “historia y que 

excede con creces los límites de la determinación biológica” (Farías, y 

Cuello, 2018, p. 66). 
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La masculinidad es algo que se ha ido construyendo en la sociedad 

de manera arbitraria en continuidad con el pensamiento y la organización 

patriarcalista donde el varón ejerce dominio sobre la mujer, está 

acompañado por un conjunto de definiciones, significados, valores y 

creencias acerca de los que es, lo que debe ser y no ser el varón y 

prinicipalemnte sobre su estatus frente a la mujer (Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicarla RPP, 2016). 

La masculinidad ha sido un elemento central en la sociedad en 

cuanto refiere cualidades, atributos y en general todo un conjunto de 

características que se le han adjudicado a los hombres. La masculinidad 

era parte indiscutible de los hombres y fue planteada como una esencia de 

los cuerpos de los hombres (García, 2009) 

El concepto de masculinidad comprende muchos significados 

dinámicos de tipo social y que se van construyendo mediante la interacción 

y a las necesidades de las personas. La masculinidad defectuosa se 

construye cuando los varones refuerzan su virilidad con acciones que lo 

ponen en situación contra a lo femenino, que duran todo el ciclo de su vida 

y que establecen ciertas actitudes. 

Cháves (2012) indica que “el aprendizaje del ser masculino tiene 

como punto de partida el creerse con el control de todas las emociones y 

sentimientos hacia sí mismo, los demás y las situaciones en general” (p. 

3), por esta razón el varón demuestra comportamientos inflexibles en el 

que confunden las emociones con las expectativas que sus pares tienen de 

ellos. 
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Tradicionalmente se sabe que la masculinidad está muy vinculada 

a comportamientos de fuerza, violencia, agresividad y la idea de que se 

debe probar en todo momento y ante todos de que se es hombre. 

La masculinidad se construye en torno a un conjunto de 

significados cambiantes, pero con la constante de que su virilidad se 

construye histórico y socialmente haciendo contradicción al sexo 

femenino y a otras minorías raciales y sexuales. Por estas cosas la 

masculinidad se ha erigido como una huida de todo lo que representa lo 

femenino, una necesidad de distanciamiento de la madre que significa la 

niñez desvalida, sometida y castrada que se debe sepultar.  

El problema de lo masculino es que promueve su identidad 

mediante el anonadamiento de la identidad femenina, renuncia a lo 

femenino, no lo hace por la vía de la afirmación clara y auténtica de lo 

masculino, con esto deja a la identidad de género como algo frágil y tenue 

(Chaves, 2012). 

2.2.1.3. Características de la masculinidad: 

La masculinidad se presenta con las siguientes características: 

a) Autosuficiente 

La autosuficiencia hace referencia a la capacidad de personas que 

obtienen por si mismas los recursos que se requieren para la vida y la 

creación de sus propias herramientas para transformar de los recursos. Por 

otro lado, la autosuficiencia significa la desvinculación dirigida a una 

estructura que se apoya para obtener los recursos y las herramientas como 

propio y haciendo gestiones a su antojo (Bellido, 2017). 

b)  Competidor/a 
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La competitividad se considera como factor esencial, la persona es 

vista por su competitividad si tiene la capacidad de innovar y mejorar, esto 

puede ser un indicador fundamental para las empresas (Potter, 2015). 

Una persona competidora tiende a tener rivalidades o luchas entre 

dos o más personas que tienen condiciones similares para obtener una 

misma cosa (Educalingo, 2020). 

c) Confiado de sí mismo/a 

La confianza en sí mismo se considera como una actitud que hace 

que las personas tienen una percepción positiva sobre sus propias 

capacidades. La persona que confía en sí mismo, cree en sus fortalezas 

personales como sus habilidades, su capacidad de autocontrol y de 

potencialidades para lograr lo que se propone (Porto, 2017) 

La ausencia de confianza en uno mismo produce una limitación en 

todo el potencial que tiene la persona y esto puede convertirse en un 

obstáculo para conseguir lo que se quiere (Saenz, 2015). 

d)  Dispuesto a arriesgarse 

Hace referencia al individuo que toma la decisión de arriesgarse 

por un impulso emocional o repentino, mayormente la denominación 

“estar dispuesto a arriesgarse” se da en casos de salvar a una persona que 

se encuentra en una situación de peligro (Perrone, 2015). 

Mayormente el termino de arriesgarse hacer referencia cuando 

alguien se expone demasiado a si para poder así salvar a los demás, un 

claro ejemplo es en un siniestro (Gomez, 2015). 

e)  Maduro/a 
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La madurez de una persona, se considera como un estado donde se 

alcanza en un desarrollo físico y sexual completo. Por otro lado, también 

se hace una referencia a una adaptación de un medio social. Estela (2019) 

La madurez tiene que ver con el cumplimiento o el desarrollo de la 

perfección en cuanto a sus potencialidades naturales. Es el logro más alto 

del proceso de crecimiento y desarrollo humano. El proceso de maduración 

es un recorrido que culmina sólo con el logro de todo aquello que debería 

ser. Wilians (2016) 

f)  Personalidad fuerte 

Se considera la personalidad fuerte como la causa de la tirantez o 

la incomodidad ante ciertas situaciones, la mayoría de las veces se muestra 

de una manera egoísta que solo actúa (apariencia) solo a fines de sus 

intereses, entonces se conoce en la persona como una personalidad 

resistente (Sabater, 2018). 

La personalidad requiere del desarrollo e integración de todas las 

potencialidades psicológicas y físicas del individuo, dependiendo del 

temperamento y el carácter de la persona se determina su personalidad 

(Eraso, 2012). 

g)  Seguro de sí mismo 

La seguridad en uno mismo es sentir confianza de ti mismo y del 

talento que tiene, pero no de una forma arrogante, sino que más realista. 

La seguridad no significa sentirme más que las demás personas, sino de 

tener una serenidad y ser una persona capaz (Gomez, 2020). 

h)  Valiente 
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Ser una persona valiente representa tener un gran coraje por la vida, 

independiente de la situación en la cual se enfrente complicada, sencilla, 

grave, la persona valiente siempre se mostrará dispuesto a todo, sin miedos 

ni titubeos (Florencia, 2019). 

La valentía en una persona se representa como una cualidad de 

aquellas personas que se muestran fuertes y desafiantes ante cualquier 

peligro que pueda presentarse (DeConceptos, 2020). 

2.2.1.4. Feminidad 

La feminidad lo constituyen todas las características psicológicas, 

físicas y morales consideradas como propias de cada mujer o 

correspondientes a lo femenino, asimismo, se le conceptualiza como el 

conjunto de cualidades, comportamientos, valores y características 

biológicas o aprendidas que en una determinada cultura se consideran se 

atribuyen a la mujer o a la niña. 

Lagarde (2004) indica que la identidad femenina se define como 

aquellas características corporales, psicológicas, sociales, objetivas y 

subjetivas, simbólicas o reales que la diferencian en la vida de cada día. La 

feminidad está condicionada por las situaciones de vida que se dan en torno 

a la mujer y por el contexto ideológico que se da sobre la conciencia que 

la mujer tiene acerca de sí misma y del contexto mundial que la rodea, de 

sus límites personales, de los límites de su conocimiento, sabiduría y 

libertad. 

Todo este contexto social y los este constructo mental condiciona 

el devenir histórico de la mujer. Todas las condiciones relacionadas con la 

vida femenina están formadas tanto por las características genéricas que 
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comparten con el ser humano en sentido general, como también por las 

cualidades, circunstancias y características que la poseen en la sociedad, 

en la cultura y en la historia. 

La “feminidad es la distinción cultural históricamente determinada, 

que caracteriza a la mujer a partir de su condición” (Lagarde, 2004, p. 4) 

en cuanto a su caracterización dentro del género que la pone en condición 

opuesta, antagónica y contrastada y excluyente respecto a la masculinidad. 

Hay características que se ha atribuido a las mujeres desde hace mucho 

tiempo, y esto tiene la característica de ser un atributo histórico, eterno, 

natural, eterno e inherente a su género, y fueron establecidas en un 

contexto de patriarcalidad, no en una situación de igualdad, sino de 

sumisión ante el varón que se considera superior. 

La naturaleza femenina contrasta con los comportamientos, 

actividades, sentimientos, actitudes, creencias, formas de pensamiento, 

relaciones y lenguajes que actualmente se les impone (Lagarde, 2004). 

2.2.1.5. Características de la feminidad. 

Las características atribuidas a la feminidad son las siguientes:. 

a) Afectuoso 

El afecto se considera como una casualidad en los seres humanos 

y animales de ser afectuosos, desde una perspectiva y mirada de la 

psicologia la persona es afectuosa es cuando lo demuestra hacia el mundo 

que lo rodea, este afecto produce un efecto e reprocidad de interconexión 

(Diccionario actual, 2018). 

b)  Asertivo 
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La asertividad se considera y basa en el respeto como también el 

comportamiento para expresar con total libertad. La asertividad también 

se considera a la expresión directa entre dos o más personas de 

sentimientos, opiniones y deseos sin ningún tipo de amenazada o castigar 

a los demás (Pérez, 2013). 

c)  Cariñoso 

Hace una inclinación de amor o sentimiento de afecto por una 

persona, tu pareja, un amigo, familiar, etc. Desde una perspectiva 

psicológica se considera el cariño como una pasión del ánimo que se asocia 

al afecto sin connotaciones sexuales y tiene un vínculo con la simpatía 

(Ucha, 2010). 

d)  Comprensivo 

La palabra comprensivo hace referencia a una persona que tiene a 

entender todo tipo de situaciones buenas o malas, suele ser una persona 

positiva.  

Ser comprensivo se considera una de las facultades psicológicas 

que nos ha hecho muy capaces de vivir en sociedad (Torres, 2017) 

e)  Cordial 

La cordialidad hace referencia a una persona caracterizada por ser 

agradable y con buen trato con los demás. La persona cordial demuestra 

educación en su forma de proceder, lo cual es agradable a los demás. 

(Gómez, 2016). 

f)  Dulce 



30 
 

Mayormente se considera a una persona amable y dulce, este tipo 

de personas suelen tener una sonrisa contagiosa, está llena de energía y 

muestran una sensibilidad en su rostro.  

La persona dulce mayormente suele tener una actitud contagiosa, 

personas sensibles y de buen corazón (Vanguardia, 2015). 

g)  Sentimental 

Hace referencia a una persona que tiende a exaltar los sentimientos 

blandos y tiernos, es decir una persona que expresa una particular 

sensibilidad y capacidad de conmoción frente a diferentes situaciones 

(Durán, 2018). 

2.2.2. Variable percepción del feminicidio 

2.2.2.1. Definición de homicidio 

Para el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad 

(2018), se entiende por homicidio a la “muerte infligida a una persona en 

forma intencional e ilegal, por otra u otras” (p. 11). En este caso no están 

comprendidas las muertes causadas que se infieren por suicidio, 

negligencia o accidente, tampoco los decesos ocurridos por acciones 

policiales en claro acto de cumplimiento de la ley, tampoco se comprende 

las muertes inferidas por civiles en actos de legítima defensa. Esta 

definición es bastante sólida y es asumida por muchas organizaciones 

internacionales como la Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y las 

Drogas, y por los diversos cuerpos de Policía de las diversas naciones del 

mundo, por esta razón la definición es utilizada para los estudios 

internacionales e investigaciones de alto nivel. 
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2.2.2.2. Definición de feminicidio  

El término de feminicidio fue acuñado y definido por Marcela 

Legarde, una investigadora mexicana. Indica que feminicidio es “el acto 

de matar a una mujer sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino” 

(Legarde, 1990, p. 7). En este concepto se comprende los crímenes contra 

las niñas y mujeres, y las desapariciones. Esto adquiere un tinte político 

cuando se dan acciones de inercia, omisión, inactividad y silencio de parte 

de las autoridades administrativas y de justicia en lugar de contribuir a la 

erradicación de estos delitos. 

El feminicidio ante la inacción del estado es considerado como un 

crimen de estado porque demuestra la fractura del estado de derecho y el 

favorecimiento de la impunidad (ONU, 2014). 

La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, (2014) define el feminicidio como la 

provocación de la muerte violenta y agresiva de las mujeres por su 

condición de género, ya sea al interior de la familia, en la comunidad o en 

las relaciones interpersonales o aquella que se da debido a la tolerancia, 

acción u omisión de los agentes del estado. 

Si bien antes había fuerte pasividad frente a la violencia contra la 

mujer, ahora hay mayor conciencia mundial, hay notables avances en la 

legislación contra las diversas formas de este tipo de violencia, pero el mal 

parece de nunca acabar, las causas son tan variadas y complejas, las 

consecuencias también son de variado impacto contra los integrantes de la 

familia, del género como tal, de la sociedad y el estado, en algunos 



32 
 

contextos pareciera incrementar su prevalencia haciendo ineficaces las 

leyes. 

La violencia contra las mujeres muchas veces deriva en 

feminicidios o en acciones casi similares que las denigran con mucha 

gravedad. Se esperaba que las leyes  y acciones administrativas de los 

gobiernos fueran capaces de controlar esta situación, pero cada vez toman 

proporciones alarmantes. Parece que la forma de combatirla no sólo debe 

ir en sentido represivo, sino, y principalmente en sentido educativo. 

Respecto a las niñas y mujeres, muchas investigaciones indican que 

el feminicidio es sólo una ínfima parte visible del daño que se les infiere. 

El feminicidio es sólo la parte final de múltiples hechos de maltrato y de 

manera sistemática contra la integridad, la salud y la dignidad de la mujer, 

así, están la violencia psicológica, física, patrimonial y sexual y tantas 

otras muchas actitudes misóginas. La violencia no conoce límites, ni de 

fronteras, se expresa múltiples forma como el hostigamiento, daños, 

maltrato, acoso, calumnias, amedrentamientos, abandono y de muchas 

otras acciones indirectas (Lagarde, 1990). 

Una de las razones de que se dé el feminicidio está en el interés de 

dominio y de supremacía proveniente de parte del varón, la 

discriminación, discriminación, opresión, maltrato, explotación, descuido, 

abandono y exclusión de las mujeres y niñas de muchos derechos sociales 

como la educación, la justicia y la justa remuneración, esto se legitima por 

la percepción social que la desvaloriza y adopta una actitud hostil y que 

degrada a las mujeres. Son situaciones que dan cuenta de que estamos en 

una sociedad carente de equidad, que juzga el mal de manera arbitraria, 
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deja impunes tantas injusticias y delitos contra la dignidad de la mujer, 

frente al cual, la sociedad no reclama (Lagarde, 1990). 

2.2.2.3. Causas del feminicidio 

Según Padra (2018) una de las “causas del feminicidio la educación 

genérica desigual” (p. 5) donde también se practica y refuerza los roles 

históricamente atribuidos al sexo. Algunos de estos elementos son el 

machismo, la patrifocalidad, los inadecuados conceptos y prácticas que se 

tiene sentido de pertenecía, apego familiar, la falta de autoestima, la 

dependencia emocional, los trastornos psicoemocionales, la angustia ante 

la separatividad que no se resolvió a tiempo, el inadecuado manejo de los 

impulsos y de la ira, y la baja tolerancia a la frustración. 

Por tanto, las causas del feminicidio están en la educación que se 

da tanto en el ámbito de la familia como en la escuela, en el control de los 

impulsos y en el respeto por el otro. El feminicidio tiene otras causas como 

el incumplimiento de los deberes del estado, la tolerancia social, el 

pensamiento predominantemente patriarcalista y marginadora, y el 

descuido histórico de la dignidad, los anhelos, de la realización y de los 

derechos de la mujer. 

Violencia familiar 

La violencia familiar hace referencia a actos en contra de la salud, 

la integridad y la vida humana. La violencia mayormente dentro de un 

hogar se da contra la mujer. Aquí se expresa un hecho de control y mucha 

sumision de la mujer y el poder completo del hombre (Goñi, 2017). 
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La violencia dada en el corazón de la familia representa como las 

mujeres son victimas de tratos inaecuados permanentes. La problematica 

de la familia cuenta con un interes de organismos internacionales como la 

ONU, la CEE y el parlamento de Estraburgo (Cerrillos, 2016). 

Coacción 

La coacción se considera a un delito que se ejerce contra el libre 

albedrío de las personas que supone hacer uso de la violencia psicológica 

con el propósito de impedir contra su voluntad a una persona de reclamar 

o denunciar algo que está mal. La coacción está prohibida por la ley porque 

expresa una disminución de su libertad y de su derecho a reclamar 

(Gonzalez, 2016). 

Hostigamiento 

El hostigamiento hace referencia a comportamientos ofensivos, se 

comprende como una actitud que tiene como finalidad de perturbar a 

alguien o burlarse de el insistente (Perez, 2017). 

Abuso de poder 

El abuso de poder comprende el uso desproporcionado e 

inadecuado del poder conferido, es la falta de conciencia de los límites en 

las funciones recibidas. El poder es la facultad o el dominio conferido con 

algunos límites jurisdiccionales o temáticos para ejecutar, mandar una 

accion o actividad (Ucha, 2011). 
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El abuso de poder es la extralimitación de las propias funciones y 

el descuido de los limitaciones contempladas en la función, es otra forma 

de impulsivismo, marginación y patriarcalismo. 

Acoso sexual 

El acoso en el ámbito sexual son las variadas formas de insinuar a 

actos sexuales, una exigencia de favores sexuales o tambien contacto fisico 

que no es deseado por la otra persona (Mendoza, 2019). 

2.2.2.4. Consecuencias del feminicidio 

Según Padra (2018) las consecuencias del feminicidio son la 

muerte de las mujeres a temprana edad, los traumas que esto deja como 

secuela sobre todo en los niños y niñas, la orfandad, la afección psicológica 

que esto deja en la emoción, afectividad y en la forma de pensar de los 

menores de edad. Otra consecuencia es la legitimización de un amor que 

maltrata, controla, perjudica y provoca la muerte de seres queridos.  

Otra consecuencia es la generación de una cultura de violencia que 

se aprende en la familia, la depresión que esto provoca en los miembros, 

la baja expectativa de vida, la desesperanza aprendida, el estrés post-

traumático, la baja autoestima, la pobre expectativa de futuro y el fracaso 

de la familia como proyecto social. 

Traumas en la familia 

El trauma emocional se considera como una herida psicologica que 

se puede provocar por varias situaciones, en su mayoria perturbadoras, que 

van mas alla de las experiencias usuales (Humet, 2020). 
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Niños huérfanos 

Se considera a un niño huerfano cuyo padre, madre o ambos padres 

de familia que hayan fallecido, con la consecuencia de que este carecerá 

de amor, alimentación, hogar, seguridad y de buen desarrollo psicológico 

que afectará su presente y futuro (Mendez, 2018). 

Depresión en la familia 

La depresion en la familia se considera como un transtorno mental 

que ha venido en aumento. Las causas principales en la familia afect de un 

manera directa e indirecta a sus hijos (UCSP, 2017). 

2.2.2.5. Tipos de feminicidio 

Según Vilca (2017, p. 1) se debe reconocer varios tipos de 

homicidios, dentro de los cuales, el feminicidio es un tipo de homicidio. 

Pero incluso en el feminicidio se posible distinguir otros tipos para analizar 

a fondo el distinto alcance de la actitud violencia que ejerce el varón contra 

la mujer. 

A nivel general, se debe tener claro que cualquier tipo de 

feminicidio tiene el trasfondo de la inseguridad, de la escalada de 

violencia, consecuencias directas e indirectas a los miembros y por 

situaciones al límite. 

El feminicidio puede ser íntimo y no íntimo. Cada tipo de 

feminicidio requiere diversas formas de prevención, de tratamiento y de 

sanción. 

Feminicidio íntimo 
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El feminicidio íntimo es el asesinato que se comete hacia las 

mujeres con quien el varón tenía un vínculo íntimo de convivencia, de 

relación familiar u otro tipo de relaciones afines (Duren, 2015). 

Feminicidio no íntimo 

El feminicidio no íntimo comprende los asesinatos que se cometen 

por varones pero que con la víctima no tienen ningún tipo de vínculo 

familiar o de convivencia (Duren, 2015). 

Feminicidio a causa del honor 

El feminicidio a causa de honor se da cuando el hombre sorprendió 

a su en un acto carnal o próximo a su consumación (Duren, 2015). 

Feminicidio por causa de la identidad de género 

Este tipo de feminicidio es un delito tipificado bajo los móviles de 

discriminación o intolerancia ya sea por la raza, origen, edad, competencia, 

sexo, religión, identidad de género, orientación sexual, factor genético, 

identidad étnica, identidad cultural, edad, filiación, discapacidad, idioma, 

indumentaria, condición económica, opinión, entre otros (Gómez, 2017). 

Infanticidio femenino 

Es causar la muerte de un niño a edad muy corta menor de un año 

de una manera intencionada, esta práctica se realiza en diferentes culturas 

de todas las personas del mundo, y hoy en día se considera mayormente 

un crimen inmoral (López, 2017). 
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2.3. SISTEMA DE VARIABLES 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Tema de 

estudio 
Variables  

Dimensione

s  
Indicadores  Fuente 

Instrumento

s 

Percepción 

de género 

y 

percepción 

de 

feminicidi

o en los 

estudiantes 

del 

Instituto 

de 

Educación 

Superior 

Pedagógic

o Público 

de, Puno.  

 

Percepcione

s de genero 

Masculinidad 

Autosuficiente 

Estudiantes 

del instituto 

de 

educación 

superior 

pedagógico 

publico 

puno 2019 

Cuestionario 

de 

percepción 

de género  

Competidor/a 

Confiado de sí 

mismo/a 

Dispuesto/a a 

arriesgarse 

Maduro/ 

Personalidad 

fuerte 

Seguro/a de sí 

mismo/a 

Valiente 

Feminidad 

Afectuoso/a 

Asertivo/a 

Cariñoso/a 

Comprensivo/

a 

Cordial 

Dulce 

Sentimental 

Percepción 

del 

homicidio 

 

 

 

 

 

 

 

Causas del 

feminicidio 

Violencia 

familiar 

Estudiante

s del 

instituto de 

educación 

superior 

pedagógic

o publico 

puno 2019 

Cuestionario 

de 

percepción 

de 

feminicidio 

Coacción 

Hostigamiento 

Abuso de 

poder   

Acoso sexual   

Consecuencia

s del 

feminicidio 

Traumas en la 

familia 

Niños 
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Tema de 

estudio 
Variables  

Dimensione

s  
Indicadores  Fuente 

Instrumento

s 

 

 

 

 

 

 

 

huérfanos  

Depresión en 

la familia 

Tipos  de 

feminicidio 

Feminicidio 

intimo  

Feminicidio 

no intimo  

Feminicidio a 

causa del 

honor  

Feminicidio 

debido a 

orientación 

sexual o 

identidad de 

genero  

Infanticidio 

femenino  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipos de investigación 

Esta investigación fue de tipo básico porque se enfoca en el conocimiento 

profundo de las condiciones de la población (Hernández, y Mendoza (2018) este 

conocimiento es en lo referido a las variables percepción de género y percepción 

de feminicidio. 

En cuanto al nivel de investigación es descriptiva correlacional. La 

investigación descriptiva analiza los niveles o grados de desarrollo de las variables 

en una determinada población. La investigación correlacional analiza la 

información para identificar correlación significativa entre las variables para así 

identificar los factores asociados (Hernández & Mendoza, 2018). Por esta razón 

se analizó la variable percepción de género y luego la variable percepción de 

feminicidio, finalmente se correlacionó la información de las dos variables entre 

sí. 

En cuanto al enfoque es de enfoque cuantitativo. Este enfoque se 

caracteriza porque obtiene información y lo trata de manera estadística, 

analizándolo mediante el procedimiento estadístico (Hernández & Mendoza, 

2018). 
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3.1.2. Diseño de investigación 

Esta investigación según su diseño es no experimental dado que ninguna 

de las variables se manipula en el momento del estudio. El estudio se limita al 

conocimiento. 

En cuanto al número de aplicaciones de los instrumentos documentales, es 

transaccional ya que para cumplir los objetivos planteados se ha requerido aplicar 

los instrumentos en una ocasión (Huacac-Garcia, 2020). 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis lo conforma cada estudiante varón o mujer del IESPP 

de Puno matriculado al semestre académico 2019-2 en el segundo, cuarto, sexto, 

octavo y noveno semestre de estudios. 

3.2.2. Población 

La población de estudio es la totalidad de los sujetos con determinadas 

características comunes que los hacen pasibles de un estudio (Huacac-Garcia, 

2020). En esta investigación la población lo constituyen los 445 estudiantes del 

IESPP de Puno. En seguida se presenta la población estratificada por sexo y por 

semestre.  
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Tabla 2  

Matricula periódica académica 2019-II 

Semestre Varones Mujeres Total  

F % F % F % 

II 59 13.26 % 119 26.74 % 178 40% 

IV 20 4.09 % 82 18.43 % 102 22.9% 

VI 29 6.52 % 54 12.13 % 83 18.7% 

VIII 11 2.47 % 38 8.54 % 49 11% 

IX 0 0.00% 33 7.42 % 33 7.4% 

Total  119 26.34 % 326 73.26 % 445 100 % 

Fuente: Nómina de matrículas del IESPP-Puno 2019-2. 

3.2.3 Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la muestra se define como 

el subgrupo representativo de la población de estudio al cual se aplica los 

instrumentos. 

 

N = Total de estudiantes (445). 

Za
2 = La confianza al 95% (1.962). 

p = proporción esperada del 50% (0.5). 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5). 

d = precisión (5% que corresponde a 0.05). 
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                 n=   (445)  (1.962)2 (0.5) (0.5)  

               (0.05)2 (445-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

               n= 428.25 

   2.07 

      n = 206 

Entonces la muestra de esta investigación es de 206 estudiantes del IESPP 

de la ciudad de Puno. En seguida se presenta la información estratificada por 

semestres. 

Tabla 3  

Muestra estratificada 

 
Hombres Mujeres Total 

Estrato N Cuota N Cuota N Cuota 

Semestre II 59 27 119 55 178 82 

Semestre IV 20 9 82 38 102 47 

Semestre VI 29 14 54 25 83 39 

Semestre VIII 11 5 38 18 49 23 

Semestre IX 0 0 33 15 33 15 

Total 119 55 326 151 445 206 

       

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Técnicas  

La información de las dos variables a ha recogido con la técnica de la 

encuesta. La encuesta es la aplicación masiva y escrita de instrumentos utilizando 

instrumentos estandarizados (Huacac-Garcia, 2020). Es así que se encuestó a los 
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estudiantes del IESPP-Puno 2019-2 en cada aula entregando las fichas de 

instrumentos según el número de estudiantes. 

3.3.2. Instrumentos  

El instrumento es documental, no mecánico. El tipo de instrumento que se 

utilizará en esta investigación es el cuestionario que consta de ítems con 

alternativas de respuesta. 

3.3.2.1. Cuestionario de percepción de género 

Autor: Adaptación realizada por María Nelly Ramos Rojas. 

Dimensiones: Masculinidad (autosuficiente, competidor, confiado, 

dispuesto, maduro, personalidad fuerte, seguro de sí mismo, valiente) y 

feminidad (afectuosa, asertivo, cariñosa, comprensiva, cordial, dulce, 

sentimental). 

N° de ítems: 15 

Alternativas de respuesta: Nunca (1), muy pocas veces (2), algunas 

veces (3), casi siempre (4), siempre (5). 

Para la realización del procesamiento de datos se aplicó una escala 

de stones, teniendo para: 

La dimensión masculinidad la siguiente escala: 

Alto (28 – 36), medio (15 – 27), bajo (8 – 14). 

La dimensión feminidad la siguiente escala: 

Alto (27 – 34), medio (14 – 26), bajo (7 – 13). 
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La ficha del instrumento se encuentra en el anexo B. 

3.3.2.2. Cuestionario de percepción de feminicidio 

Autor: Adaptación realizada por María Nelly Ramos Rojas. 

Dimensiones: Causas del feminicidio (hostigamiento, abuso de 

poder, acoso escolar), consecuencias del feminicidio (traumas en la 

familia, niños huérfanos, depresión en la familia), tipos de feminicidio 

(feminicidio íntimo, feminicidio no íntimo, feminicidio debido a 

orientación sexual, feminicidio a causa de honor, infanticidio femenino). 

Alternativas de respuesta: Nunca (1), muy pocas veces (2), algunas 

veces (3), casi siempre (4), siempre (5). 

N° de ítems: 11. 

Validez del cuestionario: En lo que se refiere a la validez del 

cuestionario, este fue validado por un experto en el tema de género y 

feminicidio. 

La ficha del instrumento se encuentra en el anexo B. 

3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

En seguida se describe la validez y la confiabilidad de cada uno de los 

instrumentos. 
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3.4.1. Validez y confiabilidad del Cuestionario de percepción de género 

La validez de este instrumento llamado ‘Cuestionario de percepción de 

género’ se ha probado mediante el análisis de juicio de tres expertos docentes de 

la universidad, los cuales son: 

Dra. Jenny del Rocío Carpio Ventura29426877 

Dr. Ronald Echegaray Candia (DNI 07763420). 

Dr. Julio César Huamaní Cahua (DNI 29556848) 

Los expertos dieron su aprobación unánime al instrumento indicando con 

ello que el instrumento es adecuado para la evaluación de la percepción de género. 

Los documentos que evidencian estas validaciones se encuentran en el anexo C. 

La confiabilidad del instrumento se ha medido con el siguiente 

estadígrafo: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

,780 15 

 

El instrumento tiene confiabilidad de nivel aceptable, por esta razón se 

considera que los resultados obtenidos con este instrumento son fiables. 
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3.4.2. Validez y confiabilidad del Cuestionario de percepción de feminicidio 

La validez del instrumento Cuestionario de percepción de feminicidio se 

ha probado mediante el análisis de juicio de tres expertos docentes de la 

universidad, los cuales son: 

Dra. Jenny del Rocío Carpio Ventura29426877 

Dr. Ronald Echegaray Candia (DNI 07763420). 

Dr. Julio César Huamaní Cahua (DNI 29556848) 

Los expertos dieron su aprobación unánime al instrumento indicando con 

ello que el instrumento es adecuado para la evaluación de la percepción de 

feminicidio. Los documentos que evidencian estas validaciones se encuentran en 

el anexo C. 

La confiabilidad del instrumento se ha medido con el siguiente 

estadígrafo: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

,736 11 

 

El instrumento tiene confiabilidad de nivel aceptable, es así que los 

resultados obtenidos mediante el uso de este instrumento son fiables. 
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3.5. PLAN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Antes del tratamiento de los datos se realizó la recogida de información realizando 

los siguientes pasos: Se implementó el instrumento adecuado para las dos variables, se 

realizó las correcciones a los instrumentos conforme a la recomendación de los 

validadores y con esto se logró el visto bueno para su aplicación. Se solicitó a la dirección 

de la IESPP de Puno el permiso para la aplicación de instrumentos. Este permiso fue 

concedido, previa a algunas recomendaciones. Se coordinó con los docentes los 

momentos adecuados para la aplicación de los instrumentos, y, llegado el momento, se 

realizó el encuestado explicando a los estudiantes la finalidad de la encuesta y el sentido 

de los ítems. La participación en la encuesta fue voluntaria y anónima. 

Una vez realizada las encuestas se revisó cada ficha y se codificó. Se eliminó las 

fichas dañadas o no contestadas, y se procedió a digitalizar la información con el 

programa spss-26. La información se agrupó y categorizó teniendo en cuenta los criterios 

de análisis de cada instrumento. 

3.6. DISEÑO ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizó siguiendo la exigencia de cada uno de los 

objetivos, se comenzó por los objetivos específicos. Primero se realizó la estadística 

descriptiva con porcentajes y frecuencias para los resultados de cada una de las variables, 

primero a nivel global, luego por dimensiones y por ítems. Esta información se presentó 

en tablas, figuras y su respectiva interpretación. 

Tal como sugiere Huacac-Garcia (2020) en vistas de la prueba de correlación, se 

ha aplicado el análisis de distribución normal. Dado que la información carece de 

distribución normal, se realizó la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

H1: La percepción de género en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de Puno son de nivel medio. 

La variable percepción de género tiene dos dimensiones que no se pueden integrar, 

por esta razón, se presenta el resultado por dimensiones y no a nivel global. 

Dimensión de Masculinidad 

Tabla 4  

Percepción de Masculinidad 

 Frecuencia Porcentaje % acumulado 

 Bajo 59 28,6 28,6 

Medio 96 46,6 75,2 

Alto 51 24,8 100,0 

Total 206 100,0  

 

Figura 1  

Percepción de Masculinidad 
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Interpretación 

Como se puede ver en la tabla 4 y figura 1, el 46.6%, es decir, el 96 de los 206 

encuestados de los estudiantes del IESPP de Puno indican que hay masculinidad de nivel 

medio, mientras que cerca de un tercio de ellos, es decir, aproximadamente un 24.8% 

quienes representan 51 estudiantes de los 206 presentan un nivel de percepción alto de 

masculinidad. Al mismo tiempo se encontró que sólo era el 28.6%, es decir, 59 de los 

2016 estudiantes son quienes muestran un nivel de percepción bajo de masculinidad. 

Tabla 5  

Percepción de Masculinidad según sexo 

 
Género del entrevistado 

Total 
H M 

Masculinidad 

Bajo 
F 14 45 59 

% 25,9% 29,6% 28,6% 

Medio 
F 30 66 96 

% 55,6% 43,4% 46,6% 

Alto 
F 10 41 51 

% 18,5% 27,0% 24,8% 

Total 
F 54 152 206 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 2  

Percepción de Masculinidad según sexo 

 
 

Interpretación 

En la tabla 5 y figura 2 se aprecia que la mayoría de los estudiantes varones del 

IESPP de Puno y presentan un nivel de percepción medio de masculinidad, es decir, el 

55.6% que representan a 30 de los 54 encuestados hombres, además el 18.5% de 

encuestados hombres presentan un nivel de percepción alto de masculinidad y el 25.9% 

presenta un nivel de percepción bajo, es decir; 10 y 14 hombres respectivamente del total 

de 54. 

Para el caso de las estudiantes mujeres del IESPP de Puno presentan en su mayoría 

un nivel de percepción medio de masculinidad 43.4%, es decir, 66 mujeres de las 162 del 

total. Por otro lado, cerca de un cuarto de las mujeres presentan un nivel de percepción 

bajo de masculinidad, es decir, 45 del total de 162 mujeres; mientras que el 27% de las 

mujeres presenta un nivel de percepción alto de masculinidad. 
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Tabla 6  

Percepción de masculinidad, por semestre de estudios 

 
Semestre al que pertenece 

Total 
S-II S-IV S-VI S-VIII S-IX 

Masculinidad 

Bajo 
F 22 9 18 4 6 59 

% 26,8% 19,1% 46,2% 17,4% 40,0% 28,6% 

Medio 
F 38 24 14 15 5 96 

% 46,3% 51,1% 35,9% 65,2% 33,3% 46,6% 

Alto 
F 22 14 7 4 4 51 

% 26,8% 29,8% 17,9% 17,4% 26,7% 24,8% 

Total 
F 82 47 39 23 15 206 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Figura 3  

Percepción de masculinidad, por semestre de estudios 
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estudiantes que presentan un nivel  de percepción de masculinidad bajo quienes muestran 

un comportamiento un poco distinto según sea el semestre correspondiente que se 

encuentre cursando. 

Finalmente, los estudiantes que alcanzan un nivel de percepción de masculinidad 

alto presentan patrones muy similares respecto de la percepción de masculinidad.  

Dimensión de Feminidad 

Tabla 7  

Percepción de Feminidad 

 F % % acumulado 

 Bajo 50 24,3 24,3 

Medio 106 51,5 75,7 

Alto 50 24,3 100,0 

Total 206 100,0  

 

Figura 4   

Percepción de Feminidad  
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Interpretación 

Como muestran los resultados se aprecia que la mayoría de los estudiantes del 

IESPP de Puno presentan un nivel de percepción medio de feminidad, es decir, el 51.5% 

que representan a 106 encuestados de los 206, mientras que cerca de un tercio de ellos, 

es decir, aproximadamente un 24.3% quienes representan 50 de los 206 estudiantes 

presentan un nivel de percepción alto de feminidad. Al mismo tiempo, también se 

encontró que sólo era el 24.3%, es decir, 50 de los 216 estudiantes son quienes muestran 

un nivel de percepción bajo de feminidad. 

Tabla 8  

Percepción de Feminidad según sexo. 

 

Género del entrevistado 

Total H M 

Feminidad Bajo F 10 40 50 

% 18,5% 26,3% 24,3% 

Medio F 37 69 106 

% 68,5% 45,4% 51,5% 

Alto F 7 43 50 

% 13,0% 28,3% 24,3% 

Total F 54 152 206 

% 100% 100% 100% 
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Figura 5   

Percepción de Feminidad según sexo 

 

Interpretación 
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Tabla 9  

Percepción de Feminidad, según semestre de estudios 

 
Semestre al que pertenece 

Total 
S-II S-IV S-VI S-VIII S-IX 

Feminidad 

Bajo 
F 17 9 16 4 4 50 

% 20,7% 19,1% 41,0% 17,4% 26,7% 24,3% 

Medio 
F 41 31 16 16 2 106 

% 50,0% 66,0% 41,0% 69,6% 13,3% 51,5% 

Alto 
F 24 7 7 3 9 50 

% 29,3% 14,9% 17,9% 13,0% 60,0% 24,3% 

Total 
F 82 47 39 23 15 206 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Figura 6   

Percepción de Feminidad, según semestre de estudios 
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semestre en el cual se encuentre cursando un estudiante. Por otro lado, son los estudiantes 

que presentan un nivel de percepción alto de feminidad quienes muestran un 

comportamiento un poco distinto según sea el semestre correspondiente que se encuentre 

cursando, siendo aquellos en mayor semestre quienes muestran mayor nivel de 

percepción de feminidad. 

Finalmente, los estudiantes que alcanzan un nivel de percepción bajo de feminidad 

presentan patrones muy similares respecto de la percepción de feminidad, aunque son los 

estudiantes que cursan el semestre VI quiénes expresan mayor nivel de percepción de 

feminidad. 

4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

H2: La percepción de feminicidio de los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de Puno, es de nivel medio. 

Tabla 10  

Percepción de feminicidio de los estudiantes del IESPP de Puno 

Niveles F % % acumulado 

Bajo  44 21,4% 21,4% 

Medio 121 58,7% 80,1% 

Alto 41 19,9% 100% 

Total 206 100%  
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Figura 7   

Percepción de feminicidio de los estudiantes del IESPP de Puno 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 10 y figura 7 se indica que el 21,4% de estudiantes del IESPP de Puno 

tienen percepción de feminicidio de nivel bajo, el 58,7% de nivel medio y el 19,9% de 

nivel alto. A nivel general, percepción de feminicidio de nivel medio es el representativo 

del presente estudio, esto quiere decir que los estudiantes en su contexto perciben que hay 
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prevenir y erradicar esos delitos, lo cual, favorece la impunidad. 

Sin embargo, no se debe descuidar la percepción del 19,9% de estudiantes que 

percibe nivel alto de feminicidio, esto es aún más grave. Urge utilizar todas las 

herramientas educativas, legales y penales para afrontar esta situación. 

En seguida se presenta la información organizada por ítems 

Dimensión Causas 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Bajo Medio Alto

21.4%

58.7%

19.9%
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Tabla 11  

El hostigamiento como la práctica más recurrente en el feminicidio 

 F % % acumulado 

 

Nunca 18 8,7 8,7 

Muy pocas veces 15 7,3 16,0 

Algunas veces 37 18,0 34,0 

Casi siempre 63 30,6 64,6 

Siempre 73 35,4 100,0 

Total 206 100,0  

 

Figura 8   

El hostigamiento como la práctica más recurrente en el feminicidio 

 

Interpretación 

Como muestran los resultados se destaca que la mayoría de los estudiantes IESPP 

de Puno manifiestan estar de acuerdo con que el hostigamiento es una de las causas más 

recurrentes en el feminicidio, así el 30.6% y 35.4% de los estudiantes respondieron casi 

siempre y siempre a la pregunta formulada. Por otro lado, apenas el 16% de manera 

agregada de los encuestados respondieron que el hostigamiento nunca o muy pocas veces 

es una causa del feminicidio. 
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Tabla 12  

El abuso de poder del hombre como la práctica más frecuente 

 F % % acumulado 

 

Nunca 19 9,2 9,2 

Muy pocas veces 15 7,3 16,5 

Algunas veces 27 13,1 29,6 

Casi siempre 67 32,5 62,1 

Siempre 78 37,9 100,0 

Total 206 100,0  

 

Figura 9   

El abuso de poder del hombre como la práctica más frecuente  

 

Interpretación 

Como muestran los resultados se destaca que la mayoría de los estudiantes IESPP 

de Puno manifiestan estar de acuerdo con que el abuso de poder del hombre es una de las 

causas más recurrentes en el feminicidio, así el 32.5% y 37.9% de los estudiantes 

respondieron casi siempre y siempre a la pregunta formulada. Por otro lado, apenas el 

16.5% de manera agregada de los encuestados respondieron que el abuso de poder del 

hombre nunca o muy pocas veces es una causa del feminicidio. 
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Tabla 13  

El acoso sexual como la práctica más frecuente en la ciudad de Puno 

 F % % acumulado 

 Nunca 8 3,9 3,9 

Muy pocas veces 17 8,3 12,1 

Algunas veces 56 27,2 39,3 

Casi siempre 72 35,0 74,3 

Siempre 53 25,7 100,0 

Total 206 100,0  

 

Figura 10   

El acoso sexual como la práctica más frecuente en la ciudad de Puno  

 

Interpretación 

En la tabla 13 y figura 10 se destaca que la mayoría de los estudiantes del IESPP 

de Puno manifiesta estar de acuerdo con que el acoso de tipo sexual es un factor que va 

unido al feminicidio, así el 35.0% y 25.7% de los estudiantes respondieron casi siempre 

y siempre a la pregunta formulada. Por otro lado, apenas el 12.12% de manera agregada 
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de los encuestados respondieron que el acoso sexual nunca o muy pocas veces es una 

causa del feminicidio. 

Dimensión consecuencias del feminicidio 

Tabla 14  

Los traumas en la familia como una de las consecuencias más difíciles 

 F % % acumulado 

 Nunca 3 1,5 1,5 

Muy pocas veces 26 12,6 14,1 

Algunas veces 43 20,9 35,0 

Casi siempre 70 34,0 68,9 

Siempre 64 31,1 100,0 

Total 206 100,0  

 

Figura 11   

Los traumas en la familia como una de las consecuencias más difíciles 

 

Interpretación 

En la tabla 14 y figura 11 se destaca que la mayoría de los estudiantes del IESPP 

de Puno manifiesta estar de acuerdo con que los traumas en la familia es una de las 
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consecuencias más recurrentes en el feminicidio, así el 34.0% y 31.1% de los estudiantes 

respondieron casi siempre y siempre a la pregunta formulada. Por otro lado, apenas el 

14.1% de manera agregada de los encuestados respondieron que los traumas en la familia 

nunca o muy pocas veces son una consecuencia del feminicidio. 

Tabla 15  

Los niños que quedan huérfanos son la principal consecuencia del feminicidio 

 F % % acumulado 

 Nunca 5 2,4 2,4 

Muy pocas veces 18 8,7 11,2 

Algunas veces 24 11,7 22,8 

Casi siempre 41 19,9 42,7 

Siempre 118 57,3 100,0 

Total 206 100,0  

 

Figura 12   

Los niños que quedan huérfanos son la principal consecuencia del feminicidio 
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Interpretación 

Como muestran los resultados se destaca que la mayoría de los estudiantes del 

IESPP de Puno manifiesta estar de acuerdo con el hecho de que son los niños huérfanos 

quienes sufren más a causa del feminicidio, así el 19.9% y 57.3% de los estudiantes 

respondieron casi siempre y siempre a la pregunta formulada. Por otro lado, apenas el 

11.1% de manera agregada de los encuestados respondieron que efectivamente son los 

niños huérfanos quienes sufren más a causa del feminicidio. 

Tabla 16  

La depresión en la familia es una consecuencia del feminicidio fácil de superar 

 F % % 

 Nunca 54 26,2 26,2 

Muy pocas veces 35 17,0 43,2 

Algunas veces 34 16,5 59,7 

Casi siempre 54 26,2 85,9 

Siempre 29 14,1 100,0 

Total 206 100,0  
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Figura 13   

La depresión en la familia es una consecuencia del feminicidio fácil de superar  

 

Interpretación 

Los resultados destacan que casi en proporciones iguales los estudiantes del 

IESPP de Puno manifiesta estar de acuerdo y en desacuerdo respectivamente con que la 

depresión en la familia a causa del feminicidio es fácil de superar, así el 26.2% y 14.1% 

de los estudiantes respondieron casi siempre y siempre a la pregunta formulada, mientras 

que el 26.2% y 17.0% de los encuestados respondieron que la depresión en la familia a 

causa del feminicidio nunca o muy pocas veces es fácil de superar. 

Dimensión Tipos de feminicidio 

Tabla 17  

Conocimiento sobre el feminicidio íntimo 

 F % % acumulado 

 Nunca 22 10,7 10,7 

Muy pocas veces 69 33,5 44,2 

Algunas veces 67 32,5 76,7 

Casi siempre 31 15,0 91,7 

Siempre 17 8,3 100,0 
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Total 206 100,0  

 

Figura 14   

Conocimiento sobre el feminicidio íntimo 

 

Interpretación 

Los resultados destacan que la mayoría de los estudiantes del IESPP de Puno 

manifiesta estar en des acuerdo con que tengan suficiente conocimiento sobre el 

feminicidio íntimo, así el 10.7% y 44.2% de los estudiantes respondieron nunca o muy 

pocas veces a la pregunta formulada. Por otro lado, apenas cerca de un cuarto de los 

estudiantes, es decir, 23.3% de manera agregada de los encuestados respondieron que casi 

siempre o siempre han tenido suficiente conocimiento sobre el feminicidio íntimo. 
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Tabla 18  

Conocimiento sobre el feminicidio no íntimo 

 
F % % acumulado 

 Nunca 44 21,4 21,4 

Muy pocas veces 67 32,5 53,9 

Algunas veces 61 29,6 83,5 

Casi siempre 23 11,2 94,7 

Siempre 11 5,3 100,0 

Total 206 100,0  

 

Figura 15  

Conocimiento sobre el feminicidio no íntimo  

 

Interpretación 

Los resultados destacan que la mayoría de los estudiantes del IESPP de Puno 

manifiesta estar en des acuerdo con que tengan suficiente conocimiento sobre el 

feminicidio no íntimo, así el 21.4% y 32.5% de los estudiantes respondieron nunca o muy 

pocas veces a la pregunta formulada. Por otro lado, apenas cerca de un cuarto de los 

estudiantes, es decir, 16.5% de manera agregada de los encuestados respondieron que casi 

siempre y siempre han tenido suficiente conocimiento sobre el feminicidio no íntimo. 
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Tabla 19  

Conocimiento sobre el feminicidio a causa de honor 

 F % % acumulado 

 Nunca 43 20,9 20,9 

Muy pocas veces 50 24,3 45,1 

Algunas veces 65 31,6 76,7 

Casi siempre 38 18,4 95,1 

Siempre 10 4,9 100,0 

Total 206 100,0  

  

Figura 16   

Conocimiento sobre el feminicidio a causa de honor 

 

Interpretación 

Los resultados destacan que la mayoría de los estudiantes del IESPP de Puno 

manifiesta estar en des acuerdo con que tengan suficiente conocimiento sobre el 

feminicidio a causa de honor, así el 20.9% y 45.1% de los estudiantes respondieron nunca 

o muy pocas veces a la pregunta formulada. Por otro lado, apenas cerca de un cuarto de 

los estudiantes, es decir, 23.3% de manera agregada de los encuestados respondieron que 
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casi siempre o siempre han tenido suficiente conocimiento sobre el feminicidio a causa 

honor. 

Tabla 20  

Conocimiento sobre el feminicidio debido a la orientación sexual 

 F % % acumulado 

 Nunca 28 13,6 13,6 

Muy pocas veces 40 19,4 33,0 

Algunas veces 71 34,5 67,5 

Casi siempre 46 22,3 89,8 

Siempre 21 10,2 100,0 

Total 206 100,0  

 

Figura 17   

Conocimiento sobre el feminicidio debido a la orientación sexual 

 

 

Interpretación 

Los resultados destacan los estudiantes del IESPP de Puno en proporciones 

semejantes manifiestan estar en acuerdo y des acuerdo con que tengan suficiente 

conocimiento sobre el feminicidio debido a la orientación sexual, así el 22.3% y 10.2% 

de los estudiantes respondieron casi siempre y siempre a la pregunta formulada, mientras 
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que el 13.6% y 19.4% de los encuestados manifiestan que nunca o muy pocas veces han 

tenido suficiente conocimiento sobre el feminicidio por razones de la orientación sexual. 

Tabla 21  

Conocimiento sobre el infanticidio femenino 

 F % % acumulado 

 Nunca 44 21,4 21,4 

Muy pocas veces 57 27,7 49,0 

Algunas veces 51 24,8 73,8 

Casi siempre 34 16,5 90,3 

Siempre 20 9,7 100,0 

Total  206 100,0  

 

Figura 18   

Conocimiento sobre el infanticidio femenino 

 

Interpretación 

En la tabla 21 y figura 18 se destaca que la mayoría de los estudiantes del IESPP de 

Puno manifiesta estar en desacuerdo con que tengan suficiente conocimiento sobre el 

infanticidio femenino, así el 21.4% y 27.7% de los estudiantes respondieron nunca o muy 

pocas veces a la pregunta formulada. Por otro lado, apenas cerca de un cuarto de los 
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estudiantes, es decir, 26.2% de manera agregada de los encuestados respondieron que casi 

siempre o siempre han tenido suficiente conocimiento sobre el infanticidio femenino. 

4.3. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN NORMAL 

Según Huacac-Garcia (2020) cuando la muestra supera las 50 unidades el análisis 

de distribución normal se realiza aplicando el estadígrafo de Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 22  

Análisis de distribución normal de las variables a correlacionar 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Masculinidad ,090 206 ,000 

Feminidad ,069 206 ,019 

Percepción de feminicidio ,083 206 ,002 

 

Interpretación: 

En la tabla 22 de análisis de distribución normal K-S se obtuvo significancias 

inferiores a 0.05, de aquí se concluye que los datos carecen de distribución normal. Ante 

esta evidencia de no normalidad de los datos de variable Percepción de Género y la 

variable Percepción de Feminicidio se indica que el estadígrafo adecuado para realizar la 

prueba de hipótesis de correlación es el estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman. 

4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS DE CORRELACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE 

MASCULINIDAD CON PERCEPCIÓN DE FEMINICIDIO 

H3: La relación de las dimensiones de percepción de género con la variable 

percepción de feminicidio en los estudiantes del IESPP de Puno, es significativa y 

positiva. 
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Tabla 23  

Correlación de las dimensiones masculinidad y feminidad con feminicidio en los 

estudiantes del IESPP de Puno 

 
Percepción de 

feminicidio 

Rho de 

Spearman 

Masculinidad 

Coeficiente de correlación ,078 

Sig. (bilateral) ,063 

N 206 

Feminidad 

Coeficiente de correlación ,461** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 206 

 

Interpretación: 

Según la tabla 23,  a la prueba de Correlación de Spearman, la cual es aplicada en 

coherencia con las variables de estudio. El estadígrafo Rho de Spearman arrojó p: 0,063 

que es mayor al valor alfa 0,050, entonces, se concluye que no hay correlación 

significativa entre la dimensión de masculinidad y percepción de feminicidio, se aprueba 

la hipótesis nula. 

Entre la dimensión de feminidad y percepción de feminicidio se halló p: 0,000 que 

es menor al valor alfa 0,050, entonces, se concluye que hay correlación significativa entre 

la dimensión de feminidad y percepción de feminicidio, se rechaza la hipótesis nula. 

Además, se halló Rho: 0,461** evidenciándose con esto una relación significativa, 

positiva de nivel media, directa y al 99% de confianza. Esto quiere decir que a mayor 

conciencia de la feminidad hay mayor percepción del feminicidio, y a menor conciencia 

de la feminidad hay menor percepción del feminicidio. 
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4.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL DE CORRELACIÓN DE LAS 

VARIABLES PERCEPCIÓN DE GÉNERO Y PERCEPCIÓN DE 

FEMINICIDIO. 

Ha: La relación entre percepción de género y percepción de feminicidio en los 

estudiantes del IESPP de Puno, es significativa y positiva. 

Ho: La relación entre percepción de género y percepción de feminicidio en los estudiantes 

del IESPP de Puno, no significativa y positiva. 

 

Tabla 24 

Prueba de hipótesis de correlación de las variables percepción de género y percepción 

de feminicidio. 

 

Percepción de 

Feminicidio 

Percepción de 

Género 

Correlación Rho de Spearman ,307* 

Sig. (bilateral) ,001 

N 206 

 

Interpretación 

En la tabla 24 se presenta los resultados de la correlación dada entre la percepción de 

género y la percepción de feminicidio en los estudiantes del IESPP de Puno. Se halló p: 

0,001 y Rho: 0,307*, esto significa que se aprueba la hipótesis de investigación de que 

hay correlación significativa entre las variables. Se rechaza la hipótesis nula. Esta 

correlación es de nivel baja, positiva y al 95% de confianza. Esto es porque los estudiantes 

que tienen mayor percepción de género (en su sano sentido) tienen mayor percepción de 

feminicidio; en cambio, los que tienen menor percepción de género tienen menor 

percepción de feminicidio. 
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4.5. DISCUSIÓN 

Siendo el primer objetivo específico de esta investigación el de identificar la 

percepción de género, en la dimensión de masculinidad en estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Puno, los resultados muestran que, los 

estudiantes del IESPP de Puno presentan una percepción de masculinidad de nivel medio 

(46,6%).   

Con respecto al segundo objetivo específico de identificar la percepción de 

género, en la dimensión de feminidad en estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Puno, los resultados muestran que, los estudiantes del IESPP de Puno 

presentan una percepción de feminidad de nivel medio (51,5%). 

Por otra parte, se ha constatado que a medida que avanzan los semestres de 

estudios disminuye esta percepción de masculinidad, pero se incrementa la percepción de 

feminidad. Esto quiere decir que gracias a los estudios o a la maduración personal se 

adopta una percepción de género más equilibrado. 

Este resultado de preponderancia de la masculinidad se encontró también en la 

investigación realizada por Costa (2015) en 1120 estudiantes ecuatorianos. La 

investigación de Guamán (2017) corroboró la violencia de género en Cuenca-Ecuador 

expresado en estereotipos del cuerpo, en el comportamiento social y el sexismo muy 

pronunciado principalmente en los jóvenes. 

En el Perú Contreras, y Rodriguez (2014) en estudiantes de Jauja, descubrieron 

que la diferenciación de masculinidad y feminidad en base a los atributos físicos y 

psicológicos con fuerte prevalencia masculina está fuertemente enraizada. Se sugiere 

favorecer la reflexión y la conciencia de igualdad de género. 
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Cabe resaltar que el sexismo practicado como masculinismo y feminismo es la 

absolutización de algunas características masculinas o femeninas en perjuicio de las 

personas del otro sexo. Esto es muy distinto de la diferenciación biopsicológica natural 

que existe entre los varones y las mujeres. 

Zevallos (2018) en su estudio de roles de género encuentra grandes desigualdades 

de género, donde hay fuerte predominio de parte del varón con la consecuente sumisión 

de la mujer. 

A partir de estos resultados se puede concluir que la percepción de género con 

predominancia de la masculinidad no es sólo una forma de pensar o de comprender las 

relaciones que se dan de facto entre el varón y la mujer, sino que se materializa en la 

imposición del carácter masculino del varón, así como la sumisión violenta de la mujer 

hacia el varón. Esto se evidencia en el análisis del feminicidio que se presenta en seguida. 

En cuanto al tercer objetivo específico de identificar la percepción de feminicidio 

en estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Puno, los 

resultados muestran un nivel medio de percepción de feminicidio (58,7%). 

El nivel medio de percepción de feminicidio significa que hay considerable 

presencia de la problemática asociada con el feminicidio en los contextos donde se 

desenvuelven los estudiantes, urge que los legisladores implementen normas legales  y 

educativas para afrontar este flagelo social, y que en el IESPP de Puno se implemente 

medidas preventivas para que los estudiantes asuman una actitud a favor del respeto y la 

valoración de la mujer. Por otra parte, no hay que olvidar que el 19,9% percibe nivel alto 

de feminicidio, esto quiere decir que hay contexto donde este mal es aún más grave. 

Asimismo Vilca (2017) realizó la investigación en una población de jóvenes de la 

ciudad de Puno donde encontró que el flagelo de la violencia física en contra de la mujer 
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es considerada normal; aún más, se imputa la mujer como la principal responsable de la 

conducta violenta del varón. 

Esta fuerte percepción de feminicidio no sólo se dan en los estudiantes del IESPP 

de Puno, sino que también Begazo (2017) mediante un estudio de análisis documental y 

de campo descubrió que el feminicidio se da tanto en las zonas rurales como urbanas, 

donde las mujeres en edad adolescente y joven son las víctimas más comunes. 

Al correlacionar percepción de género y percepción de feminicidio se aprobó la 

hipótesis de que existe correlación significativa y consecuentemente se rechazó la 

hipótesis nula. Por tanto, la percepción de género es un factor asociado a la percepción 

de feminicidio: a mayor percepción de género en los estudiantes hay mayor percepción 

del feminicidio, y a menor percepción de género hay menor percepción de feminicidio. 

Esto quiere decir que para desarrollar mayor percepción del feminicidio hay que favorecer 

un sano desarrollo de la percepción de género. 

Si un problema no es adecuadamente percibido, entonces no se podrá detectar ni 

combatir. A partir de este estudio se puede inferir que para percibir el feminicidio tan 

frecuente se requiere un equilibrado sentido de feminidad y de masculinidad; pero el 

machismo nubla la mente, absolutiza el valor del varón y minimiza la dignidad de la mujer 

y justifica todo atropello contra la dignidad de la mujer. 

¿Dónde tienen su origen la deficiente percepción de género y el feminicidio? Las 

causas muchas veces son culturales y familiares. Padra (2018) indica que el caldo de 

cultivo de esta situación se da en los hogares donde se da machismo, patrifocalidad, 

dependencia emocional, problemas de separatividad no resueltas, los trastornos 

psicológicos, la baja autoestima, la falta de adecuado manejo de los impulsos, la falta de 
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tolerancia a la frustración. Pero también tiene sus raíces en la educación desigual, la 

promoción del varón y el descuido de la mujer. 

Estos resultados deben tenerse en cuenta en la práctica educativa del IESPP de 

Puno, aún más siendo formadora de profesionales de educación, ya que de allí se forjan 

los nuevos educadores de la paz y la igualdad entre seres humanos. Asimismo, deben 

integrarse en los programas de gobierno local, provincial, regional y nacional con el 

objetivo de que se logre combatir este mal que viene perjudicando ininterrumpidamente 

a las mujeres niñas y adultas del Perú. 
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VI. CONCLUSIONES 

La investigación realizada en los estudiantes del IESPP de Puno permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA: Según los estudiantes la percepción de la masculinidad es de nivel medio 

(46,6%), Los varones tienen mayor preferencia por la masculinidad (nivel medio 

al 55,6%) que las mujeres (nivel medio al 43,4%), con el avance de los semestres 

de estudios hay menor preferencia por la masculinidad (nivel bajo al 40%). La 

percepción de la feminidad también es de nivel medio (51,5%), los varones 

muestran tener mejor consideración por la mujer (nivel medio al 68,5%) que las 

mismas mujeres (nivel medio al 45,4%), con el avance de los semestres se 

percibe mayor valoración de la feminidad (nivel alto al 60%). 

SEGUNDA: El 21,4% de estudiantes indica que percibe feminicidio de nivel bajo, el 58,7% 

percibe feminicidio de nivel medio, y el 19,9% percibe feminicidio de nivel alto. 

En promedio, hay nivel medio de percepción de feminicidio, lo cual, indica que 

en los contextos donde se desenvuelven los estudiantes existe problemas 

asociados con el feminicidio en nivel considerable, urge que los legisladores 

implementen normas legales y educativas para afrontar este flagelo social, y que 

en el IESPP de Puno se implemente medidas preventivas para que los estudiantes 

asuman una actitud a favor del respeto y la valoración de la mujer. 

TERCERA: Al realizar la prueba de hipótesis de correlación no paramétrica entre 

masculinidad y percepción de feminicidio se obtuvo p: 0,063, esto significa que 
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no hay correlación significativa al 95% de confianza. Además, se correlacionó 

feminidad con percepción de feminicidio obteniéndose p: 0,000 y Rho: 0,461**, 

esto lleva a entender que sí hay correlación significativa entre las dos variables 

y se rechaza la hipótesis nula. La correlación es directa (positiva), de nivel 

moderada y al 99% de confianza: a que a mayor percepción de la feminidad hay 

mayor percepción del feminicidio, y a menor percepción de la feminidad hay 

menor percepción del feminicidio. 

CUARTA:  Se correlacionó percepción de género y percepción de feminicidio obteniéndose 

los siguientes resultados: p: 0,001 y Rho: 0, 307* por tanto, la información 

obtenida de la muestra apoyan la aprobación de la hipótesis de investigación y 

el rechazo de la hipótesis nula. La correlación es positiva, de nivel baja y al 95% 

de confianza porque cuanto mayor es la percepción de género en los estudiantes 

hay mayor percepción del feminicidio, y cuanto menor es la percepción de 

género hay menor percepción de feminicidio. La percepción de género se 

convierte en un factor asociado a la percepción de feminicidio, esto quiere decir 

que para desarrollar mayor percepción del feminicidio hay que favorecer un sano 

desarrollo de la percepción de género.  
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a los educadores del IESPP de Puno en orientar y concientizar a 

sus estudiantes con respecto a la violencia y discriminación que se percibe en la 

sociedad con respecto a la percepción de género y feminicidio. 

SEGUNDA: Se recomienda a los educadores del IESPP de Puno realizar la labor de adecuada 

orientación de los estudiantes de forma positiva la percepción que se tenga tanto 

de masculinidad y feminidad. 

TERCERA: Se recomienda a los educadores del IESPP de Puno que se practique charlas 

acerca del abuso de poder que se puede percibir en la sociedad como el acoso 

sexual y el hostigamiento.  
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Anexo 2: Instrumentos 

 

Cuestionario sobre las percepciones de género 

Estimado(a), la presente encuesta trata sobre las percepciones que se tiene acerca de la 

masculinidad y la feminidad, con el propósito de recoger información sobre el tema. Esta 

encuesta es anónima, por tanto, los datos que ofrezca sólo servirán para una consideración 

global. Se le pide responde libre y sinceramente a cada uno de los ítems marcando con un 

aspa las alternativas que mejor se adecúen a su punto de vista. 

LEYENDA 

Nunca N 1 

Muy pocas veces MPV 2 

Algunas veces AV 3 

Casi siempre  CS 4 

Siempre S 5 

 

Variable 1: Las percepciones de género 

(masculinidad, feminidad) 

N MPV AV CS S 

Dim. masculinidad      

1. Un hombre debe ser más autosuficiente que una 

mujer. 

     

2. Un hombre debe ser más competidor que una mujer.      

3. Considero que un hombre debe ser más confiado de sí 

mismo que una mujer. 

     

4. Un hombre debe ser más dispuesto a arriesgarse que 

una mujer. 

     

5. Un hombre debe ser más maduro que una mujer.      

6. Un hombre debe tener una personalidad más fuerte 

que de una mujer? 

     

7. Un hombre debe ser más seguro de mí mismo que una 

mujer. 

     

8. Un hombre debe ser más valiente que una mujer.      

Dim. feminidad      
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9. Una mujer debe ser más afectuosa que un hombre.      

10. Una mujer debe ser más asertiva que un hombre.      

11. Una mujer debe ser más cariñosa que un hombre.      

12. Una mujer debe ser más comprensiva que un 

hombre. 

     

13. Una mujer debe ser más cordial que un hombre.      

14. Una mujer debe ser más dulce que un hombre.      

15. Una mujer debe ser más sentimental que un hombre.      
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Cuestionario sobre la percepción de feminicidio 

Estimado(a), la presente encuesta trata sobre su opinión sobre el feminicidio, con el 

propósito de recoger información para conocer la percepción que usted tiene del tema. Esta 

encuesta es anónima, por tanto, los datos que ofrezca sólo servirán para una consideración 

global. Se le pide responde libre y sinceramente a cada uno de los ítems marcando con un 

aspa las alternativas que mejor se adecúen a su punto de vista. 

LEYENDA 

Nunca N 1 

Muy pocas veces MPV 2 

Algunas veces AV 3 

Casi siempre  CS 4 

Siempre S 5 

 

Variable 1: Opinión sobre feminicidio N MPV AV CS S 

Dim. Causas del feminicidio      

1. El hostigamiento es una de las causas más 

recurrentes en el feminicidio. 

     

2. El abuso de poder del hombre es la causa principal 

del feminicidio. 

     

3. El acoso sexual es una de los casos que más se dan 

en la ciudad de Puno. 

     

Dim. Consecuencias del feminicidio      

4. Los traumas en la familia es una de las 

consecuencias más difíciles de superar. 

     

5. A causa del feminicidio los que más sufren son los 

niños que quedan huérfanos. 

     

6. La depresión en la familia a causa del feminicidio 

es fácil de superar. 

     

Dim. Tipos de feminicidio      

7. Tengo suficiente conocimiento sobre el feminicidio 

íntimo. 
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8. Tengo suficiente conocimiento sobre el feminicidio 

no íntimo. 

     

9. Tengo suficiente conocimiento sobre el feminicidio 

a causa de honor. 

     

10. Tengo suficiente conocimiento sobre el feminicidio 

a causa de la identidad de género o a la orientación 

sexual. 

     

11. Tengo suficiente conocimiento sobre el infanticidio 

femenino. 

     

 

  



93 
 

Anexo 3: Ficha de validación 
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Anexo 4: Resumen estadístico de matrículas. 
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Anexo 5  Evidencias fotográficas de la aplicación de los instrumentos 
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ANEXO 6: Declaración jurada de autenticidad de tesis 
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ANEXO 7: Autorización para el depósito de tesis en el Repositorio Institucional 

 


