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I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta se enmarca y da continuidad, a la linea de 

investigación iniciada en 2019, y donde, desde el modelo ecológico de 

comprensión y abordaje de la violencia de género (OMS, 2003)1, pretende ir 

aproximándose a los diferentes espacios socializadores y contextos de 

intervención profesional y  centrando la mirada en el abordaje en los factores 

socioculturales que subyacen en las sociedades contemporáneas, incluida la 

castellanomanchega, donde las creencias sexistas juegan un papel fundamental 

en los actitudes y comportamientos personales y profesionales, que favorecen 

las desigualdades entre hombres y mujeres, a través de la perpetuación de 

miradas estereotipadas  que resisten e impiden el avance de la igualdad real, a 

pesar de las normativas que abocan a una igualdad formal. 

Tomando como referentes de estudio a profesionales de la intervención 

social, de diferentes perfiles disciplinares, que operan desde los servicios 

sociales (generales y especializados) el trabajo se dirige a explorar los 

siguientes contenidos específicos: 

 

I. Análisis de actitudes sexistas.  

II. Análisis de las actitudes hacia el amor. 

III. Actitudes hacia la violencia de género. 

 

Y su estudio es aún más relevante si cabe, dado que los y las profesionales 

de la intervención social, no han recibido formación especializada en 

perspectiva de género, de modo obligatorio, en sus disciplinas formativas de 

referencia, tal como indica la revisión de los planes de estudio de la universidad 

regional. Por ello, necesariamente ha de explorarse desde donde hacen los 

abordajes de intervención social, más aún cuando queda constatado que en el 

 
1 Distintos organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2003), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM, 2003) o la 
Asociación de Psicología Americana (APA, 2002), hacen la recomendación del uso del modelo 
ecológico como marco explicativo de la violencia de género en la pareja a fin de identificar 
factores de protección y prevención.  
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desempeño profesional, la manera de representar el mundo, la configuración e 

identidad como varones y mujeres, tiñe la actuación, y, a veces, las propias 

creencias interfieren sobre la misma intervención social, y aunque los 

conocimientos son adecuados, la interferencia que ejercen los valores lleva a 

la prescripción de acciones poco coherentes. Es así, que, por ejemplo, algunas 

y algunos profesionales (de cualquier ámbito) ante las violencias de género, 

minimizan señales de maltrato, hacen recomendaciones de permanecer al lado 

del maltratador a pesar de que la mujer no quiera seguir; refuerzan el papel de 

víctima; no otorgan el valor a la palabra de la mujer, no escuchan sus 

necesidades, sino que anteponen su criterio profesional e infantilizan y someten 

a su criterio a la mujer, etc. Es decir, que, ante el ojo observador, ponen de 

manifiesto incongruencias en sus actuaciones (Rodríguez-Martín, 2011). Todo 

ello no es si no indicador, de cómo las y los profesionales de la intervención 

social, a través de sus procesos socializadores vitales, participan, de esos 

mismos usos culturales que las realidades sociales desiguales que atraviesan a 

las mujeres y hombres con las que intervienen. Sesgos cognitivos, que no han 

sido explorados, y, donde, con frecuencia, la formación en perspectiva de 

género no aborda, dado que los modelos formativos apuestan por un abordaje 

en bucle único, de adquisición de referentes cognoscitivos, o contenidos 

temáticos especializados, pero sin cuestionar las creencias subyacentes en 

torno a esos valores sociales internalizados.  Así, como una estrategia clave 

para la contribución a la igualdad y a la no reproducción de los valores 

socioculturales presentes en el sexismo, desde hace mucho tiempo, diferentes  

organismos nacionales e internacionales, hacen la recomendación, de que las y 

los profesionales han de identificar y superar sus propias creencias sexistas, y 

han de adquirir competencias, para que de esta manera, pueden detectar y 

abordar la desigualdad de género en las poblaciones que atienden (Díaz-Lázaro, 

2011, citada por Jiménez et al. 2021). 

A su vez, y en aras de generar procesos de intervención social donde se 

apueste no solo por fracturar los espacios de desigualdad y su impacto en la 

vida de las mujeres, pretende explorar las actitudes hacia los modelos sobre el 

amor que la población objeto de estudio sostiene, dado que en sus 
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intervenciones, el abordaje de las relaciones de pareja, la participación de 

progenitores/as en los procesos de intervención y  la propuesta de  modelos 

relacionales alejados de los mitos románticos, son necesarios para configurar 

sociedades más igualitarias, justas, y blindadas a las violencias de género. Por 

tanto, pretende ir más allá del reconocimiento de las desigualdades, de las 

violencias de género, y apostar por cómo se ha de construir y trabajar el amor 

en las relaciones entre hombres y mujeres, con lo que, de modo innovador y 

vanguardista, apuesta por un doble eje de acción, al identificar expectativas 

de cambio que se pueden atisbar, de forma que se muestren nuevos referentes 

orientados al cambio personal, profesional y que promuevan la transformación 

social, fomentando la igualdad plena entre hombres y mujeres. 

 Así, el trabajo queda incardinado dentro de las áreas temáticas 

prioritarias señaladas en la convocatoria, de modo específico, se imbrica en la 

siguiente área: 

c) Factores que favorezcan el cambio de valores en los distintos 

ámbitos de la sociedad y que incidan en la transformación social hacia la 

igualdad. 

Pretende contribuir a identificar, para poder remover, los valores 

culturales androcéntricos que imperan en las sociedades, y que también 

impregnan a los y las profesionales que operan profesionalmente desde los 

diferentes contextos de la intervención, y cuyo cometido profesional es generar 

un cambio social eliminando las múltiples situaciones de desigualdad que 

atraviesan a las sociedades. 

Dando continuidad al Termómetro de la Igualdad I (2021), que evaluó el 

sexismo en el espacio docente, este nuevo trabajo, como Termómetro de la 

Igualdad II, explora el sexismo en los espacios de intervención social (servicios 

sociales, entidades sociales de acción social, centros de atención especializada 

a mujeres, entre otros). Esta línea de trabajo de Termómetro de la Igualdad de 

Género de CLM, nació con la pretensión de ir tomando la temperatura tanto del 

sistema educativo (en su primera edición), como de otros sistemas sociales en 

la región (en ediciones sucesivas), identificando los usos y valores culturales 

que son generadores de obstáculos, tanto para la plena igualdad de las mujeres 
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como para la erradicación de las violencias de género. De esa forma, de modo 

paulatino, se podrán ir visibilizando e identificando las construcciones 

culturales y androcéntricas que quedan imprimadas en la sociedad 

castellanomanchega y en los sistemas sociales que la conforman. A la vez, esta 

metodología de trabajo permite medir contenidos vinculados a la igualdad, en 

diferentes momentos temporales y en diferentes sistemas y grupos 

poblacionales, de forma que se puede ir generando evidencias científicas 

acerca de los avances y/o retrocesos que se están haciendo en igualdad en la 

región fruto de la acción política e intervención profesional.  

Y, de modo proactivo, recoge el reto señalado en el preámbulo de la Ley 

Por una Sociedad Libre de Violencia de Género de CLM, cuando apela al 

compromiso conjunto de las instituciones, las entidades y la sociedad civil, para 

“aunar esfuerzos con el conjunto de la sociedad, desde el ánimo de afrontar 

los retos aún pendientes en educación y en socialización diferenciada de niña 

y niños a través del sistema educativo y la educación no formal e informal”. 
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II: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1. II. 1. Arquitectura normativa sustentadora de la promoción 

de la igualdad entre hombres y mujeres, la erradicación de 

las violencias de género y la formación especializada como 

instrumento clave para la acción profesional. 

 

Tal como se desarrolla a continuación, existe en Castilla La Mancha un 

amplio sostén normativo, que denota el compromiso y responsabilidad 

institucional regional con la igualdad y erradicación de las violencias de género.  

Desde él, penden las líneas políticas y las acciones a desarrollar para 

implementar la transversalidad en las políticas de igualdad en la región 

orientadas, entre otras líneas de acción, a la superación estereotipada de 

cualidades y roles de género, además de superar las relaciones asimétricas 

entre hombres y mujeres en todos los espacios vitales y que sustentan las 

violencias de género. Solo desde la acción coordinada y conjunta, se podrán 

superar los escollos estereotípicos que perpetúan las desigualdades sociales y 

que, en clave de género, atraviesan diferencialmente a la vida de las mujeres, 

y que, si no se identifican, se corre el riesgo de reforzar estereotipos desde las 

intervenciones sociales, más aún cuando la intervención social no es neutra.  

Desde una perspectiva histórica reciente, el punto de partida del 

compromiso del gobierno regional con la igualdad entre hombres y mujeres, lo 

situamos en el Ley Orgánica 9/19822, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía 

de Castilla-La Mancha, donde en su artículo 4.3 establece que:  

La Junta de Comunidades propiciará la efectiva igualdad del hombre y 

de la mujer, promoviendo la plena incorporación de ésta a la vida social y 

superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. 

 
2 https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-20820-consolidado.pdf 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-20820-consolidado.pdf
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Esta declaración de principios con la igualdad y con la erradicación de la 

violencia de género, cristaliza en la acción política en 2001, cuando se muestra 

el compromiso institucional ante la violencia de género, con la aprobación de 

una ley pionera en el ámbito nacional e internacional, como es la Ley 5/2001, 

de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres 

Maltratadas3, donde en la exposición de motivos recoge:  

 

La lucha efectiva contra la violencia que padecen las mujeres debe 

desarrollarse en el espacio de la vida pública, porque se trata de una 

flagrante violación de los derechos humanos que hay que combatir con toda 

la fuerza y todos los instrumentos del sistema democrático, para impedir que 

día a día se siga practicando esa especie de terror de puertas adentro del 

hogar por quienes de puertas afuera pretenden aparecer como ciudadanos de 

intachable conducta. 

 

Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

de Castilla-La Mancha4, recoge lo que sigue: 

A pesar de los esfuerzos realizados y de los progresos conseguidos, 

persisten los estereotipos masculino y femenino que perpetúan la 

desigualdad y que siguen soportando las mujeres en la educación, en el 

trabajo, en la salud, en la familia, en la economía y en la cultura (Exposición 

de motivos, Ley de Igualdad de CLM) 

 
3 https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-11889-consolidado.pdf 
 
4 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1290515543776530578.doc&tipo
=rutaCodigoLegislativo  

(DOCM 228 de 25-11-2010) (*) Modificada por Ley 1/2012, de 21 de febrero, por Ley 
9/2013, de 12 de diciembre (DOCM 247 de 23-12- 2013), por Ley 4/2018, de 8 de octubre (DOCM 
201 de 15/10/2018), por Ley 11/2019, de 20 de diciembre (DOCM 254 de 27/12/2019), por Ley 
5/2020, de 24 julio (DOCM 152 de 31-07-2020) y por Ley 4/2021, de 25 de junio (DOCM 123 de 
30/06/2021 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-11889-consolidado.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1290515543776530578.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1290515543776530578.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
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Para ello, se propone la inclusión de la perspectiva de género para 

superar las desigualdades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la 

vida y propone dicha perspectiva de género como herramienta fundamental 

para abordar el cambio social, superador de las desiguales situaciones sociales 

entre el universo masculino y femenino:  

 

Artículo 2. Fines. 1. El principal fin de esta Ley es alcanzar la igualdad 

real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida 

Artículo 6. Perspectiva de género e informe de impacto de género. 1. A 

efectos de esta Ley, se entenderá por perspectiva de género el análisis de la 

realidad social que surge al considerar las diferentes situaciones, 

condiciones, aspiraciones y necesidades de las mujeres y de los hombres, 

atendiendo a los distintos modos y valores en los que han sido socializados. 

Artículo 22. Derechos sociales básicos con perspectiva de género. La 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha garantizará a las mujeres y 

hombres el disfrute de los derechos sociales básicos, mediante la 

incorporación de la perspectiva de género a todos los servicios públicos y 

programas dirigidos a personas en situación de pobreza, exclusión social o 

que soportan discriminaciones múltiples. 

 

Por su parte, y en relación con el grupo profesional que aborda el estudio 

y que opera desde los Servicios Sociales (generales, especializados, desde el 

marco público y a través de entidades sociales), la Ley 14/2010, de 16 de 

diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha5, y que debiera 

cristalizar y coordinar lo establecido en la anterior Ley referenciada, en su 

Exposición de motivos recoge lo que sigue: 

Una de las características definitorias de las sociedades democráticas 

modernas consiste en reducir e intentar eliminar las desigualdades en las 

 
5 https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2010/12/16/14 
 

https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2010/12/16/14
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que, por razones diversas, puedan encontrarse las personas que las 

conforman, así como mejorar las condiciones de vida de todas ellas. 

Sigue recogiendo en esta misma exposición,   

… en estos últimos años ha emergido una nueva realidad social en la 

que confluyen cambios sociales, económicos y culturales, entre los que cabe 

reseñar (…), el creciente protagonismo y visibilización de las mujeres en los 

ámbitos de la vida económica y social y su incorporación al mercado laboral, 

(…) y , el incremento de las situaciones de vulnerabilidad que afecta 

especialmente a determinados grupos sociales, el aumento de la precariedad 

en el empleo y la evolución de las formas tradicionales de participación 

política, sindical, asociativa y comunitaria. 

 

Sigue exponiendo que,   

En la presente Ley la persona es sujeto y centro de la atención, 

reconociendo su capacidad para la libre elección, para la participación en la 

toma de decisiones y para ser promotora de su proceso de cambio o mejora, 

todo ello desde un modelo de atención que promueva un entorno comunitario 

facilitador del desarrollo de la persona como individuo y miembro activo de 

la comunidad. 

Y el párrafo precedente es de suma importancia ya que para que esta 

intervención profesional pueda llevarse a cabo de modo efectivo, debe de ser 

realizada desde una perspectiva de género, dado que los procesos 

socializadores vividos y reforzados por las sociedades llevan a hombres y 

mujeres a situaciones desiguales en oportunidades, recursos y medios. Y a su 

vez, supone un diferencial impacto en la identificación de necesidades, toma 

de decisiones, estrategias de búsqueda de ayuda, reconocimiento y asunción de 

obligaciones y responsabilidades. En este sentido, asumiendo que, 

cuantitativamente, el número de mujeres atendidas desde los servicios sociales 

y espacios de atención a mujeres es cuantitativamente mayor que los hombres, 

también, es relevante considerarlo   



 SEXISMO, AMOR Y VIOLENCIA DE GÉNERO:  
EVALUACION DE ACTITUDES EN EL ESPACIO DE LA INTERVENCION 

SOCIAL.  

17 

 

… porque sobre ellas ha recaído, principalmente, lo que se conoce en la 

literatura especializada como red informal de los Servicios Sociales, es decir, 

porque han sido las proveedoras tradicionales de los cuidados en nuestra 

sociedad (SIIS, 1992). En este sentido, se vinculan con los Servicios Sociales por 

el lado de la oferta en su papel de “cuidadoras informales”, que suplen con su 

esfuerzo personal las necesidades no cubiertas por el sistema. Por otro lado, 

desde el punto de vista de la demanda de Servicios Sociales, las mujeres se 

posicionan hoy como el grupo de población más relevante en términos 

cuantitativos6… (López, Bernardo y Bermudez, 2019). 

Además, en esta ley aparece tan solo una vez la palabra género, asociada 

a la planificación de los servicios sociales, donde en el artículo 43, recoge: 

 

3. Todos los planes irán acompañados de una memoria de impacto de 

género y una memoria económica que garantice su aplicación y se 

modificarán periódicamente de acuerdo con la evaluación sistemática de sus 

objetivos y las acciones previstas en los mismos. 

 

Siguiendo con el recorrido normativo que estructura la política y la 

acción profesional en las intervenciones sociales orientadas a fracturar las 

desigualdades entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha, la Ley 8/2018, 

Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género:  

La nueva ley responde a este mismo compromiso con la igualdad entre 

mujeres y hombres, que necesariamente implica una sociedad libre de 

violencia contra las mujeres. Para todo ello es preciso aunar esfuerzos de las 

personas con responsabilidades políticas, de profesionales que desde la red 

de atención integral atienden a las mujeres de nuestra región y de manera 

específica a las víctimas de la violencia de género y, sobre todo, hay que 

aunar todos esos esfuerzos con el conjunto de la sociedad, desde el ánimo de 

 
6 https://observass.com/wp-content/uploads/2019/04/InfoObservASS-MUJERES-Y-

SERVICIOS-SOCIALES-1.pdf 
 

https://observass.com/wp-content/uploads/2019/04/InfoObservASS-MUJERES-Y-SERVICIOS-SOCIALES-1.pdf
https://observass.com/wp-content/uploads/2019/04/InfoObservASS-MUJERES-Y-SERVICIOS-SOCIALES-1.pdf
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afrontar los retos aún pendientes en educación y en socialización 

diferenciada de niñas y niños a través del sistema educativo y la educación no 

formal e informal, los medios de comunicación, la publicidad y productos 

audiovisuales y la formación permanente en materia de género, siempre 

vigilantes hacia nuevas estrategias de dominación y subordinación, a veces 

enormemente sutiles, que legitiman la violencia machista a través de su 

negación, su invisibilización o su reducción a contextos de patología o 

marginación social (Exposición de motivos). 

 

Y de modo específico, se señala que,  

 La presente ley tiene como objeto actuar frente a la violencia de género 

que, como manifestación de la desigualdad, la discriminación y las relaciones 

de poder asimétricas entre mujeres y hombres, se ejerce sobre éstas por el 

solo hecho de serlo, a través de la adopción de medidas integrales en orden a: 

a) La detección, prevención, formación y sensibilización. 

b) La protección, atención integral y reparación del daño de las 

mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos menores. 

c) La investigación, recogida de información y evaluación a través de 

planes estratégicos de igualdad. 

d) La responsabilidad institucional para erradicar la violencia de 

género (Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley). 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. La presente ley será de aplicación en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

2. Las medidas de prevención, formación y sensibilización irán 

destinadas a toda la población de Castilla-La Mancha. 
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El título II de esta Ley, recoge las actuaciones a desarrollar en materia 

de prevención y sensibilización en los diferentes ámbitos. El título se estructura 

en dos capítulos, el primero de ellos regula medidas en el ámbito de la 

educación, ocupándose de la formación del profesorado y la formación en las 

universidades. Con relación a los perfiles que se pretende estudiar, 

profesionales en activo que ha sido necesaria la formación universitaria para 

poder ejercer su acción profesional, en la ley se recoge lo siguiente:  

Artículo 11. Formación en las Universidades. 

1. Las Universidades de Castilla-La Mancha, con el asesoramiento del 

Instituto de la Mujer o, en su caso, el organismo competente en materia de 

igualdad y la consejería competente en materia de educación, promoverán 

que los estudios universitarios incluyan contenidos de igualdad de género 

dirigidos a la comprensión del sistema sexo/género, construcción cultural de 

la desigualdad y la violencia de género, prestando especial atención a los 

estudios del ámbito de las ciencias sociales y jurídicas y de las ciencias de la 

salud y aquellos otros dirigidos a la obtención de titulación cuyo desarrollo 

profesional pueda estar relacionado con la igualdad y violencia de género. 

2. Las Universidades de Castilla-La Mancha, con el asesoramiento del 

Instituto de la Mujer o, en su caso, el organismo competente en materia de 

igualdad y la consejería competente en materia de educación, impulsarán la 

especialización de postgrado en igualdad y prevención, detección, 

intervención, apoyo y recuperación de las mujeres y menores víctimas de 

violencia de género. igualmente se promoverá la investigación, tanto en 

materia de violencia como de igualdad de género, como medio de contribuir a 

la erradicación de la violencia machista. 

Artículo 19. Formación de profesionales. 

1. Todas las convocatorias de procesos selectivos que realice la 

Administración de la Junta de los temarios el conocimiento sobre el valor de 

la igualdad y sobre la violencia de género. 

2. El Gobierno Regional adoptará las medidas necesarias para impulsar 

la formación sobre violencia de género y conocimiento del valor de la 
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igualdad dirigida a cualquier profesional que desempeñe un empleo público 

relacionado con el objeto de la presente ley. 

3. Para profesionales que asistan a las víctimas de violencia de género 

se llevarán a cabo programas formativos de forma permanente. Los 

contenidos se extenderán a todas las manifestaciones de violencia de género, 

atendiendo también a las especificidades que se derivan de cada una de las 

distintas manifestaciones de la violencia sexista o las necesidades especiales 

de las mujeres que padezcan o estén en riesgo de sufrir cualquier forma de 

violencia de género. 

 

En relación con la intervención social y la intervención ante la violencia 

de género, orientada a la generación de procesos de transformación social e 

individual, necesariamente, ha de llevarse a cabo, desde la perspectiva de 

género, y para ello se requiere formación especializada, además de un 

compromiso profesional explícito con la igualdad de género.  Las desigualdades 

sociales que atraviesan a las sociedades contemporáneas requieren ser 

comprendidas y erradicadas desde un saber y conocimiento experto, que 

permita el diseño y desarrollo de políticas y acciones orientadas al cambio 

social, y consecuentemente, exige un dominio del saber y abordaje científico 

en el espacio de formación académica. Y ello  deriva en la necesidad de 

formación especializada en perfiles profesionales que intervienen con mujeres 

violentadas, y también, en todos aquellos espacios de intervención social donde 

las mujeres acuden a demandar ayuda para diferentes procesos sociales 

generadores de malestar personal y social, los y las profesionales, han de 

analizar esas situaciones desde las desiguales oportunidades y vivencias que 

hombres y mujeres han vivido y que derivan en desiguales oportunidades, 

diferentes interpretaciones de los problemas o diferenciales responsabilidades 

auto-atribuidas en la génesis y solución de los problemas psicosociales 

vivenciados y, con una génesis estructural (Zamanillo, 1999). 

El análisis de las actitudes sexistas, hacia el amor o la violencia de género  

es más notable aún si cabe desde las disciplinas sociales (trabajo social, 

educación, educación social, psicologías, etc…), tanto por su vinculación con 
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los cuidados, como por la presencia mayoritaria de mujeres (en las aulas y en 

los espacios de ejercicio profesional). Y, dado el  el androcentrismo imperante 

en el mundo de las ciencias y la academia, y que a pesar del compromiso formal 

no tenga reflejo en el compromiso real, se hipotetiza que las respuestas y 

formaciones en clave de género no estarán privilegiadas en el curriculum 

académico de las disciplinas sociales (objeto de este estudio), lo que dificulta 

que puedan darse respuestas desde el saber científico a esta realidad social 

(Rodriguez-Martín et al., 2021). 

Evidenciando el compromiso de las políticas regionales con la 

erradicación de las violencias de género, un nuevo instrumento que aboga por 

la formación especializada para poder fracturar los realidades desiguales y 

estereotipadas de las y los profesionales de la intervención social es el II Plan 

Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 

Castilla-La Mancha 2019-20247, donde señala que se ha de incidir en  

 La prevención, sobre todo en la formación a profesionales de los 

diferentes servicios de atención a la población general, que pueden ser 

receptores de casos de violencia de género. 

El tratamiento de la violencia de género necesita recursos de apoyo 

integral a las víctimas y sus hijas e hijos, profesionales de los distintos 

ámbitos con formación y un conocimiento permanentemente actualizado 

sobre las distintas formas sobre las que se ejerce violencia hacia las mujeres. 

 

En el área de Educación, el Plan, y en relación con el estudio que se está 

planteando, recoge  

Es crucial también que las medidas aborden el modelo de masculinidad 

y de feminidad tradicional para entender las diferentes actitudes en el aula, 

 
7 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/igualdadyportavoz/estructura/imujer/actuacione
s/ii-plan-estrat%C3%A9gico-para-la-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-de-
castilla-la-mancha 

 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/igualdadyportavoz/estructura/imujer/actuaciones/ii-plan-estrat%C3%A9gico-para-la-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-de-castilla-la-mancha
https://www.castillalamancha.es/gobierno/igualdadyportavoz/estructura/imujer/actuaciones/ii-plan-estrat%C3%A9gico-para-la-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-de-castilla-la-mancha
https://www.castillalamancha.es/gobierno/igualdadyportavoz/estructura/imujer/actuaciones/ii-plan-estrat%C3%A9gico-para-la-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-de-castilla-la-mancha
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las relaciones afectivas, las diferentes expectativas respecto a su trayectoria 

académica y vital, así como el fracaso escolar. 

No se puede obviar que el origen de la segregación del mercado laboral 

(ocupaciones masculinizadas y feminizadas) está en la elección académica que 

se realiza por parte del alumnado en edad escolar, por lo que hay que incidir 

en una orientación académico-profesional al margen de estereotipos sexistas 

y fomentar la presencia de las mujeres en los estudios donde están 

infrarrepresentadas, como los ámbitos TIC y STEM (ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas, según sus siglas en inglés). 

Una de las prioridades es el fomento de la convivencia positiva y 

democrática en las comunidades escolares, a través de una educación en 

igualdad, en derechos y en valores humanos y la formación integral de todo 

el alumnado. En este sentido, la educación tiene que contribuir a que todas 

las personas puedan vivir la superación del sexismo y del machismo como un 

logro, como una actitud coherente con la dignidad de toda persona y una 

ganancia para su desarrollo y calidad de vida. 

Asimismo, la formación y sensibilización de toda la comunidad 

educativa es fundamental para eliminar las desigualdades que devienen de la 

socialización diferencial de género. 

La Universidad también juega un papel clave para la formación en 

igualdad y violencia de género a personas que van a desarrollar su labor 

profesional en aquellos campos especialmente sensibles a estas materias y es 

el espacio donde se debe impulsar los estudios e investigaciones que permitan 

profundizar en el conocimiento de estas disciplinas. 

 

El PEICLM 2019-2024, recoge los principios sobre los que se sustenta el 

plan, y entre los cuales, y de cara a la de relevancia para este estudio, se 

señalan los siguientes (p.37-38): 

Feminismo, como teoría y práctica política que permite explicar y 

entender por qué y cómo se producen las desigualdades y las discriminaciones 

hacia las mujeres. Es un motor de cambio social en los sistemas de valores 
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sociales y en las instituciones de los poderes políticos, sociales y económicos 

que busca la construcción de espacios y relaciones más igualitarias y 

democráticas para mujeres y hombres. Las investigadoras feministas han 

aportado una visión analítica y política a través de la teoría de género, una 

teoría de análisis y de cambio social, y un cuerpo de conocimiento científico 

que proporciona una explicación crítica de lo que acontece en las relaciones 

entre hombres y mujeres. 

Defensa de los derechos de las mujeres como derechos humanos y 

garantía del disfrute de los mismos. Los derechos humanos cercenados de las 

mujeres abarcan la vida pública, privada y familiar. El sexismo imperante en 

la cultura contribuye a limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de 

las mujeres y dificulta la falta de mayor compromiso por parte de los 

hombres como socios comprometidos en la promoción de los derechos 

humanos de las mujeres socavando su participación como agentes de cambio 

en la superación de estereotipos de género y reduciendo su visión como 

beneficiarios de las políticas de igualdad. La violencia de género, una 

violación de los derechos humanos de las mujeres continúa siendo una de las 

expresiones más acusadas de las relaciones desiguales de poder entre mujeres 

y hombres. 

 Perspectiva de género aplicada de forma transversal en todas las 

políticas generales y sectoriales. Cobra una importancia clave que el diseño 

de las intervenciones en el plan estratégico cuente con la perspectiva de 

género, lo que indica un análisis sistemático de los diferentes puntos de 

partida de mujeres y hombres. Supone un enfoque inclusivo que permite 

gobernar teniendo en cuenta intereses, derechos, necesidades y realidades de 

mujeres y hombres, que conduce a una mejor eficacia en la asignación de los 

recursos y, por tanto, a una gobernanza que crea una sociedad más equitativa 

y sostenible  

 

Por  último, y desde este recorrido de apoyo normativo y de lineación de 

la política regional con el contenido del proyecto que se presenta, hacemos 

referencia al compromiso del Gobierno castellanomanchego con  la 
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implementación de la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 

de la ONU, ya que el Gobierno regional aprobó, mediante el Decreto 38/2018, 

de 5 de junio8, la creación de la Comisión para el seguimiento de la 

implementación de la Agenda 2030 en Castilla-La Mancha, conformado por 

su transversalidad, por “las personas titulares de todos los órganos de la 

Administración regional implicados en estos compromisos, ya sea por sus 

competencias en materia de asesoramiento y estudio, como por ostentar 

funciones de coordinación y gestión de las acciones”, y que es impulsada y 

liderada desde la Presidencia del Gobierno regional y con participación del 

Instituto de la Mujer (Informe Anual de Seguimiento de Implementación de la 

Agenda 2030 de Castilla-La Mancha  JCCM, 2019, p. 4). Así, desde este 

compromiso y la acción política en materia de promoción de igualdad de género 

y erradicación de todas las formas de violencias de género del Gobierno de CLM, 

el trabajo propuesto concretamente se vincula con los siguientes ODS:  

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. Y con las siguientes metas:  

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra 

todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico 

no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y 

políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 

compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 

Objetivo 49. Educación de calidad. 

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

 
8 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/11/pdf/20
18_6826.pdf&tipo=rutaDocm 

9 
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190328/informeage
nda2030.pdf 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/11/pdf/2018_6826.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/11/pdf/2018_6826.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190328/informeagenda2030.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190328/informeagenda2030.pdf
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Es de capital importancia aumentar los esfuerzos encaminados a 

reforzar la función que desempeña la educación en la plena 

realización de los derechos humanos, la paz, el ejercicio 

responsable de la ciudadanía local y global, la igualdad de género, 

el desarrollo sostenible y la salud. Los contenidos de dicha 

educación han de ser adecuados y contemplar aspectos tanto 

cognitivos como no cognitivos del aprendizaje.  

 

Y en esta línea de interés y acción transversal y coordinada, el trabajo 

permitirá identificar factores y remover obstáculos dentro del espacio de 

intervención social para promover una cultura social basada en la igualdad real. 

Favorecerá la visibilidad de las fracturas entre las formaciones universitarias y 

los compromisos de acción profesional desde la perspectiva de género y 

promoverá la exploración de la búsqueda de modelos de amor sustentados en 

valores alejados del uso de la violencia en las relaciones de pareja. 

 

2. II. 2. Formación con perspectiva de género en los estudios 

universitarios de las profesiones de la intervención social y 

la reproducción de estereotipos de género en el espacio 

universitario. 

 

En este apartado del trabajo, se evidencia que las asignaturas específicas 

sobre género, no solo no están presentes en el curriculum académico, sino que 

cuando lo están,  sólo se cursan de manera optativa y no obligatoria lo que 

resquebraja las epístolas en materia de desigualdades de género dentro de los 

espacios académicos, ya que no garantiza que todo el alumnado egresado haya 

recibido formación experta con perspectiva de género, y por tanto no haya 

adquirido esas competencias que le permitirán el análisis, la intervención y el 

cambio social desde la perspectiva de género. Y si esto es siempre relevante, 

se  ha evidenciado claramente  en época post-COVID, donde las brechas de 
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desigualdad y violencias hacia las mujeres en todas sus caracterizaciones y 

espacios de ocurrencia, es y será mucho mayor, tal como apuntan los 

organismos internacionales. Pero a la vez, no se dará un verdadero cambio 

social, si quienes toman las decisiones y diseñan las políticas no incluyen la voz 

de las mujeres y, si no se tiene en consideración que la reconstrucción de las 

sociedades ha de ser hecho desde las necesidades de las mujeres (Bathia, 2020). 

Y para ello, los y las profesionales requieren un conocimiento especializado, 

que ha de ser proporcionado desde los espacios disciplinares, a fin de garantizar 

que todo el alumnado pueda intervenir desde la óptica de garantizar la igualdad 

y entre hombres y mujeres, y cuya vulneración en su expresión más flagrante 

como es la violencia de género, supone una vulneración de los derechos 

humanos y la justicia social. 

La cuestión planteada es relevante, dado que a pesar de las normativas 

regionales que implican la necesidad de esta formación esté presente en los 

currículos académicos, la normativa nacional también apela a esta necesidad y 

compromiso, así, Ley Orgánica 3/200710, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres recoge que:  

 

Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres. 

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto 

de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de 

calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y 

otros. 

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior. 

1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas 

en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la 

 
10 https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
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investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas 

promoverán: 

a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Merece también mención en este encargo del papel de las universidades, 

desde su misión de docencia e investigación, de su contribución a la igualdad 

entre hombres y mujeres y su papel para la erradicación de la violencia, la Ley 

Orgánica 1/2004 sobre medidas de protección integral contra la violencia de 

género donde se establece que:  

“Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos 

académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no 

discriminación de forma transversal” (Título I, cap. I, Art. 4.7). 

Por su parte, el Anteproyecto11 de ley por la que se modifica la Ley 

14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 2022, 

reseña que:  

 Se exige la incorporación de la perspectiva de género como una 

categoría transversal en la definición de las prioridades de la investigación 

innovadora y de los problemas de innovación, y de medidas para estimular y 

dar reconocimiento a la presencia de mujeres en innovación. 

 

Tal como se deriva de los estudios que se señalan más adelante, esta 

transversalización a la que compromete la Ley de Igualdad o la Ley 1/2004, o 

la propia ley regional, no es suficiente, y está generando escasos resultados, y 

 
11 https://www.ciencia.gob.es/gesdamdoc-servlet/?uuid=ac4684db-93f9-4bbc-bfd9-

5ad893ccb557&workspace=dam&formato=pdf#:~:text=17%2F01%2F2022%20-
%20Anteproyecto%20de%20ley%20por%20la%20que,ejes%20clave%20en%20la%20consecuci%C3%
B3n%20de%20los%20Objetivos 

 

https://www.ciencia.gob.es/gesdamdoc-servlet/?uuid=ac4684db-93f9-4bbc-bfd9-5ad893ccb557&workspace=dam&formato=pdf#:~:text=17%2F01%2F2022%20-%20Anteproyecto%20de%20ley%20por%20la%20que,ejes%20clave%20en%20la%20consecuci%C3%B3n%20de%20los%20Objetivos
https://www.ciencia.gob.es/gesdamdoc-servlet/?uuid=ac4684db-93f9-4bbc-bfd9-5ad893ccb557&workspace=dam&formato=pdf#:~:text=17%2F01%2F2022%20-%20Anteproyecto%20de%20ley%20por%20la%20que,ejes%20clave%20en%20la%20consecuci%C3%B3n%20de%20los%20Objetivos
https://www.ciencia.gob.es/gesdamdoc-servlet/?uuid=ac4684db-93f9-4bbc-bfd9-5ad893ccb557&workspace=dam&formato=pdf#:~:text=17%2F01%2F2022%20-%20Anteproyecto%20de%20ley%20por%20la%20que,ejes%20clave%20en%20la%20consecuci%C3%B3n%20de%20los%20Objetivos
https://www.ciencia.gob.es/gesdamdoc-servlet/?uuid=ac4684db-93f9-4bbc-bfd9-5ad893ccb557&workspace=dam&formato=pdf#:~:text=17%2F01%2F2022%20-%20Anteproyecto%20de%20ley%20por%20la%20que,ejes%20clave%20en%20la%20consecuci%C3%B3n%20de%20los%20Objetivos
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tal como se afirmaba al inicio, en los planes de estudio de las disciplinas 

vinculadas a la intervención social, educativa o sanitaria impartidas en la 

universidad regional (y en otras muchas universidades), la inclusión de la 

perspectiva de género en las enseñanzas universitarias no está presente 

mayoritariamente, tal como se pone en evidencia del análisis efectuado. Si 

bien, a pesar de ello, los y las futuras profesionales trabajarán con brechas de 

desigualdad, atenderán a mujeres impactadas por esas brechas y habrán de 

diagnosticar las diferentes violencias de género, además de llevar a cabo 

acciones de sensibilización y acción comunitaria, sin tener conocimientos 

especializados para ello. 

A modo de visibilizar la cuestión anteriormente planteada, el análisis de 

las webs de los títulos de Grado impartidos en la UCLM durante el curso 2021-

2022, vinculados a disciplinas sociosanitarias y evaluando la   malla curricular 

de las asignaturas impartidas en Educación, Derecho, Educación Social, Trabajo 

Social, Enfermería, identificando tanto la denominación de la asignaturas y su 

carácter obligatorio u optativo, se deriva lo que sigue: 

Tan solo en los grados de Educación Social12 y Trabajo Social13 impartidos 

en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera, se imparte una asignatura 

optativa en cada uno de los grados. No así en la Facultades de Cuenca donde 

también se imparten estos mismos Grados.  

Para el resto de las titulaciones, no hay asignaturas específicas con el 

descriptor de Género en su denominación y de impartición obligatoria dentro 

del curriculum académico. 

Para el caso del Grado de Enfermería, hay una asignatura básica, 

obligatoria, denominada Diversidad cultural y desigualdades sociales en 

salud14, en la cual, de los 4 temas que tiene el programa, los contenidos con 

vinculación con género, se aborda en el tema 3: Género y salud, de la diferencia 

 
12 https://www.uclm.es/toledo/fcsociales/grado-educacion-social/plan-de-estudios 
 
13 https://www.uclm.es/toledo/fcsociales/grado-trabajo-social/plan-de-estudios 
 
14 https://guiae.uclm.es/vistaGuia/389/15305/2021-22 
 

https://www.uclm.es/toledo/fcsociales/grado-educacion-social/plan-de-estudios
https://www.uclm.es/toledo/fcsociales/grado-trabajo-social/plan-de-estudios
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/389/15305/2021-22
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a la desigualdad. Salud y clase social. Bienestar material, estilos de vida y 

apoyo social 

La docencia universitaria centra su objeto de atención en formar a los y 

las profesionales del futuro en unas competencias específicas en las materias 

que componen los programas de las asignaturas que conforman las diferentes 

titulaciones, pero no está igualmente volcada en la oferta de conocimientos 

relacionados con la perspectiva de género aplicada a los problemas y la realidad 

social en la que el alumnado vive y va a desarrollar su actividad profesional 

(Asián, Cabeza y Rodriguez-Sosa, 2015).De esta forma, el profesorado 

universitario centra su docencia en el saber académico, generando excelentes 

especialistas para dar respuestas a sus espacios profesionales, conocimientos 

absolutamente imprescindibles y necesarios, pero insuficientes para responder 

a los retos sociales en cuanto a las desigualdades, violencias y discriminaciones 

por cuestión de género que atañen a todas las sociedades contemporáneas y 

que atraviesan a todas las esferas sociales y personales, incluidos los espacios 

universitarios, donde las desigualdades en el acceso a los puestos de 

responsabilidad académica están presentes, al igual como la segregación 

estereotipada de los estudios, según las autorías referenciadas. 

En este sentido,  acerca de cómo la universidad reproduce sexismo en 

los espacios de poder y las aulas, se refleja en  la investigación realizada en 22 

universidades del arco mediterráneo, denominada “La perspectiva de género 

en docencia en las universidades de la Xarxa Vives” (Gonzalez y Gil, 2021), 

donde se evidencia la segregación femenina en los espacios de poder, así reseña 

que, con relación a la distribución de los espacios de responsabilidad en la 

gestión, los datos apuntan que la paridad se logra en las coordinaciones de los 

grados (el 49% de mujeres son coordinadoras), postgrados (46% de 

coordinadoras) y doctorados (41%), puestos con alta carga de trabajo, que “no 

son ni remuneradas ni reconocidas en los procesos de promoción profesional”, 

consideradas como “labores académicas del hogar”. Por ello, resulta 

imprescindible incorporar el enfoque de género en estas iniciativas que, en 

ocasiones, son invisibles y que son reproductoras de prácticas estereotípicas. 

Estas diferencias de género también se dan en los altos cargos de gestión, 
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docencia e investigación. Hay un 34% de decanas o directoras de escuela (y por 

tanto, 66% decanos/directores), un 20% de vicerrectoras de docencia o de 

ordenación académica (y un 80% de vicerrectores), y un 10% de vicerrectoras 

de investigación (un 90% de vicerrectores). Recogen avances en la docencia con 

perspectiva de género, tales como que el 85% de las universidades ha incluido 

la competencia de género en los planes de estudio de alguno de sus grados y 

además se ha aumentado en un 31% el porcentaje de asignaturas de género 

obligatorias. No obstante, apunta, que, a pesar de estos avances, se ha de 

repensar el enfoque de género en la estructura universitaria. 

En este mismo prisma de como la estructura universitaria es 

reproductora de esas prácticas sexistas y como las desigualdades afectan al 

seno de quienes componen los claustros y aulas docentes, apuntan los 

resultados señalados por AQU- Cataluña (2021) sobre la “Inserción laboral de  

las mujeres veinte años después de finalizar los estudios universitarios”, 

apuntan que: los estudios de inserción laboral muestran repetidamente que las 

titulaciones tienen una influencia clave en las características de la inserción: 

tasas y velocidades de empleo diferentes, probabilidad de terminar trabajando 

en el sector público o privado, salarios, etc. Como hombres y mujeres no se 

distribuyen aleatoriamente por titulaciones (segregación horizontal), no es 

atribuible exclusivamente las diferencias halladas en función del sexo, pero 

parece razonable establecer alguna relación con la elección de carreras 

profesionales que mujeres y hombres hacen y su impacto en la trayectoria 

futura en cuanto a éxito profesional y capital económico asociado al 

desempeño. 

Hombres y mujeres eligen carreras diferentes en función de los procesos 

socializadores, y las profesiones vinculadas a los cuidados son mayormente 

elegidas por las mujeres, frente a las carreras tecnológicas lo son por los 

hombres, queda constatado en los siguientes datos de matrícula del alumnado 

matriculado en la UCLM, según áreas de estudio (datos extrapolables a otras 

universidades). Los datos aportados con la comparativa de los cursos 2010-2011 

a 2020-201, muestran la segregación horizontal, así como la 
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sobrerrepresentación de los varones en esas carreras feminizadas, a medida 

que se avanza en las etapas formativas de grado a doctorado: 

 

Tabla 1 : Alumnado matriculado UCLM por areas de estudio. 2010-11//2020-21 

 

Fuente: UCLM Estadística Institucional - Estadísticas de Estudiantes. 

 

La segregación de las profesoras en los espacios inferiores de la escala 

académica e investigadora también aparece constatada en la universidad 

regional, tal como recoge la siguiente tabla, donde la base de la pirámide está 

engrosada por las mujeres en las categorías inferiores y las mujeres aparecen 

infrarrepresentadas en la cúspide la misma (cátedras, 271 hombres y 74 

mujeres). 

 

 

 

 

 

 

https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?Dashboard


 SEXISMO, AMOR Y VIOLENCIA DE GÉNERO:  
EVALUACION DE ACTITUDES EN EL ESPACIO DE LA INTERVENCION 

SOCIAL.  

32 

 

Tabla 2:  Personal docente UCLM 2020, por sexo 

 

Fuente: UCLM Estadística Institucional - Personal 

 

La misma tendencia se aprecia cuando se analizan los perfiles del 

personal investigador de la UCLM, diferenciado por sexo, donde la carrera 

investigadora está copada mayoritariamente por hombres, a tenor de los datos 

reflejados en la siguiente tabla y referidos a 2020: 

 

Tabla 3: Personal investigador UCLM 2020, por sexo 

 

Fuente: UCLM Estadística Institucional - Personal 

https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?Dashboard
https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?Dashboard
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Respecto a la feminización de las profesiones vinculadas a los cuidados, 

ya sea de índole sanitario, social o educativo, los datos, tomados por grados 

universitarios y segregados por sexo, nos arrojan una fotografía estereotípica 

de aquellas profesiones esterotipicamente masculinas o estereotípicamente 

femeninas. Considerando formaciones como enfermería, medicina, educación, 

trabajo social, educación social o ingenierías, los datos confirman las 

infrarrepresentaciones de los varones en las profesiones sociales y la 

infrarrepresentación de las mujeres en las ingenierías, tal como muestran las 

siguientes tablas: 

 

Tabla 4: Alumnado matriculado UCLM en Enfermería, según sexo. 2020-21 

 

 

Fuente: UCLM Estadística Institucional - Estadísticas de Estudiantes. 

 

 

En lo que atañe a los estudios de Medicina, las aulas mayoritariamente 

también están conformadas por mujeres. 

https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?Dashboard
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Tabla 5: Alumnado matriculado UCLM en Medicina, según sexo. 2020-21 

 

 

Fuente: UCLM Estadística Institucional - Estadísticas de Estudiantes. 

 

La misma tendencia se da en los estudios de Educación, y como la 

presencia de hombres en el doctorado y máster es exponencialmente mayor a 

lo que es en el Grado.  

Tabla 6: Alumnado matriculado UCLM en Educación, según sexo. 2020-21 

 

 

Fuente: UCLM Estadística Institucional - Estadísticas de Estudiantes. 

https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?Dashboard
https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?Dashboard
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En cuanto a las facultades de ciencias sociales, de modo global, las cifras 

arrojan cierto equilibrio, en tanto que también se imparte docencia en otros 

Grados tales como ADE; Relaciones Laborales o Informática, con lo cual las 

cifras no son tan desequilibradas:  

Tabla 7: Alumnado matriculado UCLM en Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
según sexo. 2020-21 

 

 

Fuente: UCLM Estadística Institucional - Estadísticas de Estudiantes. 

 

Tomando los datos del Grados de Derecho, se aprecia que es una 

disciplina feminizada en sus aulas de Grado, marcándose menos diferencia  en 

el nivel de doctorado, así: 

 

 

 

 

https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?Dashboard
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Tabla 8: Alumnado matriculado UCLM en Derecho, según sexo. 2020-21 

 

 

Fuente: UCLM Estadística Institucional - Estadísticas de Estudiantes. 

 

Considerando los datos del Grado de Trabajo Social, profesión 

feminizada y agente clave en la intervención social, los datos arrojan la 

apabullante presencia de mujeres en sus aulas,  

 

Tabla 9: Alumnado matriculado UCLM en Derecho, según sexo. 2020-21 

 

Fuente: UCLM Estadística Institucional - Estadísticas de Estudiantes 

 

https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?Dashboard
https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?Dashboard


 SEXISMO, AMOR Y VIOLENCIA DE GÉNERO:  
EVALUACION DE ACTITUDES EN EL ESPACIO DE LA INTERVENCION 

SOCIAL.  

37 

 

Por último, y de cara a mostrar la elección estereotipada de las 

elecciones de estudio, se muestran los datos de los estudios de las ingenierías, 

donde las mujeres aparecen infrarrepresentadas en todos los niveles educativos 

desde el Grado al Doctorado: 

Tabla 10: Alumnado matriculado UCLM en Escuelas Técnicas Superiores, según sexo. 2020-21 

 

Fuente: UCLM Estadística Institucional - Estadísticas de Estudiantes 

 

Con los datos expuestos, tanto de alumnado como de profesorado, queda 

evidenciado que la universidad reproduce en sus aulas las desigualdades de 

género tanto en las formaciones que cursan como en los espacios que ocupan, 

donde a mayor poder, mayor presencia de varones, aún en aquellos espacios 

que permanezcan infrarrepresentados. Todo ello no es, si no reflejo de los 

múltiples condicionamientos sociales, basados en los estereotipos de género 

que maniobran asignando determinadas características “propias” que una 

sociedad espera de una mujer o de un hombre. De este modo, el estereotipo 

normativiza y naturaliza lo masculino y lo femenino, de tal como que conduce 

a que las personas sean orientadas desde la infancia hacia prácticas sesgadas 

y, a partir de las distintas cualidades de cada sexo, se sustenta la división 

horizontal existente entre “formaciones - empleos femeninos” y “formaciones- 

empleos masculinos”, dándose  asimetrías de remuneraciones y prestigios 

https://estadisticas.uclm.es/analytics/saw.dll?Dashboard
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económicos y de éxito social, de tal manera que las brechas salariales, de 

espacios de poder ocupado sean mayores para el caso de las mujeres. 

Y también estas profesiones feminizadas reproducen los estereotipos a 

través de los espacios de representación profesional como son la presencia en 

los órganos de los colegios profesionales.  De esta manera, haciendo una 

revisión de los colegios profesionales en Castilla-La Mancha15, a través de la 

información contenida en las páginas webs sobre las presidencias y juntas de 

gobierno, encontramos que la presidencia del colegio profesional está ocupada 

por un hombre en los siguientes colegios profesionales, donde, tal como se ha 

reflejado hay una mayoría de profesionales en las aulas, y consecuentemente 

también en la colegiación: 

 

 Colegio de Trabajo Social de CLM (cambia tras las elecciones y 

desde octubre de 2022, asume la presidencia una mujer) 

 Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de CLM. 

 Colegio de Abogados de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara y Toledo (tan solo el Colegio de Abogados de Talavera 

está presidido por una mujer) 

 Colegio de Médicos de Albacete, Cuenca y Guadalajara. 

 Colegio de Enfermería de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara. 

 

Todo ello no hace sino redundar en las reproducciones de las 

desigualdades sociales en clave de género, aun en profesionales formadas y con 

recorrido y autonomía académica y profesional. 

Por último, se muestran algunas evidencias halladas sobre la ausencia de 

formación en perspectiva de género en algunos Grados que se vinculan con la 

intervención social y educativa. 

 
15 Visualización realizada en marzo de 2022. 
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En el estudio realizado por Rodríguez-Martín et al. (2021) sobre la 

formación en materia de género en el Grado de Trabajo Social tanto en España 

como en Colombia muestran la incoherencia entre las peroraciones académicas 

y la enseñanza en desigualdades y violencias de género según la investigación 

realizada. Esta alegación tiene su base en el análisis documental que se ha 

realizado de los planes de estudios de Grado. Para ello, se estudiaron 41 

Universidades (37 de España y 4 de Colombia), en la que se examinaron guías 

docentes cuyos criterios de elegibilidad era que tuvieran contenido en materia 

de género, violencia de género y desigualdad de género tanto en la propia 

denominación de la asignatura, en los contenidos y en las referencias 

bibliográficas.  La muestra total de asignaturas analizadas fue de 399 (389 de 

España y 10 de Colombia). Si se estudian los datos, pormenorizadamente, en 

ambos países la mayoría de las asignaturas son de carácter obligatorio cuya 

impartición de los contenidos se realizan los últimos dos años de la carrera. En 

cuanto a la propia existencia de asignaturas con denominación sobre la 

categoría objeto de estudio, sólo existen 44 de las 389 asignaturas que 

configuran la realidad española frente a 2 de las 10 asignaturas de los planes 

de estudio colombianos. En cambio, se produce un aumento exponencial en 

relación con los contenidos en materia de género (299 de 389 en España y el 

cien por cien en Colombia) siendo mayoritariamente impartidos por profesoras 

frente a profesores. Estos datos podrían parecer algo esperanzadores, pero es 

descorazonador evidenciar que las asignaturas específicas sobre género sólo se 

cursan de manera optativa y no obligatoria lo que resquebraja las epístolas en 

materia de desigualdades de género dentro de los espacios académicos, ya que 

no garantiza que todo el alumnado egresado haya recibido formación experta 

con perspectiva de género, y por tanto no haya adquirido esas competencias 

que le permitirán el análisis, la intervención y el cambio social desde la 

perspectiva de género. 

Y sobre el análisis de 42 planes de estudio correspondientes al grado de 

Educación Social e impartidos en la totalidad de universidades, públicas y 

privadas, de España, y tomando como marco la Agenda 2030, se concluye que 

solo veinticuatro universidades (23 públicas y una privada) contienen en su plan 
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de estudios alguna asignatura relacionada con la igualdad de género. Si tenemos 

en cuenta el número total, son poco más de la mitad las que tratan el género 

en su plan de estudios y, en la mayoría de los casos, de forma muy breve y 

parcial en algún subtema de la asignatura (Albentosa, Senent y Viana-Orta, 

2018). 

Por su parte, los datos reportados por Resa (2021), donde tras el  análisis 

efectuado a  72 guías de las asignaturas del curso 2018-2019 del Grado Maestro 

en Educación Primaria, incluidas las del Practicum y Trabajo Final de Grado de 

la Universidad Complutense de Madrid y de entrevistas realizadas al 

profesorado, apunta que solamente tres de 72 asignaturas (4,16%) contienen el 

género entre sus objetivos o contenidos; y únicamente solo una es obligatoria 

Los resultados muestran cómo la formación inicial del profesorado de los grados 

de Educación Primaria continúa girando en torno a una visión androcéntrica de 

la educación, mantiene un lenguaje sexista, un currículum en el que se 

invisibiliza a las mujeres que no se ajusta a la legislación vigente y no garantiza 

que las futuras generaciones sean educadas en igualdad.  

Todo ello no hace sino compactar la ausencia de formación en igualdad, 

con perspectiva de género, en profesiones que necesariamente van a trabajar 

en contextos de intervención social, generando procesos de acción 

profesionales vinculados a la transformación social, reducción de brechas 

sociales e intervenir con mujeres violentadas en sus múltiples manifestaciones 

y espacios. Si además la oferta formativa de los colegios profesionales no se 

apunta a la formación especializada en perspectiva género…  

¿Cómo intervenir desde la perspectiva de género? ¿cómo erradicar las 

actitudes sexistas? ¿cómo cambiar esas realidades socializadoras sociales y 

vigentes en el espacio académico reproductoras de comportamientos sexistas? 

Pues bien, a pesar de este compromiso formal, la realidad sugiere el 

cuestionamiento a lo que de modo fáctico se hace, para evidenciar la necesidad 

de seguir trabajando para identificar y, sobre todo, remover los obstáculos que 

impiden un avance real en igualdad, que es justamente lo que aporta el 

proyecto en cuestión, ya que promover una intervención social desde la 
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perspectiva de género es generar un nuevo orden social basado en la igualdad 

y, consecuentemente, supone el retroceder en violencias de género.  

 Con la justificación expuesta queda explicitada la relevancia del 

proyecto y su imbricación tanto con los marcos normativos de la región, como 

con las líneas de prioridad de la convocatoria, a la par que queda justificado 

por los datos precedentes existentes en la región acerca de cómo la ausencia 

en la formación en perspectiva de género está favoreciendo que los y las 

profesiones universitarias, o bien necesitan una formación adicional o bien, 

inician, y continúan su acción profesional sin interpelaciones de las realidades 

sociales desde la perspectiva de género. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

 

3. III. 1. La perspectiva de género en la intervención social. 

 

El campo de lo social no es neutro, está conformado por varones y 

mujeres, insertos e insertas en un complejo entramado de identidades y 

relaciones de poder desiguales, mantenidas a lo largo de la Historia y 

normalizadas y naturalizadas (también obviadas e incluso negadas) por la 

sociedad. Y esa ausencia de neutralidad afecta también a la ciencia y al espacio 

constructor de ciencia como es la universidad, y, como cualquier otro campo 

de la actividad humana, está permeada de los valores y condicionantes 

culturales y sociales imperantes y por tanto, no está exenta de las miradas 

socioculturales dominantes de su tiempo. Así, la menor valoración social de la 

que han sido, y aún son, objeto las mujeres se traslada con frecuencia a todos 

los planos de participación ciudadana. Ello se hace desde una estimación 

estereotipada y en un plano menor valoración de sus realidades específicas, 

sean de orden social, cultural, relacional, de orden biológico, o de 

investigación, impregnando la consideración femenina de una mirada patriarcal 

(Rodríguez-Martin, et al., 2018) y considerando poco relevante su estudio o sus 

aportaciones en el espacio científico, generando dualidades entre las 
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profesiones vinculadas al cuidado a la generación de conocimiento o tecnología 

per se. Y la intervención social se nutre mayoritariamente de mujeres, 

formadas en disciplinas vinculadas a los cuidados y la transformación social. 

Si con la intervención social lo que pretendemos es generar un cambio 

social eliminando situaciones de desigualdad, se hace absolutamente necesario 

introducir la perspectiva o enfoque de género en nuestra intervención, ya que 

de este modo haremos visibles las desigualdades existentes entre varones y 

mujeres y podremos contribuir, de un modo íntegro y comprometido con la 

justicia social, a promover la igualdad entre ambos géneros, en cualquiera que 

sea nuestro ámbito de acción (Rodríguez-Martín, 2011). 

Considerar la intervención social desde una perspectiva integral, implica, 

no sólo que el punto de partida de nuestra acción va a ser estudiar y 

diagnosticar la realidad sobre la que vamos a operar, sino que como 

profesionales también hemos de (García, 2007): 

• Concienciar y sensibilizar a personas, comunidades e instituciones tanto 

hacia su entorno inmediato como a sus posibilidades de futuro. 

• Formar y ayudar a comprender las relaciones humanas y la 

responsabilidad que tenemos hacia las personas y hacia el medio en que 

vivimos. 

• Modificar actitudes, trabajando por la adquisición de nuevos valores. 

• Capacitar a las personas, involucrarlas en su propia mejora y en la de su 

entorno inmediato. 

• Analizar y evaluar los programas y las acciones que se implantan. 

• Tomar conciencia y responsabilizarnos de nuestro propio papel como 

elementos impulsores/es de cambios sociales y como coordinadores/as de 

estos. 

• Buscar el equilibrio entre nuevas perspectivas y la valoración de lo 

cotidiano, lo enraizado en el entorno. 

Y para poder llevar a cabo todo lo expuesto, se hace necesaria la 

introducción de una perspectiva, transformadora, de género, es decir, aquella 

que, partiendo de un diagnóstico de las relaciones de género existentes, 

pretende recrearlas de modo más equitativo e igualitario para mujeres y 
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varones como resultado de un proceso sostenido de cambio social (López, 

2007). 

Implica, adoptar una nueva mirada sobre la realidad social, con mayores 

sensibilidades, donde se adviertan y amplifiquen las situaciones de diferencias 

y desigualdades existentes. Implica tomar conciencia de cómo el género afecta 

a la vida de las personas (de modo particular a las mujeres), limitando el 

desarrollo de sus potencialidades y dificultando la resolución de sus problemas 

y necesidades. 

Adoptar esta mirada es lo que se denomina ponerse las “gafas de género”, 

que permite hacer visible lo “invisible, normalizado, lo naturalizado y aceptado 

socialmente”. Implica adoptar una nueva mirada sobre la realidad, captando 

las diferencias y desigualdades entre varones y mujeres y considerando sus 

necesidades desde un desigual punto de partida, y, en consecuencia, generando 

acciones (profesionales y personales) que supongan transformaciones sobre las 

realidades particulares e individuales, pero también sobre las colectivas y 

sociales. Y estas acciones han de ir dirigidas a modificar la forma y el fondo, si 

no, corremos el riesgo de parchear o bien contribuir a mantener, e incluso 

fomentar, desigualdades mantenidas a lo largo de los siglos. 

Por tanto, si desde la intervención social se pretende transformar y/o 

generar cambios en la sociedad, esta transformación no será integral sino se 

parte de la consideración de desigual distribución en el reparto de recursos, 

tiempos, espacios, roles, cualidades… entre varones y mujeres y que dará lugar 

a unas vivencias, necesidades, problemas… diversos, basadas en estas 

diferencias socialmente legitimadas y mantenidas en el tiempo y que limitan y 

dificultan el desarrollo de las personas. 

Y, necesariamente, el cambio social orientado hacia la consecución de una 

sociedad más igualitaria pasa por la erradicación de las desigualdades que las 

mujeres sufren, y que se sustantivan la desigual distribución de poder, y la 

reproducción de cualidades, rasgos, conductas y funciones estereotipadas 

legitimadas por las sociedades. 
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4. III. 2. Sexismo.  

 

Y es que, desde la socialización diferencial del género, al que familia y 

educación contribuyen, las mujeres han sido educadas para desempeñar roles 

de cuidado y emocionales que fomentan en ellas el cuidar de los demás, 

expresar emociones y buscar apoyo social (Martínez-Benlloch, 2003; Nelson y 

Burke, 2002). Por el contrario, los varones son socializados para desarrollar 

capacidades y habilidades que impliquen resolución y acción: asumir riesgos, 

ser asertivos o mostrar calma ante el peligro (Olmedo, Del Barrio y Santed, 

2000; Burke, 2002).  

La mayoría de las creencias estereotipadas sobre los sexos se enmarcan 

en los denominados atributos expresivos (comunales) o instrumentales 

(agénticos): las características comunales, típicas de las mujeres reflejan una 

preocupación por el bienestar de los otros que incluye afecto, amabilidad o 

sensibilidad interpersonal. Y las características instrumentales típicas de los 

varones son la asertividad, el control y la confianza (Eagly, Wood y Johannesen-

Schmidt, 2004). Los rasgos estereotipados que se asocian a lo masculino se 

oponen contrariamente a los rasgos femeninos (Bakan, 1966): agresividad, 

competitividad, acción, dureza, insensibilidad, frente a ternura, empatía, 

debilidad, dependencia, pasividad, sensibilidad social, comprensión.  

Consecuentemente, y de” modo natural”, esta visión estereotipada de las 

mujeres las hace parecer más adecuadas para adoptar roles de cuidadoras, 

tales como enfermeras, madres, esposas, secretarias (Glick, Zion y Nelson, 

1988). Y, por el contrario, los varones al ser estereotipados como competentes 

parecen más adecuados para desempeñar roles profesionales y de liderazgo 

(Cejka y Eagly, 1999). 

La variedad de atributos identificados de modo consistente como 

masculino o femenino, su amplia aceptación social y su estabilidad a lo largo 

del tiempo hacen pensar que los estereotipos de género están profundamente 

arraigados en los patrones de pensamiento (Berck, 1998). Y que se van 

adquiriendo desde edades tempranas, siendo muy importantes en este proceso, 

tal como hemos indicado, las influencias del entorno, de los adultos con los que 
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interacciona, desde los propios progenitores al profesorado que tenderán a ser 

más reforzadores con los roles de género tradicional. Ya que, hasta la fecha, la 

educación en igualdad, la coeducación, la educación no sexista, es una 

asignatura pendiente, aunque en ella se va avanzando. De forma que la 

representación sexista del mundo puede actuar como una profecía que se 

cumple automáticamente, al transmitir desde muy corta edad a los niños y las 

niñas con qué cualidades, valores y problemas deben identificarse, de que 

actividades deben participar y de cuáles no (Díaz-Aguado, 2003). 

De cualquier modo, las aportaciones expuestas ponen de manifiesto que 

el encasillamiento que las diferentes sociedades imponen a los sexos a través 

de los significados asociados a la dualidad masculino - femenino condiciona el 

tipo de actividades y distribución de las ocupaciones consideradas más 

adecuadas para ambos, así como los espacios asignados como propios para cada 

cual conforma una realidad dual, hasta hora excluyente. Y es el espacio 

educativo, un sistema que perpetúa la diferencia, ya que, como se ha apuntado, 

se refuerza el aprendizaje diferencial de género, se marcan los estereotipos y 

las expectativas del profesorado, conducen a una segregación horizontal de las 

profesiones que estudiarán hombres y mujeres, vinculadas a los cuidados en el 

caso de las mujeres y asociadas al liderazgo, a la tecnología y a la resolución 

de problemas en el caso de los varones (Rodríguez-Martín, et al., 2017).  

Lo expuesto queda sustantivado en el sexismo, o la ideología que 

favorece al género masculino frente al femenino. En sus primeras formulaciones 

se entiende como: “una actitud perjudicial o conducta discriminatoria basada 

en la presumible inferioridad o diferencia de las mujeres como grupo” 

(Cameron, 1977). La ideología hace referencia a la forma en que los miembros 

de una comunidad comparten un modo común de entender cómo se justifican 

o desaprueban las acciones de las personas y sus prácticas sociales (Pratto y 

Walker, 2004).  

Una aproximación conceptual más general se refiere al sexismo como las 

actitudes (en sus dimensiones afectiva, cognitiva y conductual) acerca de los 

roles y responsabilidades apropiadas para varones y mujeres (Moyá, Páez, Glick, 

Fernández, Poeschl, 2002).  Es decir, es la actitud dirigida a las personas en 
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virtud de su pertenencia a un determinado sexo biológico en función del cual 

se asumen diferentes características y conductas para varones y mujeres. 

Una de las primeras aportaciones al sexismo es la de Allport (1954) que 

lo define como una actitud de antipatía hacia las mujeres, en función de las 

cuales éstas son relegadas a un estatus inferior. Este sexismo abiertamente 

hostil, tradicionalmente dirigido hacia las mujeres ha persistido y ha ido 

evolucionando a través del tiempo hacia otras formas de sexismo más suaves e 

imperceptibles que no por ello dejan de ser perjudiciales, particularmente para 

las mujeres, tal como desarrollaremos más adelante. 

Desde la perspectiva tridimensional del estudio de las actitudes 

entenderíamos por sexismo la respuesta evaluativa (cognitiva, afectiva y 

conductual) ante una persona en razón de su pertenencia a uno u otro sexo 

biológico (Bosch y Ferrer, 2002). Y recordemos que por la pertenencia a un 

determinado sexo se asumen diferentes características y conductas. 

Las actitudes sexistas, (en sus tres dimensiones), para la definición de 

hombres y mujeres, tienen como base los conceptos de masculinidad y 

feminidad. De tal modo que la masculinidad es asociada con características de 

dominancia, control e independencia y, la feminidad con atributos de 

sensibilidad, afecto y preocupación por el bienestar ajeno. Así frente al “yo” 

autónomo e independiente del hombre, a la mujer se la identifica con un “yo 

en relación”, es decir, con un yo desplegado hacia afuera que recibe su sentido 

y se alimenta de la vida emocional que mantiene con los “otros”, con los que 

necesariamente ha de convivir para alcanzar su sentido de la vida y bienestar 

(Lameiras y Rodríguez, 2003). 

En las sociedades contemporáneas las actitudes sexistas (creencias, 

valores o conductas) han ido evolucionado desde formas más tradicionales, que 

generan rechazo, a formas más sutiles y encubiertas, pero no por ello menos 

dañinas y perjudiciales para las mujeres. Hemos pasado de las formas de viejo 

sexismo o sexismo tradicional al nuevo sexismo (Ferrer y Bosch, 2000), tal como 

detallamos en el apartado siguiente. 

Podríamos identificar tres tipos de sexismo (Lameiras y Rodríguez, 2002): 



 SEXISMO, AMOR Y VIOLENCIA DE GÉNERO:  
EVALUACION DE ACTITUDES EN EL ESPACIO DE LA INTERVENCION 

SOCIAL.  

47 

 

1: Sexismo moderno: sus tres principales componentes son (Swin, Aikin, 

Hall y Hunter, 1995):  

✓ La negación de la discriminación. 

✓ Antagonismo ante las demandas que hacen las mujeres. 

✓ Resentimiento acerca de los favores especiales que se les 

han hecho a las mujeres (como las  políticas de acción positiva).  

2: Neosexismo:  

Es definido como la manifestación de un conflicto entre los valores 

igualitarios junto a sentimientos negativos residuales hacia las mujeres 

(Tougas, Brown, Beaton y Joly, 1995). Este sexismo aunque está en contra de 

la discriminación abierta contra las mujeres, considera que éstas ya han 

alcanzado la igualdad y que no necesitan ninguna medida política de 

protección. De este modo impiden el logro de  la igualdad real.  

En los varones un antecedente importante del neosexismo parece ser la 

percepción de amenaza hacia sus intereses colectivos (Tougas et  al., 1995), 

esto es,  las creencias neosexistas serán desarrolladas por sujetos que crean 

que los cambios en el equilibrio entre los sexos traerán a los varones más 

perdidas que ganancias y, en consecuencia, también se opondrán a medidas de 

acción positiva que intentan favorecer el desarrollo profesional de las mujeres.  

Según la percepción de los varones, las mujeres están presionando 

demasiado, van demasiado rápido y a sitios a los que no se las quiere; estas 

tácticas y demandas son injustas; además los logros recientes son inmerecidos 

(McConahay, 1986).  Tougas et al. (1995) pusieron de manifiesto también que 

los intereses colectivos de los varones influían tanto en las creencias sexistas 

tradicionales como en las neosexistas y en la cantidad de apoyo dado a las 

estrategias de acción positiva. También encontraron que el viejo sexismo y el 

neosexismo estaban relacionados, pero que sólo este último tenía relación con 

el apoyo a la acción positiva.  

3: Sexismo ambivalente: Es esta forma una de las más estudiadas y la 

que se va a considerar en esta investigación. 
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En estas actitudes sexistas están presentes tanto aspectos o evaluaciones 

positivas como negativas hacia la mujer. Desde esta perspectiva, las actitudes 

sexistas están marcadas por una profunda ambivalencia y no por una antipatía 

uniforme hacia la mujer, sino que coexisten elementos con cargas afectivas 

antagónicas: positivas y negativas; los sentimientos positivos hacia ellas que 

coexisten con la hostilidad sexista. Los autores Glick y Fiske (1996) señalan las 

dos características claves en los vínculos heterosexuales: las diferencias de 

poder y la interdependencia positiva, lo que lleva a actitudes ambivalentes 

entre los sexos. Varón y mujer difieren en su estatus de poder: ellos tienen más 

poder que ellas, si bien existe cierta interdependencia entre ambos. Los 

varones dependen de las mujeres para satisfacer sus deseos sexuales y 

necesidades reproductivas, lo que confiere a las mujeres el poder de la relación 

o  diádico. 

El término “ambivalente” es introducido en esta conformación del 

sexismo ya que la interdependencia positiva  se da al mismo tiempo que la 

superioridad masculina, predominando de modo simultáneo un sistema de 

valores benévolo con las mujeres, de modo que la mujer es mejor valorada en 

los ámbitos de menor valor social (prosocial y afectivo) mientras que los varones 

destacan en todo aquello relacionado con la competencia (inteligencia, 

habilidad, iniciativa, ambición) (Palacios, 2004, citado en Morales, 2007). Es 

una forma de mantener la situación de diferencia intersexos y hegemonía 

masculina tradicional, si bien, en vez de la discriminación abierta del pasado 

que provocaría rechazo, en esta nueva formulación se ensalzan y valoran 

cualidades femeninas, sin que ello suponga una amenaza a la posición 

masculina, sino todo lo contrario, favorecerá el que las diferencias entre ambos 

géneros sigan existiendo. Es algo así como que las actitudes benévolas asignan 

a la mujer el papel de “maravillosas pero débiles” (Eagly y Mladinic, 1994), 

mientras que las actitudes hostiles son un instrumento de coerción para 

aquellas mujeres que no cumplen el estereotipo socialmente exigido.  

3. 1: Sexismo hostil. 

Según el concepto de actitud con el que se aborda la investigación, 

consistiría en una actitud, prejuicio, estereotipo y conducta discriminatoria, 
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negativa, basada en la supuesta inferioridad de las mujeres como grupo. Es 

semejante en contenido al sexismo tradicional y se articula en torno a las ideas 

siguientes (Glick y Fiske, 1996):  

 El paternalismo dominador, esto es, entender que las 

mujeres son más débiles e inmaduras, son inferiores a los hombres y no 

son autosuficientes lo que legitima la necesidad de una figura dominante 

masculina;  

 La diferenciación competitiva de género, consistente en 

considerar que las mujeres son diferentes a los hombres y no poseen las 

características necesarias para triunfar en el ámbito público, siendo el 

ámbito privado el medio en el que deben permanecer; es decir, solo los 

hombres poseen las características necesarias para gobernar las 

instituciones sociales importantes, siendo la familia y el hogar los 

ámbitos femeninos. 

 La hostilidad o dominación heterosexual, supone considerar 

que las mujeres tienen un poder sexual que las hace peligrosas y 

manipuladoras para los hombres.  La creencia de que las mujeres usan 

su atractivo sexual para dominar a los hombres está asociada con la 

hostilidad hacia ellas, percibiéndoseles como seductoras y 

manipuladoras. 

3.2.- Sexismo benévolo o benevolente  

Podemos considerarlo como el conjunto de actitudes interrelacionadas 

hacia las mujeres que son sexistas en cuanto que las consideran de forma 

estereotipada y limitadas a ciertos roles, pero tiene un tono afectivo positivo y 

tiende a suscitar en el perceptor conductas típicamente categorizadas como 

prosociales (de ayuda y protección a las mujeres) o de búsqueda de intimidad 

(Moyá , 2004).  

Está conformado por tres componentes básicos:  

 El paternalismo protector, esto es, considerar que el 

hombre cuida y protege a la mujer como un padre. La creencia 

subyacente es la debilidad e insuficiencia de las mujeres que demandan 
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al hombre un rol de protector y proveedor absoluto, asignándoles a ellas 

el rol complementario de fragilidad y dependencia.  

 La diferenciación complementaria de género, esto es, 

considerar que las mujeres tienen por naturaleza muchas características 

positivas que complementan las características que tienen los hombres, 

tales características o rasgos les serán exigidos en su conducta, 

asignándoles así roles tradicionalmente femeninos, con estándares de 

exigencia muy altos (pureza, resignación, entrega, etc.) que perpetúan 

la estructura masculina de poder. Los espacios también se 

complementan el público para el varón y el doméstico para la mujer. 

 La intimidad heterosexual, esto es, considerar la 

dependencia diádica de los hombres respecto de las mujeres (los 

miembros del grupo dominante dependen de los miembros del grupo 

subordinado ya que los hombres dependen de las mujeres para la crianza 

de sus hijos/as y la satisfacción de  sus necesidades afectivo – sexuales). 

 

Ambos tipos de sexismo , hostil y benevolente,  tendrían su origen en las 

condiciones biológicas y sociales comunes a todos los grupos humanos (donde 

los hombres poseen control estructural de las instituciones económicas, legales 

y políticas y las mujeres poder relacional o diádico, derivado de la reproducción 

sexual) y en los dos casos se trata de sexismo puesto que ambos se asienta sobre 

la dominación del hombre y  se justifica haciendo alusión a  que las mujeres 

son más débiles y están mejor dotadas para desempeñar unos roles que otros 

(Glick y Fiske, 1996). 

El hecho de que estas actitudes sexistas, más sutiles y encubiertas que 

conforman el sexismo moderno estén presentes, y especialmente aquellas que 

dan forma al sexismo ambivalente (en el que se combinan actitudes hostiles y 

benevolentes), implica la necesidad de que se reconozca el efecto perjudicial 

que ejerce este nuevo sexismo en la consecución de la igualdad real entre 

varones y mujeres. Porque hemos de tener presente que el sexismo benevolente 

enmascara su verdadera esencia sexista porque detrás de su tono afectivo 

positivo es, sin duda, más pernicioso para los objetivos de igualdad entre los 
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sexos al quedar su esencia sexista diluida bajo su tono afectivo positivo. El 

sexismo benevolente sigue siendo sexista ya que relega a la mujer a un  lugar 

diferente al del hombre  y le  limita a ciertos roles que se incluyen en los 

estereotipos de feminidad que se vinculan a su capacidad reproductiva y 

maternal. La mujer sigue en el espacio privado cuidando y nutriendo 

afectivamente al varón y a la descendencia.  Además, según Moyá y 

colaboradores (2006), el sexismo benevolente, representado en los 

micromachismos, entre otros, debilita la resistencia de las mujeres ante el 

patriarcado, ofreciéndoles las recompensas de protección, idealización y afecto 

para aquellas mujeres que acepten sus roles tradicionales y satisfagan las 

necesidades de los varones (Glick y Fiske, 2001; Moyá et al., 2006). 

Estas actitudes, socialmente aceptadas, se fraguan en cualidades y 

comportamientos esperados para cada hombre y mujer, se hacen rígidos y se 

imponen en las expectativas de las sociedades sobre lo femenino y lo masculino, 

siendo los estereotipos de género, definidos como “un conjunto estructurado 

de creencias compartidas dentro de una cultura acerca de los atributos o 

características que poseen varones y mujeres” (Moyá, 2003), los que sustantivas 

las expectativas y exigencias hacia las personas. Se trataría de concepciones 

simples y fijas sobre el comportamiento y trato típico de cada sexo (Monjas et 

al., 2004). Harían referencia, por tanto, a los pensamientos que las personas 

tenemos acerca de los atributos personales de varones y de mujeres, por 

ejemplo, las creencias que defienden que los hombres son racionales y 

agresivos mientras que las mujeres son emotivas y pacíficas (Moyá, Expósito y 

Padilla, 2006).  

Lameiras, Carrera y Rodríguez, (2004) aportan la siguiente distinción, 

considerando los roles y conductas adecuados a implementar por cada género:  

▪ Estereotipos sexistas descriptivos que definen los roles o 

papeles asignados para cada sexo, y por tanto, el hecho de que existan 

es la consecuencia “natural” de asumir la existencia de características 

psicológicas diferentes para cada sexo. 

▪ Estereotipos sexistas prescriptivos: hacen referencia a las 

conductas que se consideran que deben llevar a cabo hombres y mujeres.  
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5. III. 3. Actitudes hacia el amor.  

 

El amor es uno de los temas tratado de modo recurrente a lo largo de 

toda la historia de la humanidad. Dado que ha sido estudiado por múltiples 

disciplinas, se ha convertido en un concepto que ha adquirido gran cantidad de 

matices, lo que le ha llevado a adquirir un cierto “estatus científico” y ser 

objeto de cantidad de investigaciones, en especial, en los últimos años (Cuetos, 

2016). 

Se puede afirmar que las formas de amar y de relacionarse de una 

sociedad están influidos por la cultura y el periodo histórico. Así la sociedad y 

cultura contemporánea, al ser una cultura puramente patriarcal, requiere de 

estrategias o mecanismos para mantener el orden jerárquico, que operan a 

través de las instituciones (Flores, 2019). Facio y Fries (2005), mencionadas en 

Flores (2019, p. 294), consideran mecanismos transmisores de desigualdad “el 

lenguaje ginope, la familia patriarcal, la educación androcéntrica, la 

maternidad forzada, la historia robada, la heterosexualidad obligatoria, las 

relaciones misóginas, el trabajo sexuado, el derecho masculinista, la violencia 

de género, etc…”. Por su parte, Chavero (2019), además, añade los diferentes 

modelos existentes sobre el amor y los mitos, como otros de los mecanismos 

del patriarcado encargados de consolidar relaciones desiguales entre hombres 

y mujeres y de ejercer control para que estas ofrezcan sometimiento en nombre 

del amor. Esta es la forma en la que, en sus propias palabras, “la cultura 

dominante ha afianzado la ponderación del amor relacionado directamente con 

la abnegación de las mujeres, el rechazo a la soltería, la idea de 

complementariedad y la heteronormatividad” (2019). 

García, Hernández y Monter (2019) definen el mito del amor romántico 

como: 

La serie de representaciones y manifestaciones discursivas, creencias, 

producciones culturales y audiovisuales que caracterizan las maneras, los 

rituales y las actitudes que lo hacen identificable. Además, representa un 
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referente para parejas heterosexuales y para parejas del mismo sexo. 

Generalmente, el mito del amor romántico alude a la pareja ideal. 

Marroquí y Cervera (2014), aluden a su naturaleza construida 

socialmente afirmando que: 

El amor romántico, como construcción social del amor y de la familia, 

surge en Europa a principios del S.XIX, definiendo los roles que cada persona 

debe de tener en el ámbito familiar, dando unas pautas estáticas de lo que es 

el verdadero amor, que tiene como finalidad la entrega total a la otra persona, 

que esta sea lo único y fundamental en tu existencia. 

Sangrador (1999,), siguiendo esta línea, ofrece una reflexión que 

relaciona los conceptos amor romántico, matrimonio y familia, sentenciando 

que: 

…La importancia del amor en nuestra sociedad se desprende 

fundamentalmente de un fenómeno sociocultural no universal sino más bien 

propio de la cultura occidental: el basamento de una institución social básica, 

la familia, a través del matrimonio, en el amor romántico… 

Es oportuno recurrir a los mitos que se desprenden de esta manera de 

amar que se ha ido gestando en nuestra sociedad (Flores, 2019). Herrezuelo 

(2013), establece que esos mitos que han surgido del amor romántico ponen en 

relieve las desigualdades entre hombres y mujeres e influyen en las relaciones 

de pareja, ya que, la asimilación de dichas creencias idealizadas puede ser una 

losa para gestar relaciones sanas y en igualdad. Yela (2003), citado en Ferrer, 

Bosch y Navarro (2010), hace una recopilación de esos mitos ficticios, absurdos, 

irracionales y engañosos, que son aceptados por las masas y que derivan del 

mito del amor romántico. Algunos de ellos serían: 

 

 Mito de la media naranja:  según Herrezuelo, (2013), este mito 

procede del amor cortés y está basado en la creencia de la 

predestinación o la unión de almas gemelas, de tal manera que se 

piensa que alguien no está completo hasta que encuentra a su otra 

mitad (Ruíz, s.f.). Aceptar este mito puede llevar a una alta 



 SEXISMO, AMOR Y VIOLENCIA DE GÉNERO:  
EVALUACION DE ACTITUDES EN EL ESPACIO DE LA INTERVENCION 

SOCIAL.  

54 

 

exigencia dentro de la pareja, lo que conduce a la decepción. De 

igual manera, puede desembocar en una tolerancia excesiva de 

ciertos comportamientos al considerar a la pareja como la ideal  

 Mito del emparejamiento o de la pareja: El mito de la pareja es 

una creencia de que la pareja heterosexual es universal y la 

monogamia, el ideal que debe cumplir cualquier pareja. Esto 

puede llevar a personas con otras orientaciones sexuales a tener 

un conflicto interno, y a muchas personas a sentirse presionadas 

al considerar el amor romántico como el único motivo de felicidad  

 Mito de la exclusividad y de la fidelidad: Estos mitos están 

basados en la creencia de que no es posible estar enamorado de 

dos personas a la vez, y que todos los deseos románticos, 

pasionales y eróticos, deben satisfacerse solo con la pareja 

(Flores, 2019) 

 Mito de los celos: Este mito está basado en la creencia de que los 

celos son indispensables en una relación amorosa. El peligro de 

este mito aparece cuando se utilizan como un medio para 

justificar conductas violentas o agresivas (Martínez, 2018) 

 Mito de la equivalencia: Es la creencia de que el amor y el 

enamoramiento “son equivalentes y, por tanto, si una persona 

deja de estar apasionadamente enamorada es que ya no ama a su 

pareja y lo mejor para este caso sería abandonar la relación” 

(Flores, 2019) 

 Mito de la omnipotencia: El mito de que el amor lo puede todo es 

el que sustenta toda nuestra cultura amorosa. Pero es un mito que 

hace mucho daño, ya que nos hace creer que no importa si tu 

pareja te trata mal o no te valora, porque si persistes, eres 

bondadosa, paciente y te muestras sumisa, al final él se dará 

cuenta de tu valor y de la pureza de tus sentimientos. La 

recompensa de este sacrificio no será otra que la correspondencia 

de la otra persona, pero, en realidad, es una trampa más que nos 

hace creer que merece la pena tanta entrega. De esta manera, 
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muchas mujeres se enamoran de donjuanes creyendo que el amor 

los transformará en seres monógamos, pero nada más lejos de la 

realidad. Caer en este mito, puede suponer que muchas mujeres 

aguanten la violencia de sus parejas, creyendo firmemente que 

alguna vez cambiará, y optamos así por el rol de salvadoras 

(Herrera, 2018). 

 Mito del libre albedrío: Es la creencia de que nuestros 

sentimientos amorosos son algo íntimo, que no depende de 

factores socioculturales. Caer en este mito puede suponer la no 

aceptación de las presiones, que ejerce cualquier sociedad, a las 

que las personas estamos sometidas y puede generar sentimientos 

como exceso de confianza o culpabilización, entre otros (Flores, 

2019). 

 Mito del matrimonio: “Creencia en que el amor romántico-

pasional debe conducir a la relación estable de la pareja y 

constituirse en la única base de la convivencia de la pareja, 

representada por la institución del matrimonio” (Flores, 2019) 

 Mito de la pasión eterna o perdurabilidad: Creencia de que la 

pasión del principio de la relación amorosa tiene que permanecer 

con la misma intensidad y durante toda la vida. Este mito puede 

generar inestabilidad en la pareja, al comprobar que ha 

disminuido ese amor romántico que se concebía como duradero 

(Nebot- García, García Barba, Ruíz Palomo y Giménez- García, 

2018) 

Cabe mencionar, que el problema principal que deriva de estos mitos es 

que son asimilados de manera diferente por hombres y mujeres. Para las 

mujeres, suponen quedar relegadas a un segundo plano, porque al hombre es 

al que le corresponde el deber de someter o proteger. Además, también cargan 

con una fuerte estereotipia dotando a las mujeres de características como la 

dulzura, cuidado, paciencia o comprensión, y a los hombres con la agresividad, 

la valentía o el deber de proteger. A su vez, aceptar dichos productos utópicos, 

podría llevar a las mujeres a actuar con mucha permisividad ante 
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comportamientos como los celos, el control y la agresividad, indicadores claros 

de violencia de género o “machismo benévolo” ( Marroquí y Cervera, 2014).  

Así, pues, deconstruir el amor romántico es una tarea esencial en las 

sociedades contemporáneas, ya que las relaciones son creadas desde la 

desigualdad que esta mirada mitificada del amor y su obligado cumplimiento 

acarrea. Así, las mujeres aman desde la subordinación o la dependencia, y los 

hombres desde el poder, demostrando que el patriarcado es el encargado de 

manejar los hilos de ese orden jerárquico. Por lo tanto, hay que analizar desde 

una perspectiva de género cómo funciona el amor y que genera este en las 

maneras de ser y de relacionarse de hombres y mujeres. 

Y todas estas creencias también afectan a las y los profesionales de la 

intervención social, en tanto que son resultantes de las culturas socializadoras, 

y que cada cual integra y transmite de modo “naturalizado”, si no ha habido un 

análisis previo de identificación de los modelos de amor internalizados y un 

trabajo de deconstrucción de esa mirada aprendida. Y desde el plano 

profesional en contextos de intervención social y de intervención con mujeres 

violentadas, es de suma importancia explorar como es configurado por los y las 

profesionales de la intervención social y que actúan de facilitadoras/es de 

modelos relacionales con las personas con las que trabajan. 

Así pues, tras lo expuesto, se determina que la finalidad del proyecto, 

desde una perspectiva de investigación aplicada, es contribuir a construir una 

sociedad castellanomanchega más igualitaria entre hombres y mujeres, 

evidenciando los obstáculos que dificultan el avance en igualdad real, e 

incidiendo en el análisis del contexto de la intervención social al ser un espacio 

básico constructor de igualdad o perpetuador de desigualdad de género en sus 

procesos de intervención con mujeres en general y con mujeres violentadas en 

particular. 

 Como objetivo general, se plantea: 

Tomar la temperatura al sistema social en cuanto a la identificación de 

los niveles de sexismo mantenidas por el cuerpo de profesionales de los 

diferentes espacios de intervención profesional que actúan como obstáculos en 
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el avance de igualdad de género y tienen incidencia en la evaluación de las 

violencias de género. 

Como objetivos específicos:  

 Identificar creencias y actitudes sexistas de los y las profesionales 

de la intervención social que operan desde los distintos espacios 

de servicios sociales (generales y especializados). 

 Identificar las actitudes y creencias de las y los profesionales de 

la intervención social acerca del amor. 

 Remarcar la ausencia de formación con perspectiva de género de 

las y los profesionales que operan en el ámbito de la intervención 

social  

 

 

MÉTODO 

 

6. MUESTRA DEL ESTUDIO 

En la Tabla 11 se presenta la ficha técnica del estudio. La población 

objeto de estudio son profesionales de diferentes perfiles disciplinares 

vinculados a la intervención social (Trabajo Social, Educación Social, 

Educación, y otras ciencias sociales).  El trabajo de campo  entre los meses de 

septiembre y diciembre de 2022. La muestra final del estudio quedo formada 

por 383 encuestas válidas. 
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Tabla 11  Ficha técnica del estudio 

Universo Profesionales de la intervención social de CLM  

Tamaño muestral 383 encuestas válidas 

Muestreo No probabilístico (bola de nieve) 

Error Muestral16 
±4,5% (bajo el supuesto de una diferencia de la 

muestra entre hombres y mujeres del 72%; nivel de 
confianza=95%) 

Trabajo de campo Septiembre - diciembre de 2022 

 

 

7. INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO 

 

El instrumento utilizado ha sido un cuestionario de elaboración propia a 

partir de la investigación previa de Rodríguez-Martín (2010, 2019, 2020, 2021) 

y que parte de distintos instrumentos utilizados en los trabajos previos de 

Álvarez (2005), Deyá, Marín y Serrá (2001), Díaz Aguado y Martínez Arias (2002, 

2003), Echeburúa y Corral (1998) y González y Santana (2001, 2002).  A partir 

de ellos, se ha explorado la conceptualización de la violencia de género. 

Para la evaluación de actitudes sexistas se ha tomado la Escala de 

Sexismo Ambivalente (ASI), elaborada Glick y Fiske (1996), versión de Expósito, 

Moya y Glick (1998), adaptada y validada al castellano de la prueba original que 

mide los dos tipos de sexismo (hostil y benevolente). Las opciones de respuesta 

se realizan través de una escala tipo Likert, desde un gradiente que va de 1 

(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).  

 
16 El universo de las actividades CNAE-09 en actividades asociativas, servicios sociales, 

actividades deportivas, sanitarias y relacionadas con el empleo y asociadas al Régimen General 
de la Seguridad Social son 82.630. Fuente: Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y 
Migraciones (2023). Histórico de estadísticas de afiliación publicadas desde 1999.  

Consultado el 15 de enero m 2023 en:   
https://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/EST16 
7 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/EST16
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/EST16
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La subescala de Sexismo Benévolo está conformada por los siguientes 

ítems:   

✓ Aun cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, nunca podrá 

sentirse verdaderamente completo a menos que tenga el amor de 

una mujer. 

✓ En caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes que 

los hombres. 

✓ Las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus vidas a 

menos que tengan pareja del otro sexo. 

✓ Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres 

poseen. 

✓ Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres. 

✓ Todo hombre debe tener una mujer a quien amar. 

✓ Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre. 

✓ Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener una 

mayor sensibilidad moral. 

✓ Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar 

con el fin de proveer seguridad económica a las mujeres. 

✓ Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener un 

sentido más refinado de la cultura y el buen gusto 

 

La subescala de Sexismo hostil se compone de  los siguientes ítems:   

 

✓ Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan 

privilegios especiales, tales como condiciones de trabajo que las 

favorezcan a ellas sobre los hombres. 

✓ La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o conductas 

inocentes como sexistas, es decir, como expresiones de prejuicio o 

discriminación en contra de ellas. 

✓ Las mujeres se ofenden muy fácilmente. 
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✓ En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más 

poder que el hombre. 

✓ La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo que 

los hombres hacen por ellas. 

✓ Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres. 

✓ Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo. 

✓ Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa con 

ella, por lo general intenta controlarlo estrechamente. 

✓ Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una 

competencia justa, generalmente ellas se quejan de haber sido 

discriminadas. 

✓ Existen muchas mujeres que, para burlarse de los hombres, primero 

se insinúan sexualmente a ellos y luego rechazan los avances de éstos. 

✓ Las mujeres feministas están haciendo demandas completamente 

irracionales a los hombres. 

 

Para explorar las concepciones sobre el amor, se ha empleado:  

 Escala de Mitos del Amor Romántico (SMRL, por sus siglas en inglés de 

Bonilla y Rivas-Rivero (2020)). La escala está compuesta por 11 ítems que miden 

la aceptación de los mitos románticos. Todos ítems tienen una dirección 

directa, por lo que las puntuaciones altas suponen mayores niveles de acuerdo. 

El gradiente de respuesta, de tipo Likert, oscila entre 1 (totalmente en 

desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Y la escala permite una puntuación 

conjunta a través de la puntuación total en la escala o bien, los mitos del amor 

romántico pueden medirse de forma independiente a través de sus indicadores. 

Se identifican los mitos y el ítem correspondiente:  
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Tabla 12: Escala Mitos del amor romántico 

Ítems de la   SMRL Mito que evalúan 
▪ El amor verdadero puede superar 

cualquier dificultad o problema  
 Mito de la omnipotencia  

Todas las personas encontrarán en algún 
momento a su alma gemela  

▪ Cuando se encuentra a la pareja 
perfecta, no hay que dejarla 
marchar 

 Mito de la media naranja  

▪ Una persona no será plenamente 
feliz hasta que no encuentre una 
pareja que le complemente  

 Mito de la pareja  

▪ Solo es amor verdadero cuando 
se mantiene la pasión de los 
primeros meses  

 Mito de la pasión eterna  

▪ No se puede amar a más de una 
persona al mismo tiempo  

 Mito de la exclusividad  

▪ El amor verdadero debe terminar 
en matrimonio  

 Mito del matrimonio  

▪ Una persona enamorada se 
preocupa más por el bienestar de 
su pareja que por el suyo  

▪ Amar a alguien es hacer todo por 
esa persona, aunque en 
ocasiones conlleve hacer cosas 
que no te gustan 

 Mito de la abnegación  

▪ Los celos son una demostración 
de amor hacia la pareja  

 Mito de los celos  

▪ Los gritos e insultos de la pareja 
se pueden perdonar siempre que 
haya amor verdadero  

 Mito de la ambivalencia  

Fuente: Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero (2020) 

 

Además de datos sociodemográficos de las personas participantes, se han 

recogido información sobre: 

 

✓ La inclusión de la perspectiva de género en los procesos de 

intervención. 

✓ La formación en perspectiva de género. 

✓ Motivación para la formación en perspectiva de género (pregunta 

de respuesta abierta) 

✓ Conformación de equipos de trabajo feminizados/masculinizados. 

✓ Personas mayoritariamente destinatarias de la intervención. 
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✓ Perfil disciplinar de pertenencia. 

✓ Contexto de intervención. 

 

Cada participante, previa a la contestación del cuestionario, era 

conocedor/a del objetivo y propósito de la investigación, la garantía de su 

anonimato, la voluntariedad de su participación, la estimación del tiempo de 

respuesta y el organismo financiador. Asimismo, disponía de información de la 

responsable y su dirección de email para plantear todas las cuestiones que 

considerase pertinentes. En ningún caso se pidió datos de identificación 

personal de las y los participantes y todas/os ellas/os eran mayores de edad. 

Y, se referencia que la garantía de anonimato se hace según la Ley Orgánica 

7/2021, de 26 de mayo, de Protección de Datos Personales tratados para fines 

de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones 

penales y de ejecución de sanciones penales, de forma que, cada cual, al 

responder el cuestionario manifestaba su acuerdo y consentimiento de 

participación en la investigación. 

Como paso previo a la aplicación del cuestionario, se llevó a cabo un pre–

test con 50 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la 

Reina (UCLM). Se detectaron errores de comprensión de algunas preguntas y 

también problemas en el formato de respuestas, procediéndose a su corrección 

y mejora.  
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8. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Para la elaboración de la base de datos y el análisis estadístico de la 

misma se utilizaron diferentes programas. La construcción de la base de datos 

se realizó utilizando Excel® 365, mientras que los análisis estadísticos se 

realizaron utilizando IMB® SPSS® Statistics 26.0. 

En concreto, los análisis estadísticos empleados incluían: técnicas 

univariantes (frecuencias y medias) y bivariantes (tablas de contingencia y 

pruebas de independencia chi-cuadrado, correlaciones, pruebas t de igualdad 

de medias y ANOVAS de un factor). 

Las tabulaciones cruzadas o tablas de contingencia para relacionar dos 

variables nominales (categorías mutuamente excluyentes sin orden) u ordinales 

requieren de la prueba de independencia chi-cuadrado para averiguar si hay 

asociación estadística entre las dos variables. La hipótesis nula (H0) planteada 

es que no hay asociación entre las variables. Si el nivel de significación (p) es 

inferior a 0,05, se concluiría que sí existe una relación estadísticamente 

significativa entre las variables. 

Las correlaciones bivariadas permiten analizar la intensidad y el sentido 

de la relación dos variables métricas u ordinales, oscilando el coeficiente de 

correlación entre -1 y 1. Si la correlación es próxima a 1, la relación se dice que 

es fuerte y directa; mientras que si está cercana a -1, es fuerte e inversa. Los 

coeficientes de correlación más empleados son los de Pearson y Spearman. El 

primero es apropiado para variables que sean continuas y se distribuyan 

normalmente, mientras que el segundo se aplica para variables que son 

ordinales o que siendo métricas no se distribuyen normalmente. En el presente 

informe se utilizó en todos los casos correlaciones de Spearman dada la 

naturaleza ordinal de las variables relacionadas. La H0 es que el coeficiente de 

correlación es igual a 0. Si el nivel de significación (p) es inferior a 0,05, se 

concluirá que ese coeficiente es distinto de cero y que, por tanto, hay relación 

estadística entre las variables. 
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Por último, las pruebas t de igualdad de medias y los ANOVAS de un factor 

permiten comparar la media de una variable métrica para k grupos (dados por 

una variable nominal u ordinal). La prueba t se puede aplicar para comparar la 

media de dos grupos, mientras que si el número de grupos es superior se emplea 

el ANOVA. Antes de comparar las medias, en primer lugar, se requiere verificar 

el supuesto de homogeneidad de varianzas utilizando la prueba de Levene. Si 

las varianzas no son homogéneas, es preferible emplear el estadístico robusto 

de Welch. Tanto en la prueba t como en el ANOVA/Welch, la H0 es que la media  

 

 

de los k grupos es igual. Si p < 0,05, se concluye que existen diferencias 

significativas entre las medias de los grupos comparados. 
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IV. RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados más relevantes obtenidos en 

la investigación, estructurados en los apartados siguientes: 

 

1: Perfil de la muestra. 

 

▪ Perfil sociodemográfico de la muestra 

▪ Caracterización profesional en relación con el contexto y la 

 inclusión de la perspectiva de género en los procesos de 

intervención. 

▪ Caracterización del centro de trabajo: feminización de las figuras. 

 

2: Caracterización de actitudes sexistas. 

 

▪ Sexismo hostil. 

▪ Sexismo benévolo. 

 

3: Conceptualización de la violencia de género y la igualdad. 

 

4: Creencias en torno al amor romántico. 

 

Para la caracterización de los apartados 2, 3 y 4, se han efectuado 

comparativas en la variación de las puntuaciones en las escalas de sexismo 

ambivalente (hostil y benevolente), mitos sobre el amor, conceptualización de 

la VG, teniendo en consideración la edad de las y los profesionales, la formación 

en perspectiva de género y la inclusión de la perspectiva de género en los 

procesos de intervención (a lo largo de toda la intervención, en alguna de sus 

fases, o no se hace este abordaje). 
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1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA MUESTRA  

 

1.1. Perfil de la muestra 

 

La muestra total del estudio ha estado conformada por un total de 382 

profesionales vinculados a la intervención social, destacándose su composición 

de la siguiente manera:  

 

• Trabajo Social: 60%  

• Educación Social y Educación: 10,8% 

• Otras ramas de las Ciencias Sociales (Psicología, sociología, entre 

otras): 20,2% 

• Rama de ciencias de la salud: 9% 

 

En los Gráficos 1-3 se presenta la caracterización muestral, atendiendo 

a su distribución según sexo, edad y años de experiencia laboral.  

Como se observa en el Gráfico 1, el porcentaje mayoritario de las 

personas participantes son mujeres, coincidente, por otro lado, con la mayor 

presencia de las mujeres en las profesiones feminizadas a las que se ha dirigido 

el estudio, tal como se describió en la tendencia de datos de matrícula 

universitaria y otros espacios de representación. 
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Grafico 1: Distribución de la muestra según sexo. 

 

Las y los profesionales participantes, en un 37% tienen entre 36 y 50 años, 

un 22,1% más de 51 años, siendo la población más joven (menor de 25 años) 

casi una cuarta parte de las/los participantes (24,7%), correspondiente a 

profesionales noveles y/o en periodo de formación unversitaria. 

 

Gráfico 2: Composición de la muestra según edad 

 

 

  

 

 

 

86,1%

13,9%

Mujer Varón

24,7%

15,3%

37,9%

22,1%

Menos de 25 años Entre 25 y 35 años Entre 36 y 50 años 51 o más años
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Gráfico 3: Distribución de la muestra según experiencia laboral. 

 

 Tal como los datos reportan, según el Gráfico 3, las y los profesionales 

participantes tienen una amplia trayectoria laboral, en tanto que la mitad de 

la muestra (50,3%) llevan trabajando mas de once años. El perfil novel de la 

muestra representa el 24,2% que reporta que o bien no tiene experiencia o ésta 

es menor a un año. 

 

 

1.2. Caracterización profesional en relación con el contexto y la 

inclusión de la perspectiva de género en los procesos de 

intervención 

 

Ya quedó indicado el perfil formativo de las y los participantes, y con 

respecto al contexto en que desarrollan su trabajo, se muestra en el Gráfico 4.  

 

 

 

 

 

24,2%

15,8%

9,7%

50,3%

Sin experiencia o menos de 1 año

De 1 a 5 años

De 6 a 10 años

Más de 11 años
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Gráfico 4:  Distribución de la muestra según el ámbito de trabajo. 

 

 

En cuanto a si el marco de intervención está guiado o no por la 

perspectiva de género, los resultados se muestran a continuación, en el Gráfico 

4, denotándose que, de modo mayoritario, los y las profesionales incorporan la 

perspectiva de género en las intervenciones que realizan, así, el 80,9% así lo 

manifiestan, y por el contrario, es un grupo minoritario (9,10%) que no lo hace 

nunca o casi nunca. 

 

Gráfico 5:  Incorporación de la perspectiva de género en la intervención 

profesional 
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Así mismo, se preguntó sobre la formación adquirida sobre perspectiva 

de género. Y en este sentido, el gráfico 5, muestra que las y los profesionales 

tienen algún tipo de formación, excepto un 23,80% que destaca que nunca o 

casi nunca ha participado en esta formación especializada. Asi mismo, se 

destaca que los procesos de formación, o bien tienen una duración inferior a 20 

horas (23,50%) o superan esta duración (36,6%), aunque tan solo un 16,2% de la 

población participante en la investigación han adquirido una formación de 

Master/experto universitario. 

Gráfico 6: Formación en perspectiva de género 

 

 

 Se preguntó, a modo de pregunta abierta, a quienes no habían asistido 

a formaciones especializadas (16,20%), que indicaran las razones por las cuales 

no lo había hecho, y las razones esgrimidas apuntan en las siguientes 

justificaciones: 

 

• Por falta de tiempo. 

• Ausencia de oferta de cursos en el entorno laboral. 

• Solapamiento de la oferta formativa con el horario laboral. 

• Por otras prioridades de formación. 

• Porque consideran que no es necesaria. 

• Ausencia de interés. 
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E igualmente se solicitó a quienes sí se habían formado que 

indicaran su motivación por adquirir esta formación. Tal como recoge el 

gráfico 7, las motivaciones para formarse proceden del propio interés, lo 

que conlleva que mas de la mitad de la muestra (53,10%), tomen la 

iniciativa de buscar este tipo de formación a partir del interés particular. 

La oferta de formación facilitada por el Centro es recogida por el 22,8%. 

Así como la obligatoriedad de asistencia es tan solo del 3,90% de las y los 

participantes. El autorreconocimiento como feminista es manifestado por 

el 20% de la muestra. 

 

 

 

Gráfico 7: Me formo en perspectiva de género porque  

 

 

En cuanto a si consideran o no necesaria la incorporación de la 

perspectiva de género en su intervención profesional, en el gráfico 8, se 

detallan las apreciaciones de las y los profesionales participante  
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Ante ello, se plantea igualmente si las intervenciones han de estar 

desarrolladas desde la perspectiva de género como modelo de intervención 

profesional, y en este sentido, según recoge el gráfico 8, el 86% considera que 

es necesario este marco de análisis de los procesos de intervención, un 9,4% 

considera que no lo es y, un 4,20% estima que no se ha hecho planteamientos 

al respecto. 

  

Gráfico 8: Considero que la inclusión de la perspectiva de género en mis 

intervenciones 

 

 

 

1.3. Caracterización del centro de trabajo: feminización 

de las figuras. 

 

Dando continuidad a caracterizar el contexto de intervención, incidiendo 

en quienes dirigen el Centro, en torno a la feminización / masculinización de 

las direcciones, de los equipos y  de las personas que acuden demandando los 

servicios profesionales los datos, según se muestra en los gráficos 9-11, los 

datos apuntan a una feminización de la composición de los equipos, la dirección 

y a las demandantes de ayuda profesional.  
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Así, son las mujeres, tal como recoge el gráfico 9, quienes acuden a 

demandar los servicios profesionales en un  60,10% de los casos, frente a la 

mitad de esta cifra, cuando son los hombres quienes solicitan ayuda profesional 

(32,10%). 

 

Gráfico 9: Las personas que acuden a demandar los servicios profesionales 

en el centro donde trabajo, son  

 

 

La feminización de los equipos de trabajo que opera en los diferentes 

centros queda evidenciada a través de los datos mostrados en el gráfico 10, 

donde el 74,7% de los equipos se componen mayoritariamente por mujeres, 

frente a un 7,8% donde la presencia masculina es mayor. Y tan solo en el 17,50% 

puede haber una presencia, mas o menos equilibrada, de hombres y mujeres   
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7,80%

Son mayoritariamente mujeres
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Hombres y mujeres por igual
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Gráfico 10 : Mi equipo de trabajo está compuesto por  

 

 

Siguiendo esta feminización de figuras profesionales, se manifiesta 

también en torno a quien dirige el Centro, tal como está recogido en el gráfico 

11,  

Gráfico 11: La dirección del centro/equipo donde trabajo, está dirigido por  
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Por último, en relación al contexto de trabajo, si existe compromiso, al 

menos formal, de promover la igualdad, a través de la disponibilidad o no de 

plan de igualdad, y/o si es conocido por las y los participantes, los datos, 

mostrados en el gráfico 12, el 57% manifiesta que si lo hay, un 19,8% no y casi 

un cuarto de participantes desconoce si lo hubiera. 

 

Gráfico 12: En mi centro de trabajo, existe plan de igualdad  

 

 

  

 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE ACTITUDES SEXISTAS. 

 

En este apartado del informe, se da cuenta de las puntuaciones obtenidas 

en las subescalas de sexismo hostil y benevolente que conforman la escala de 

sexismo ambivalente, considerando si hay o no diferencias entre hombres y 

mujeres, entre profesionales con formación en perspectiva de género o no y, 

por último, si es posible atribuir diferencias en las puntuaciones entre quienes 

57,40%

19,80%

22,70%
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afirman introducir la perspectiva de género en sus intervenciones y quienes no 

lo hacen. 

 

2.1. Sexismo hostil. 

 

En primer lugar, respecto a si hay diferencias significativas entre mujeres 

y hombres en puntaciones medias obtenidas en la subescala de sexismo hostil, 

no se aprecian diferencias significativas entre hombres y mujeres, si bien, son 

notables las diferencias de puntajes obtenidos en relación a si las y los 

profesionales tienen formación en perspectiva de género y tal como queda 

recogido en el gráfico 13, todos los ítems muestran una diferencia significativa, 

de tal modo que a menor o ninguna formación, muestran un mayor acuerdo con 

cada una de las afirmaciones del sexismo hostil. Y por el contrario, quienes su 

formación es de amplia duración y especialización, la tendencia es a mostrar 

mas desacuerdo con cada una de las afirmaciones de la escala del sexismo 

hostil.  

Y son significativas las puntuaciones en todos los ítems que 

conforman la subescala de sexismo hostil entre quienes incorporan o no la 

perspectiva de género en las intervenciones. Tal como se recoge en el gráfico 

14 se han hallado diferencias en las puntuaciones medias entre quienes no 

incorporan la perspectiva de género, o quienes lo hacen en alguna de las fases, 

frente a quienes lo hacen a lo largo de toda la intervención. Así quienes abordan 

la intervención desde el modelo de género, el grado de acuerdo mostrado ante 

cada afirmación es menor, no obstante, se aprecia algún grado de acuerdo con 

los contenidos sexistas hostiles propuestas, con lo cuál no hay erradicación de 

estas actitudes alejadas de la igualdad. 
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Gráfico13 : Sexismo hostil según si las y los profesionales tienen formación o no en 

perspectiva de género. 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre la 

formación especializada o no en perspectiva de género según ANOVA/Welch. 
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Gráfico14 : Sexismo hostil según si las y los profesionales introducen el modelo de  género 

en la intervención. 

 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre si 

es introducida o no la perspectiva de género en la intervención según ANOVA/Welch. 
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Por último, se muestran los resultados hallados en el análisis 

comparativas de medias obtenidas según la edad de las y los profesionales 

participantes. En este sentido, se destaca una mayor puntuación al acuerdo con 

las afirmaciones expuestas de la población más joven de profesionales en 

formación y/o noveles, y por el contrario, una mayor desacuerdo de las y los 

profesionales más mayores. 

 

Gráfico 15:   Escala de sexismo hostil según la edad de las y los profesionales 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los 

distintos grupos etarios. 
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2.2. Sexismo benevolente. 

 

Tal como se expusiera con las puntuaciones en sexismo hostil, en la subescala 

de sexismo benevolente, no se aprecian diferencias entres las puntuaciones 

medias obtenidas en la comparativa entre hombres y mujeres, sin embargo, tal 

como se muestra en el gráfico 16, sí hay diferencias en los grados de adhesión 

a las afirmaciones propuestas orientadas a explorar el sexismo en su modalidad 

mas edulcorada y sutil. Asi pues, de nuevo, a mayor formación, menor grado de 

acuerdo , frente a quien no ha tenido formación o una formación de escasa 

duración, y en consecuencia, menor especialización, que tienden a mostrar 

mayor grado de acuerdo con las formulaciones. En este caso resultan 

significativas las diferencias en los siguientes items: 

 

➢ Aún cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, nunca podrá 

sentirse verdaderamente completo a menos que tenga el amor de una 

mujer*. 

➢ Las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus vidas a menos 

que tengan pareja del otro sexo* 

➢ Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres 

poseen* 

➢ Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres* 

➢ Todo hombre debe tener una mujer a quien amar* 

➢ El hombre está incompleto sin la mujer* 

➢ Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre* 

➢ Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar 

con el fin de proveer seguridad económica a las mujeres* 
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Gráfico 16:  Sexismo benevolente según la formación en perspectiva de género. 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre la 

formación especializada o no en perspectiva de género según ANOVA/Welch. 

 

Acerca de si las/los profesionales noveles participan mas o menos de las 

actitudes sexistas benévolas, los datos, tal como recogen el gráfico 17, que, 

efectivamente, las y los profesionales más jóvenes, son quienes muestran 

mayor acuerdo hacia los contenidos de la escala. A medida que aumenta la edad 

de las y los profesionales, decrecen los grados de acuerdo, aumentando, en 

consecuencia, el desacuerdo hacia estos postulados sexistas. 
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En caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas
antes que los hombres

Las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus
vidas a menos que tengan pareja del otro sexo*

Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos
hombres poseen*

Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres*

Todo hombre debe tener una mujer a quien amar*

El hombre está incompleto sin la mujer*
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hombre*
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mujeres*
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tener un sentido más refinado de la cultura y el buen gusto

Sí, con una duración inferior a 20 horas Sí, con una duración de más de 20 horas
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Gráfico 17:  Sexismo benevolente según la edad de las y los profesionales. 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los 

distintos grupos etarios. 

 

 

 

 

1,95

2,27

2,06

1,82

2,09

1,87

1,74

1,7

1,82

2,05

1,85

1,83

2,19

1,72

1,53

1,59

1,47

1,34

1,43

1,57

1,53

1,55

1,35

1,64

1,42

1,35

1,35

1,27

1,3

1,24

1,35

1,38

1,37

1,42

1,69

1,48

1,33

1,46

1,38

1,36

1,44

1,63

1,58

1,36

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan 

privilegios especiales, tales como condiciones de trabajo que 

las favorezcan a ellas sobre los hombres*

La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o conductas
inocentes como sexistas, es decir, como expresiones de

prejuicio o discriminación en contra de ellas

Las mujeres se ofenden muy fácilmente*

En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer
tenga más poder que el hombre*

La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo
que los hombres hacen por ellas*

Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres*

Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo*

Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa
con ella, por lo general intenta controlarlo estrechamente*
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3. CONCEPTUALIZACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO   

 

En este apartado del informe, se muestran las diferentes 

conceptualizaciones acerca de la violencia de género, la responsabilización de 

las mujeres en los comportamientos desigualitarios dentro de la pareja como 

garante de su mantenimiento y se incluye un ítem orientado a identificar las 

creencias acerca de la necesidad de implementar acciones para conseguir la 

igualdad o por el contrario, si es cuestión de dejar pasar el tiempo para que sea 

lograda.  

En primer lugar, se muestran las diferencias significativas obtenidas en 

las puntuaciones medias según el sexo de las y los profesionales participantes. 

Así se destaca una mayor puntuación en torno al acuerdo del hombre en la 

mayor parte de las afirmaciones. Se atribuye un papel de sometimiento y 

responsabilidad de la mujer para mantener la pareja y se mantiene la creencia 

de que solo el paso del tiempo conducirá al logro de la igualdad entre hombres 

y mujeres. 
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Gráfico 18: Sobre la conceptualización de la violencia de género y la igualdad según 

el sexo de las y los profesionales  

 

  

En relación con si la formación especializada, de mayor a menor 

duración, y por tanto de mayor especialización, influye en la conceptualización 

de la violencia de género, el papel atribuido a la mujer y hacia el logro de la 

igualdad, el gráfico 19 muestra los resultados. En sintonía con los resultados 

hallados en otras escalas, el no tener formación especializada o de escasa 

duración, incide en que las y los profesionales, muestren ideas erróneas acerca 

de la conceptualización de la violencia de género.  Destaca de modo 

sobresaliente la alta puntuación acerca de considerar como víctimas de malos 

tratos son tanto hombres como mujeres, así como la falsedad de las denuncias, 

o bien la justificación de la violencia en la ingestión de alcohol o por 

enfermedad, apelando a casuísticas individuales y de desresponsabilización del 

varón agresor, desapareciendo, consecuentemente y desde estos marcos de 

justificación,  los factores estructurales explicativos de la violencia de género.  
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Las mujeres de ahora deben ser más comprensivas
y tolerar los defectos de su pareja, así habría

menos separaciones*

Muchos hombres que agreden a sus parejas están
enfermos o beben más de la cuenta*

Las víctimas de malos tratos son tanto hombres
como mujeres

Las denuncias por violencia de género son muchas
veces falsas*

Para tener una buena relación de pareja, puede ser
deseable que la mujer sea a veces sumisa*

El problema del maltrato en la pareja es un asunto
de la familia y es mejor no entrometerse

El problema del maltrato a la mujer no es tan grave
como parece

En ocasiones, el hombre agrede a su mujer porque
ésta le provoca*

Si un hombre pega a una mujer una única vez, no
es tan grave

Para lograr la igualdad entre hombres y mujeres
sólo hay que dejar pasar el tiempo*

Hombre Mujer
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Gráfico 19:   Conceptualización hacia la violencia de género y la igualdad según la 

formación en perspectiva de género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre la 

formación especializada o no en perspectiva de género según ANOVA/Welch. 

 

Con relación a la aproximación más acertada acerca de los factores 

explicativos de la violencia de género, los y las profesionales participantes, a 

pesar de incluir la perspectiva de género, en alguna de las fases de 

intervención, mantienen creencias que aluden a factores individuales 

explicativos de la violencia de género, lo cuál sesga su valoración objetiva. Así 

mismo se destaca que quienes intervienen desde el modelo de la inclusión de 

la perspectiva de género en todo el proceso, las puntuaciones obtenidas en el 

grado de acuerdo con los ítems son menor, si bien, no hay erradicación de las 

creencias machistas por parte de estas/os profesionales que determinan que sí 

hacen un abordaje alejado de creencias sexistas.  
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Las mujeres de ahora deben ser más comprensivas y
tolerar los defectos de su pareja, así habría menos…

Muchos hombres que agreden a sus parejas están
enfermos o beben más de la cuenta*

Las víctimas de malos tratos son tanto hombres
como mujeres*

Las denuncias por violencia de género son muchas
veces falsas*

Para tener una buena relación de pareja, puede ser
deseable que la mujer sea a veces sumisa*

El problema del maltrato en la pareja es un asunto
de la familia y es mejor no entrometerse*

El problema del maltrato a la mujer no es tan grave
como parece

En ocasiones, el hombre agrede a su mujer porque
ésta le provoca*

Si un hombre pega a una mujer una única vez, no es
tan grave*

Para lograr la igualdad entre hombres y mujeres sólo
hay que dejar pasar el tiempo*

No, no he asistido a ninguna formación Sí, a cursos de Máster/Posgrado

Sí, con una duración de más de 20 horas Sí, con una duración inferior a 20 horas
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Se reseña la creencia en torno al logro de la igualdad tomando como 

única medida dejar pasar el tiempo, sin abordar ninguna acción afirmativa. 

 

Gráfico 20:   Conceptualización hacia la violencia de género y la igualdad si incluyen 

perspectiva de género en sus intervenciones. 

 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre la 

formación especializada o no en perspectiva de género según ANOVA/Welch. 
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Las mujeres de ahora deben ser más
comprensivas y tolerar los defectos de su
pareja, así habría menos separaciones*

Muchos hombres que agreden a sus parejas
están enfermos o beben más de la cuenta*

Las víctimas de malos tratos son tanto hombres
como mujeres*

Las denuncias por violencia de género son
muchas veces falsas*

Para tener una buena relación de pareja,
puede ser deseable que la mujer sea a veces

sumisa*

En ocasiones, el hombre agrede a su mujer
porque ésta le provoca*

Para lograr la igualdad entre hombres y
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Respecto a si la edad de las y los profesionales tiene alguna implicación 

en como es comprendida la violencia de género, tal como se pone de manifiesto 

en el gráfico 21, son las y los profesionales menores de 25 años quienes mas 

participan de creencias erróneas, y justificativas de la violencia de género, 

responsabilizando a las mujeres de la violencia recibida y exigiendo su sumisión. 

Asimismo, es relevante la adhesión a la creencia de que para que la igualdad 

entre hombres y mujeres sea lograda, tan solo es necesario dejar pasar el 

tiempo. 

 

Gráfico 21:  Conceptualización hacia la violencia de género y la igualdad según la edad de las 

y los participantes 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre la 

formación especializada o no en perspectiva de género según ANOVA/Welch. 
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4. CREENCIAS EN TORNO AL AMOR ROMÁNTICO. 

La aproximación a las creencias en torno al amor romántico y sus mitos 

se ha hecho a través de la Escala de Mitos del Amor Romántico (SMRL, por sus 

siglas en inglés de Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero (2020)), compuesta por 11 

ítems que miden la aceptación de los mitos románticos siendo su gradiente de 

respuesta, de tipo Likert, oscila entre 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 

(totalmente de acuerdo). Permite identificar los siguientes mitos, medido a 

través de cada uno de los ítems que la conforman: 

 

Items de la   SMRL  Mito que evalúan 
▪ El amor verdadero puede superar 

cualquier dificultad o problema  
 Mito de la omnipotencia  

▪ Todas las personas encontrarán 
en algún momento a su alma 
gemela  

▪ Cuando se encuentra a la pareja 
perfecta, no hay que dejarla 
marchar 

 Mito de la media naranja  

▪ Una persona no será plenamente 
feliz hasta que no encuentre una 
pareja que le complemente  

 Mito de la pareja  

▪ Solo es amor verdadero cuando 
se mantiene la pasión de los 
primeros meses  

 Mito de la pasión eterna  

▪ No se puede amar a más de una 
persona al mismo tiempo  

 Mito de la exclusividad  

▪ El amor verdadero debe terminar 
en matrimonio  

 Mito del matrimonio  

▪ Una persona enamorada se 
preocupa más por el bienestar de 
su pareja que por el suyo  

▪ Amar a alguien es hacer todo por 
esa persona, aunque en 
ocasiones conlleve hacer cosas 
que no te gustan 

 Mito de la abnegación  

▪ Los celos son una demostración 
de amor hacia la pareja  

 Mito de los celos  

▪ Los gritos e insultos de la pareja 
se pueden perdonar siempre que 
haya amor verdadero  

 Mito de la ambivalencia  

Fuente: Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero (2020) 
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Tal como se hiciera en las anteriores escalas, se exponen los resultados 

hallados en relación con las comparativas realizadas en torno a las diferencias 

en puntuaciones según el sexo de las y los profesionales, la formación en 

perspectiva de género, la incorporación de la perspectiva de genero en la 

intervención y la edad de las y los profesionales. Así, en cuanto al sexo, según 

se muestra en el gráfico 22, todos los varones sostienen de modo significativo, 

las creencias en torno al amor romántico, participando de todos sus mitos. Por 

el contrario, las mujeres, aun participando también de las creencias, sus 

puntuaciones son menores. 

 

 Gráfico 22:  Mitos del amor romántico según el sexo de las y los profesionales. 

 

 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre la 

formación especializada o no en perspectiva de género según ANOVA/Welch. 

2,62

2,38

2,42

1,85

1,66

2,23

1,79

2,38

2,26

1,72

1,57

2,13

1,89

1,93

1,42

1,37

2,05

1,5

1,85

1,53

1,33

1,29

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

El amor verdadero puede superar cualquier dificultad o problema*
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conlleve hacer cosas que no te gustan*
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Si consideramos la edad de las y los profesionales, los datos arrojados en 

el análisis de medias, nos proporciona, al igual que sucediera en las 

comparaciones llevadas a cabo previamente, que las y los profesionales noveles 

o en proceso de formación, se adhieren a todos los mitos del amor romántico, 

resultando significativas todas las comparaciones. Las y los profesionales con 

mayor edad, muestran mayor desacuerdo con las mitificaciones del amor 

romántico. 

 

Gráfico 23:  Mitos del amor romántico según la edad de las y los profesionales. 

 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre la 

formación especializada o no en perspectiva de género según ANOVA/Welch. 
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Una persona enamorada se preocupa más por el bienestar de su pareja
que por el suyo*

Amar a alguien es hacer todo por esa persona, aunque en ocasiones
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Si atendemos a la formación especializada en género y cómo esta 

impacta en las creencias sobre los mitos en torno al amor, los datos, según se 

muestra en el gráfico 24, revelando que aquellas/os profesionales sin formación 

o con una formación de corta duración participan de las creencias mitificadas 

sobre las relaciones amorosas dentro de la pareja. Así mismo la formación 

especializada adquirida a través de estudios universitarios de Experta/o o 

Máster son los niveles que más impacto en el desacuerdo en torno a las 

concepciones de mitos sobe el amor. 

Gráfico 24:  Mitos del amor romántico según la formación en perspectiva de género de 

las y los profesionales. 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre la 

formación especializada o no en perspectiva de género según ANOVA/Welch. 
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Respecto a si el modelo de intervención se sustenta desde la perspectiva 

de género a lo largo de todo el proceso o por el contrario no se lleva a cabo (o 

se lleva parcialmente o en casos de violencia de género), los datos mostrados 

en el gráfico 25, las puntuaciones de acuerdo de quienes no introducen la 

perspectiva de género o lo hacen parcialmente, tienen mayores respuestas de 

acuerdo frente a quienes lo llevan a cabo a lo largo de toda la intervención.  

 

Gráfico 25:  Mitos del amor romántico según la inclusión de la perspectiva de género 

en la intervención. 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre la 

formación especializada o no en perspectiva de género según ANOVA/Welch. 
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A continuación, se muestran los ítems, según las puntuaciones medias, y 

los mitos correspondientes que se han mostrado significativos: 

 

Tabla 13: mitos de amor romántico según modelo de intervención desde el la perspectiva de 
género. 

 

Items de la   SMRL  Mito que evalúan 

▪ El amor verdadero puede superar 
cualquier dificultad o problema  

 Mito de la omnipotencia  

▪ Todas las personas encontrarán 
en algún momento a su alma 
gemela  

▪ Cuando se encuentra a la pareja 
perfecta, no hay que dejarla 
marchar 

 Mito de la media naranja  

▪ El amor verdadero debe terminar 
en matrimonio  

 Mito del matrimonio  

 

 

Como ultima parte de la exposición, se muestran las implicaciones que 

conllevaría mantener las creencias sexistas, tanto considerando el sexismo hotil 

y benevolente por separado como en conjunto. A mayor adhesión con los 

postulados sexistas expuestos en la escala, mayor adhesión a concepciones 

erróneas sobre la violencia de género, y la responsabilización de las mujeres en 

el mantenimiento de la pareja. 

 

Tabla 14: Correlaciones entre sexismo y conceptualizaciones de  violencia de genero en pareja 

     

Variable 
Alfa de 

Cronbach 
Media 

Correlaciones 

Conceptualización 
de la violencia de 

género 
Sig (bilateral) 

Sexismo Hostil 0,944 1,566 0,698** 0 

Sexismo 
Benevolente 

0,913 1,663 0,644** 0 

Sexismo Hostil y 
Benevolente 

0,958 1,614 0,703** 0 

Conceptualización 
de la violencia de 

género 
0,864 1,497 1   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 



 SEXISMO, AMOR Y VIOLENCIA DE GÉNERO:  
EVALUACION DE ACTITUDES EN EL ESPACIO DE LA INTERVENCION 

SOCIAL.  

94 

 

 
 
 

Por último, se señala la incidencia entre internalización de mitos del 

amor romántico, y la conceptualización de violencia de género, mostrando 

una relación directa entre ambas   

 

 

Tabla 15: correlaciones entre conceptualización de VG y amor romántico 

     

Correlaciones bivariadas 
Mitos del amor 

romántico 

Conceptualización 
de la violencia de 

género 

Rho de 

Spearman 

Mitos del amor 

romántico 

Coeficiente 

de 

correlación 

1 ,651** 

Sig. 

(bilateral) 
  0 

N 380 380 

Conceptualización 

de la violencia de 

género 

Coeficiente 

de 

correlación 

,651** 1 

Sig. 

(bilateral) 
0   

N 380 380 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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V. CONCLUSIONES 

Los objetivos que guiaron este trabajo estaban dirigidos y de los que se 

ha dado cuenta en el presente trabajo 

 

 Identificar creencias y actitudes sexistas de los y las profesionales 

de la intervención social que operan desde los distintos espacios 

de servicios sociales (generales y especializados). 

 Identificar las actitudes y creencias de las y los profesionales de 

la intervención social acerca del amor. 

 Remarcar la ausencia de formación con perspectiva de género de 

las y los profesionales que operan en el ámbito de la intervención 

social. 

 

Así, tras la exposición de resultados, se muestra que el ámbito de la 

intervención social, entendida esta desde un espacio con formación plural de 

perfiles profesionales, no está exenta de sesgos sexistas en sus abordajes 

profesionales. Tal como los datos reflejan en todas las escalas presentadas, los 

grados de acuerdo mostrado apuntan a cómo las creencias socializadoras de las 

y los profesionales participantes, fruto de los procesos 

sociales/familiares/personales están incorporadas a la mirada profesional.  

Siendo notable el hecho de que desde los diferentes espacios desde los que 

desarrollan su acción profesional está estrechamente vinculado al trabajo con 

personas a lo largo de todo su ciclo vital, con parejas, con familias, etc., en 

distintas situaciones problemas, los valores diferenciales atribuidos y las 

conceptualizaciones sobre el amor o la violencia de género tienen incidencia 

en las prescripciones facultativas.  

Mas aun cuando los datos reportan una feminización estructural de los 

contextos de intervención social, tanto en la composición de equipos, en los 

roles de las figuras profesionales, como en las destinatarias de la acción 

profesional. 
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Así, se destaca el hecho del bajo número de varones participantes, si 

bien, refleja los bajos niveles de masculinización en las profesiones vinculadas 

a la ayuda. En línea con esto, los datos reportados por el IV Informe de los 

Servicios Sociales en España, y la profesión del Trabajo Social17 (CGTS, 2022), 

indican las altas tasas de feminización que sigue manteniendo la profesión de 

TS (89%), pero también muestra algunos matices en torno a las características 

de la masculinización, teniendo una mayor presencia en cargos de dirección, 

coordinación o posiciones acomodadas. El informe apunta a que a nivel 

territorial se encuentran variaciones notables en las tasas de masculinidad 

dentro de la profesión: los valores más altos en Islas Baleares (28%) y Cantabria 

(25%) frente a Asturias (3%) y La Rioja (5%) con los valores más bajos. Así pues 

estos datos convergen con los hallados en la presente investigación, donde de 

modo mayoritario son mujeres quienes participan en los espacios profesionales. 

E igualmente, y de modo proporcional, se incrementa el número de varones que 

dirigen los equipos o centros, que, aun habiendo mujeres al frente de equipos 

y centros, los hombres, aun siendo pocos, aparecen sobrerrepresentados en los 

espacios de mayor poder y prestigio . 

Por su parte, son también las mujeres quienes acuden a solicitar los 

servicios profesionales, marcando su responsabilidad como proveedoras de los 

cuidados, implicando esto la portavocía familiar que ejercen en la búsqueda de 

ayuda fuera de los muros de los hogares. 

En este contexto feminizado, resulta de relevancia introducir la 

perspectiva de género como marco analítico de abordaje, de modo, que se 

identifiquen las desiguales vivencias de las necesidades identificadas por 

mujeres-hombres, el desigual acceso a los recursos o a los espacios de poder en 

los espacios profesionales y en la reproducción de las desigualdades en las 

familias y en los procesos vitales de las personas con las que se interviene. 

Difícilmente se podrá trabajar con el objetivo de promover la justicia 

social, la garantía de derechos humanos, si no se contempla el punto diferencial 

 
17 https://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/iv-informe-sobre-los-servicios-

sociales-en-espana-y-la-profesion-del-trabajo-social-isse-iv/114/view 
 

https://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/iv-informe-sobre-los-servicios-sociales-en-espana-y-la-profesion-del-trabajo-social-isse-iv/114/view
https://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/iv-informe-sobre-los-servicios-sociales-en-espana-y-la-profesion-del-trabajo-social-isse-iv/114/view
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de partida en los procesos, recursos, roles y oportunidades de vida de hombres 

y mujeres. 

Es relevante destacar, como, a pesar de los avances, también hay 

resquicios de resistencia que impiden el logro de la igualdad real entre hombres 

y mujeres, y de modo particular, se reseña el impacto de las creencias sexistas  

en la intervención profesional desde cada uno de los contextos en los que 

operan los y las profesionales. Así pues, esta aproximación exploratoria al 

sexismo de profesionales en el contexto de la intervención social reporta que 

se ha de seguir trabajando para poder estructurar intervenciones alejadas de 

la estereotipia sexista imperante en las sociedades contemporáneas y de las 

que los y las profesionales también sostienen y participan. 

Destaca también, de modo innovador, el acercamiento que se ha hecho 

hacia los mitos románticos sostenidos, de modo consistente, por los y las 

profesionales participantes. Así, en esta linea, es destacable como son los 

varones quienes más participan de la mitificación de las relaciones conyugales.  

Igualmente, como dato reseñable, y de nuevo a pesar de los avances, 

persiste el sexismo y la mitificación del amor en el personal participante, pero, 

de modo saliente, el hecho de que son los y las profesionales mas jóvenes 

(noveles o en proceso de formación), quienes más adhesión muestran hacia las 

creencias sexistas y los mitos del amor romántico. Cabe plantearse, si los 

avances van en la dirección marcada por el logro de la igualdad. Igualmente 

cabe plantearse como se ha de trabajar para  que profesionales jóvenes o en 

proceso de formación compartan estas miradas sesgadas hacia la igualdad, la 

violencia de genero en la pareja o hacia la conceptualización de la violencia. 

Este dato enlaza con la ausencia de formación obligatoria en perspectiva 

de género, ausente en los curriculum académicos, tal como se expuso en las 

partes iniciales de este trabajo. Además, y a tenor de los hallazgos, esta 

formación sí se plantea como un elemento favorecedor de un abordaje alejado 

de los sesgos machistas, tal como reportan los resultados. Que es necesaria la 

formación es una evidencia, pero no cualquier formación, si no, tal como se 

revela, las formaciones enclavadas en procesos formativos de larga duración y 

especialización universitaria son los que se revelan como aquellos que 



 SEXISMO, AMOR Y VIOLENCIA DE GÉNERO:  
EVALUACION DE ACTITUDES EN EL ESPACIO DE LA INTERVENCION 

SOCIAL.  

98 

 

garantizan un alejamiento de los sesgos machistas y promotores de visiones 

alejadas de los mitos amorosos. 

Aquí se marca un eje sobre el que se han de articular acciones 

encaminadas a formar a las y los profesionales, de modo particular, dirigir de 

modo especifico acciones hacia los profesionales varones, sin olvidar poner el 

eje también en las profesionales, porque aunque con puntuaciones más bajas, 

también muestran niveles de acuerdo hacia el sexismo hostil y benevolente,  las 

conceptualizaciones sesgadas de violencia de género y sobre la 

conceptualización mitificada de las relaciones amorosas. 
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