
1. INTRODUCCIÓN 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (Krug, Dahlberg, Mercy,  Zwi, y Lozano, 
2002), existen varios tipos de violencia en función de la persona que realiza dicho acto: 
violencia dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. Dentro 
de la segunda categoría, la violencia contra la pareja constituye uno de los problemas 
sociales y de salud pública que mayor atención está adquiriendo en la actualidad. Dicho 
problema es soportado mayoritariamente por mujeres independientemente de su cultura, 
clase social o nivel económico. En el estudio de la violencia contra la mujer, las agresiones 
sexuales han sido uno de los subtipos de violencia más estudiados. Este tipo de violencia 
se puede manifestar por relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas, 
violaciones por parte de extraños, violaciones sistemáticas durante los conflictos armados, 
acoso sexual (incluida la petición de favores sexuales a cambio de trabajo o calificaciones 
escolares), abusos sexuales de menores, prostitución forzada y trata de personas, 
matrimonios precoces y actos violentos contra la integridad sexual de las mujeres, como la 
mutilación genital y las inspecciones obligatorias de la virginidad (Krug et al., 2002). El 
presente trabajo se centra en este tipo de violencia. Los objetivos planteados son analizar 
los ítems y la estructura factorial de las escalas Rape Supportive Attitude Scale (RSAS) 
(Escala de Actitudes Favorables hacia la Violación) (Lottes, 1991) y del Agressive Sexual 
Behavior Inventory (ASBI) (Inventario de Conducta Sexual Agresiva) (Mosher y Anderson, 
1986) en una muestra de universitarios salvadoreños. Estimar su consistencia interna de 
ambos instrumentos y aportar evidencias sobre su validez. Realizar una validación 
cruzada de la estructura factorial de la versión salvadoreña de la Escala de Actitudes 
Favorables hacia la Violación (Rape Supportive Attitude Scale, RSAS) (Lottes, 1991) y del 
Inventario de Conducta Sexual Agresiva (Agressive Sexual Behavior Inventory, ASBI) 
(Mosher y Anderson, 1986) en una muestra más amplia de las mismas características. 
Relacionar las actitudes favorables hacia la violación y las conductas sexuales agresivas 
con diferentes variables sociodemográficas de los universitarios de dicha muestra. Estimar 
modelos de regresión logística de los constructos actitudes favorables hacia la violación y 
conducta sexual agresiva. 

La presentación de este trabajo se divide en dos partes: un primer bloque 
teórico formado por los capítulos 2, 3 y 4; y una segunda parte empírica 
conformada por los capítulos 5 y 6. Por último, el capítulo 7, apartado en el que se 
discute y reflexiona sobre todo el trabajo en relación a los resultados encontrados; 
seguido de un anexo en el que se adjuntan todos los instrumentos usados para esta 
investigación . A continuación, se redacta con más detalle el contenido de cada 
capítulo de este trabajo. 



En el capítulo 2, se describe y contextualiza el problema de la violencia 
doméstica a nivel internacional; se habla sobre su conceptualización, naturaleza y 
sobre diferentes medidas políticas y estrategias realizadas por múltiples 
organismos internacionales, reflejo de su actual importancia. Tras esto, se aborda 
dicho problema en el contexto Europeo, en el cual se describen los mecanismos y 
estrategias adoptados por los diferentes organismos a la vez que se da un 
panorama general de su incidencia en diferentes países que conforman Unión 
Europea, entre los que se encuentra España. A continuación, se sigue el mismo 
esquema, pero enfocando el fenómeno en el ámbito de América Latina, como 
continente, y de El Salvador como país perteneciente a dicha región. En la última 
parte de este capítulo se diferencia entre los distintos tipos de maltrato que pueden 
darse en el marco de la violencia contra la mujer. 

En el capítulo 3 se aborda el problema de la agresividad sexual de manera 
más específica. La primera parte de este apartado se inicia con su 
conceptualización, seguido de la epidemiología tanto en Europa y España, como en 
Latinoamérica y El Salvador. En la segunda parte, se describen los principales 
modelos explicativos de la violencia contra la mujer, haciendo énfasis en el modelo 
de Echeburúa y Fernández-Montalvo (1998) como base de la investigación; a la 
vez, se informa de los factores, que según la literatura, están mayoritariamente 
asociados a la agresividad sexual.  

En el capítulo 4, se hace una revisión general de algunos de los instrumentos 
más utilizados para evaluar agresividad sexual o aspectos relacionados con dicho 
constructo.  

Los capítulos 4 y 5, incluyen la investigación. En el capítulo 4, se hace un 
estudio psicométrico de la Escala de Actitudes de Apoyo hacia la Violación (RSAS) 
y del Inventario de Conducta Sexual Agresiva (ASBI). En el capítulo 5, se llevó en 
primer lugar, una validación cruzada de las escalas anteriormente mencionadas; en 
segundo lugar, se describe la influencia que diferentes variables sociodemográficas 
ejercen sobre las actitudes favorables hacia la violación y la conducta sexual 
agresiva. Por último, se plantean modelos explicativos de estos constructos.  

El capítulo 6 corresponde a la discusión general del trabajo. En ella se 
describen brevemente los resultados encontrados en relación con las hipótesis 
planteadas y los resultados encontrados por otros autores. 

En el anexo final del trabajo se adjuntan los instrumentos utilizados en este 
estudio.  
 


