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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la 

desesperanza aprendida y violencia de pareja en pobladores del AAHH Juan 

Pablo II, 2023. Empleando un diseño de investigación descriptiva correlacional, 

desarrollado en un enfoque cuantitativo con una muestra de 385 personas de 

ambos sexos que se encuentran en relación de pareja. Los instrumentos usados 

son el Cuestionario de Violencia de Parejas en jóvenes y Escala Desesperanza 

Aprendida en mujeres víctimas de violencia de pareja (EDARP). Los resultados 

mostraron que, la desesperanza se relaciona con la violencia de pareja, porque el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es .496 lo que da a indicar que hay 

una correlación positiva débil, según clasificación de Hernández-Sampieri & 

Mendoza (2018). La significancia es de 0,000< 0,05; por lo que se concluye que, 

hay una relación significativa entre las variables. 

Palabras clave: Violencia, violencia de pareja, desesperanza aprendida, 

indefensión. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to determine the relationship between learned 

hopelessness and intimate partner violence in residents of the AAHH Juan Pablo 

II, 2023. Using a descriptive correlational research design, developed in a 

quantitative approach with a sample of 385 people of both sexes. who are in a 

relationship. The instruments used are the Intimate Partner Violence Questionnaire 

in young people and the Learned Hopelessness Scale in women victims of intimate 

partner violence (EDARP). The results showed that hopelessness is related to 

intimate partner violence, because Spearman's Rho correlation coefficient is .496, 

which indicates that there is a weak positive correlation, according to the 

classification of Hernández-Sampieri & Mendoza (2018). The significance is 0.000 

< 0.05; Therefore, it is concluded that there is a significant relationship between 

the variables. 

Keywords: Violence, intimate partner violence, learned 

hopelessness, helplessness 
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I. INTRODUCCIÓN

En la historia, el ser humano por naturaleza ha buscado su bienestar,

después de cubrir las necesidades básicas de supervivencia, las personas tienen 

una necesidad afectiva y un sentido de pertenencia que los motiva a buscar su 

felicidad en pareja. 

En la actualidad las cifras de violencia de pareja han venido en aumento en 

estos últimos años llegando a tener un efecto psicosocial; en ese sentido, la 

violencia de pareja se define como el comportamiento realizado ya sea por la 

pareja o expareja que generen lesiones físicas, psicológica o sexual, así como 

conductas que tengan como fin tener el control de la misma; por ello, se sostiene 

además que el 27 % de mujeres en el mundo en edades entre 15 a 49 años que 

tuvieron una relación de pareja fueron violentadas tanto física como sexual como 

mínimo una vez durante su relación (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2021). 

Por otro lado, América Latina muestra un incremento en los casos de 

violencia de pareja ya que estas se siguen agravando dando como resultado 

aproximadamente 12 muertes violentas hacia las mujeres por día y se avizora la 

perpetuación teniendo en cuenta que desde hace una década y media se viene 

aprobando leyes y protocolos esperando cambios en las estadísticas que no se 

evidencian hasta la fecha (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

[CEPAL], 2022). 

En el territorio colombiano, durante el año 2020, la Fiscalía General de la 

Nación (FGN) registró un total de 110,071 casos de maltrato intrafamiliar. Se 

evidenció que el 75.43% de las personas afectadas eran mujeres, cifrando en 

83,023, mientras que los hombres representaron el 20.36%, con 22,409 casos, y 

un 4.21% correspondió a situaciones donde la identidad de los afectados resultaba 

desconocida, contabilizando 4,639 incidentes. Notablemente, las denuncias por 

violencia de género experimentaron una disminución, descendiendo de 117,518 

en 2019 a 106,762 en 2020 (Secretaria de 

Participación, 2021). 
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Nuestro país no está ajeno a esta situación, Instituto Nacional de 

Estadísticas (INEI, 2021) comunicó que el 43.3% de feminicidios se perpetraron a 

mano de sus parejas o ex parejas sentimentales, un año después se reportó que 

en nuestro país el 54.9 % de mujeres menores de 50 años fueron víctimas de 

violencia en alguna ocasión durante su vida de pareja y durante el último año antes 

de ser encuestadas se obtuvo la cifra de 33.6% de las cuales la mayor incidencia 

se presentaría en mujeres sin nivel educativo siendo estas 60 de cada 100 mujeres 

agredidas (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática [INEI], 2022). 

Por ello, en el Perú el Comité Estadístico Interinstitucional de la 

Criminalidad (CEIC, 2021) menciona violencia a las situaciones de feminicidio, 

violaciones, acosamiento, agresiones, insultos, torturas, acoso callejero, agresión 

sexual, maltratos verbales y psicológicos; asimismo, la organización promueve 

pautas que previenen y sancionan aquellos actos de violencia contra la mujer, 

también existen programas, de atención y apoyo a los grupos de riesgos de la 

violencia física, familiar, sexual y verbal. 

La violencia va dirigida principalmente a las mujeres mostrando 

desigualdad y discriminación por orientación, por clase, por nacionalidad y por la 

procedencia étnica, desvalorizando el género; eso no exime a la mujer de tener el 

papel de agresor dentro de esta diada, pero debido al rol que se le asigna al varón 

en esta sociedad no permite que los afectados reconozcan a la violencia como tal, 

además de no permitir que se cobre la relevancia que necesita, según refiere 

(Rojas-Solís et al., 2019). 

Por lo tanto, la violencia de género se refiere a un fenómeno grave y 

ampliamente prevalente que afecta a las personas, especialmente a las mujeres, 

poniéndolas en riesgo de sufrir daños físicos y psicológicos, sugiriendo que su 

afectación es a nivel personal, como también tiene implicaciones a nivel 

económico y social (Patra et al., 2018). Motivo por el cual nos lleva a plantear la 

interrogante ¿Existe relación entre la desesperanza aprendida y la violencia de 

pareja en pobladores del AAHH Juan Pablo ll? 

Como justificación teórica está investigación busca determinar la relación 

que existe entre la desesperanza aprendida y la violencia de pareja en pobladores 



3 

del AAHH Juan Pablo II del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima., 

contribuyendo así con mayor información para el análisis de futuras 

investigaciones sobre la realidad de esta población. A Nivel metodológico está 

investigación utiliza el método científico para lo cual se toma en cuenta el tipo y 

diseño de investigación, muestra y cuestionarios para evaluar estas variables 

adaptados a la realidad peruana. A nivel social, la violencia de pareja se mantiene 

presente en la sociedad peruana, no solo dirigida hacia la mujer sino también se 

da en el caso de los varones por lo que se busca poder brindar información y que 

a través de los resultados permite la creación nuevas hipótesis y programas de 

intervención para las víctimas teniendo las características propias de la población 

buscando una mejora para llegar a un estado de bienestar tanto físico como 

psicológico que impacte en su entorno cercano. 

Por tanto, el objetivo general de la investigación es, determinar la relación 

entre la desesperanza aprendida y la violencia de pareja. Y como objetivos 

específicos se propone: 1. Identificar la relación entre las dimensiones de 

desesperanza aprendida y la violencia de pareja. 2. Determinar la relación entre 

la desesperanza aprendida y las dimensiones de violencia de pareja. 3. Identificar 

la relación entre la desesperanza aprendida y la violencia de pareja según el sexo. 

Estableciendo como hipótesis lo siguiente: H1 Existe una relación 

significativa entre las dimensiones de desesperanza aprendida y la violencia de 

pareja. H2 Existe una relación significativa entre la desesperanza y las 

dimensiones de violencia de pareja. H3 Existe una relación significativa la 

desesperanza aprendida y la violencia de pareja según el sexo. 
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II. MARCO TEÓRICO

En los estudios nacionales, se observa que la presencia de

comportamientos violentos está vinculada al aumento de la desesperanza 

aprendida, estableciendo una conexión directa entre ambas variables. Los 

hallazgos de Neyra y Pérez (2022) así como los de Escarcenan y Portocarrero 

(2022), confirman de manera concluyente una relación significativa entre ambas 

variables, como primer caso, se observó una correlación considerable con un 

coeficiente Rho de 0,641 y un valor de p=0,000; en el segundo caso, la relación 

fue aún más fuerte, evidenciada por un coeficiente Rho de 0,724 y un valor de 

p=0,000; asimismo, el segundo autor indica que hay correlaciones considerables 

entre la violencia física, psicológica y sexual con la desesperanza aprendida. 

En relación con las distintas dimensiones de la variable de desesperanza 

aprendida, se consideran factores afectivos, cognitivos y motivacionales. En este 

contexto, el estudio llevado a cabo por Cairo (2022) revela que la interrelación de 

aspectos cognitivos y afectivos está correlacionada con la manifestación de 

violencia física (r=,432; p<,05) y violencia psicológica (r=,649; p<,05); sin 

embargo, no se observa una conexión significativa con la violencia sexual. De 

igual forma, Huangal y Briceño (2018) afirman el vínculo significativo entre la 

violencia física e indefensión aprendida (Rho=,565; p=,000) y entre la violencia 

psicológica y la indefensión aprendida (Rho=,454; p=,000). 

En la misma línea de investigación, Dávila y Orihuela (2019), demostró a 

través de su estudio que los niveles en la desesperanza aprendida de un grupo 

de mujeres que fueron violentadas desarrollaron conductas dispersas ante los 

daños que ocasiona el agresor sobre la víctima, estas consecuencias provocaron 

que desarrollen pensamientos negativos en su personalidad. 

En contraste, según Barboza y Suclupe (2023), no se halló una relación 

significativa de los aspectos cognitivos y afectivos con la subordinación y sumisión 

(Rho=-,062; p=,542); sin embargo, se observó una asociación inversa significativa 

entre el factor motivacional y la subordinación y sumisión (Rho=-,227; p=,023) De 

igual forma, Nina (2021), no encontró asociación significativa entre la expresión 

afectiva con la violencia de pareja (r=,215; p=,105); sin embargo, Zenón y 
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Mendoza (2022) encontraron asociación significativa entre la expresión afectiva y 

el maltrato de pareja (Rho=,358; p=,000). 

Los estudios internacionales han tratado de demostrar cómo una persona 

que experimenta violencia desarrolla un aprendizaje vinculado a la indefensión, de 

esta perspectiva algunas investigaciones confirman que existe relación entre estas 

dos variables señalando que la experiencia de haber sido víctima de violencia ha 

desencadenado un fuerte nivel de desesperanza aprendida que evita que las 

personas puedan reaccionar de forma dependiente ante este tipo de situaciones. 

El estudio de Peña (2019) mostró que existe correlación significativa positiva muy 

débil entre la indefensión aprendida y la frecuencia de violencia (r=,043; p<,05). 

Además, señalaron que gran porcentaje en mujeres que poseen nivel alto de 

indefensión aprendida han experimentado a lo largo de sus experiencias son 

víctimas de violencia y maltrato, con lo que se estaría corroborando este tipo de 

relación (Acevedo, 2022; Gonzáles et al. 2018). 

Esta investigación se realizó en la recolección de datos, en parejas del 

mismo sexo. Realizándose el análisis descriptivo, utilizando el programa del 

SPSS. En la muestra participaron 48 personas entre 15 y 57 años, el (56%) de 

origen masculino, mientras el (31.3%) féminas. De acuerdo a los resultados el 

(26.2%) experimentaron violencia física. Finalmente, del total de 76 casos 

detectados con violencia el 39% se presenta en el sexo masculino y el 61% en 

mujeres. 

Por último, tenemos a Guzmán et al. (2021) confirma en su estudio buscó 

evaluar el efecto de violencia y la depresión. La muestra de 470 mujeres de 

México. El resultado 41,9% agresión de pareja. La implicancia de depresión fue 

de 7,3%. El riesgo de depresión aumentó en la violencia de pareja, asimismo, se 

elevó el porcentaje la violencia física y sexual. Finalmente, la violencia de pareja 

se asoció a mayor peligro de depresión en mujeres de México. 

Una manera para poder explicar las dos variables de estudio es a través 

del modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner desarrollado en 1979 el cual analiza 

el desarrollo humano considerando la interacción entre proceso, persona, contexto 

y tiempo; en donde adaptó el modelo bioecológico de desarrollo humano; 
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el cual fue usado en el campo científico para explicar fenómenos como la violencia 

(Lopes & Caçador, 2021). 

A continuación, se menciona a la variable desesperanza. Desde un enfoque 

teórico, se considerará la teoría de la desesperanza aprendida propuesta por 

Martín-Baró en 1987, este autor identifica elementos clasificados en dimensiones 

que, a su vez, representan las características del síndrome fatalista, estas 

dimensiones se organizan según ideas, afectos y comportamientos asociados, 

dando lugar a una tríada cognitiva compuesta por aspectos motivacionales, 

cognitivos y afectivos (Rodríguez, 2021). 

En ese contexto, según Viqueira(2020) se consideraron los elementos de 

la Teoría de la Indefensión Aprendida propuesta por Seligman en 1981, en donde 

destaca la presencia de déficits que ofrecen una explicación sobre por qué las 

personas persisten en una relación, estos son: 

Factor motivacional, se refiere a los déficits de falta de motivación, para 

iniciar otras respuestas que sí se pueden controlar. 

Factor cognitivo, se refiere a la forma como la persona procesa la 

información y tienen dificultad para aprender que la respuesta puede tener efectos 

sobre otras situaciones. 

Factor afectivo, está basado en las experiencias vividas, donde las 

emociones y sentimientos son asociados con la desesperanza y la depresión. 

Aunque comúnmente asociada a la depresión y sugiere una sensación de 

impotencia, es crucial señalar que el poder reside intrínsecamente en la persona 

que atraviesa el estado de indefensión aprendida; en este contexto, se prefiere 

conceptualizar la desesperanza como una forma de aprendizaje derivada de 

experiencias en las cuales la posibilidad de que algo suceda o no, se ve afectada 

(Díez y Butler, 2021). 

A principios de la década de 1960, varios escritores, incluyendo a Overmier 

y Seligman, describieron la indefensión como la desesperanza aprendida; en esta 

conceptualización, la indefensión se entendía como un proceso cognitivo en el 

cual la formación de expectativas y la percepción se veían alteradas durante este 
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proceso (Lepe, 2023). 

 
La desesperanza mencionada se vincula con una reacción psicológica de 

inactividad patológica originada por vivencias de gran frustración; en donde, el 

destacado autor Seligman reconoció la relevancia del optimismo como una 

cualidad enseñable y aprendible, este reconocimiento condujo al desarrollo de la 

psicología positiva, que revela claves para el bienestar en términos de salud y 

productividad (Sandoval, 2022). 

De ahí que se describa como la sensación de desamparo o impotencia que 

las personas experimentan debido al acoso por parte de sus parejas. En términos 

simples, el concepto de desamparo aprendido implica que las personas que sufren 

acoso conyugal pueden adquirir una percepción de falta de control sobre su 

situación, manifestándose a través de emociones de impotencia y desesperanza 

(Merfat, 2023). Por otro lado, la indefensión aprendida impacta la depresión, 

especialmente cuando la violencia es un factor significativo; donde, la relación 

entre ambos términos se manifiesta de manera relevante y severa Indefensión 

aprendida y depresión en mujeres víctimas de violencia conyugal (Acevedo, 

2022). 

Respecto a la primera dimensión de la desesperanza aprendida, el factor 

afectivo se vincula a las cualidades humanas más básicas de la afectividad, que 

se define como la capacidad innata para sentir y expresar emociones (Del Castillo, 

2021). Asimismo, la afectividad es un concepto amplio que incluye una gran 

variedad de estados emocionales relacionados con evaluaciones, actitudes, 

valores y creencias que abarca mucho terreno y se manifiesta en muchos 

sentimientos y actitudes diferentes (Gómez, 2023). Por otro lado, es la respuesta 

subjetiva de un individuo a una circunstancia dada, distinta de su racionalidad o 

voluntad planificadas (Ávila, 2019). 

La segunda dimensión, factor cognitivo, se refiere a la capacidad cognitiva 

de un ser que se vincula con el ritmo de procesamiento de la información como 

resultado de sus capacidades perceptivas y pedagógicas (Moreno, 2021). 

Fundamental para la mente humana, la cognición se define como la actividad 

central que incluye el estudio y la comprensión de su desarrollo histórico (García, 
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2018). Por otro lado, junto con el desarrollo sensorial, motor y socioafectivo, la 

cognición es un proceso intrincado y continuo en cada persona; los componentes 

perceptivos, motores y emocionales forman parte de los procesos cerebrales en 

constante cambio (Sánchez y Salamanca, 2023). 

Por último, la tercera dimensión, factor motivacional, que se refiere de la 

orientación de las conductas, es decir, la fuerza detrás de las pasiones, 

intimidades y deseos de obtener algún beneficio (Fernández, 2022). Por otro lado, 

se vincula como un aspecto ideal para realizar tareas necesarias en la vida 

cotidiana, que puede variar su definición según la tipología (Pavía, 2021). 

Asimismo, se infiere que, la motivación exige que exista alguna necesidad de 

cualquier tipo para lograr ese nexo que lleve a la realización de la satisfacción 

(Ferro, 2020). 

Respecto a la variable violencia de pareja, existen diferentes teorías y 

modelos que la sustentan. Según la teoría del ciclo de la violencia de Leonore 

Walker, las relaciones violentas tienden a repetirse, los actos leves de violencia 

indican el comienzo de la escalada del conflicto; le sigue la agresión, caracterizada 

por la liberación del estrés reprimido a través de agresiones sexuales, psicológicas 

y físicas; y finalmente, el agresor parece calmarse y expresa remordimientos 

durante el periodo de luna de miel, en ese contexto, el maltrato en las relaciones 

se convierte en un círculo vicioso (Viqueira, 2020). 

Según Miller, en 1941, la Teoría de la Frustración-Agresividad propone que 

la agresividad surge siempre que hay obstrucciones o interferencias en el proceso 

de consecución de los propios objetivos, como medio para reducir el 

comportamiento agresivo, sugiere la creación de alternativas a la insatisfacción, lo 

que permitiría ajustarse a las circunstancias desafiantes (Barebero, 2021). 

Dentro de los conceptos relacionados a la variable violencia, la 

organización de las naciones unidas lo determina como el acto violento que resulte 

de un daño físico, sexual y/o psicológico, realizadas en la intimidad o de exposición 

pública (OMS, 2021). Las acciones agresivas que definen la violencia en las 

relaciones íntimas entre los jóvenes tienen efectos inmediatos y a largo plazo 

sobre su salud; en donde, la violencia sexualizada, las expectativas poco
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realistas del amor romántico y las normas de género perjudiciales desempeñan un 

papel en este problema generalizado en las relaciones íntimas; asimismo, incluye 

tanto formas psicológicas como físicas de abuso (Garrido-Antón et al., 2020). 

Asimismo, Bejarano y Vega (2014) indican que la violencia en la pareja es 

como un comportamiento anómalo, que se da de manera gradual y tiene como 

propósito causar daño. Además, refieren que se divide en tres dimensiones que 

son violencia física, psicológica y sexual. 

Respecto a la primera dimensión, la violencia física se refiere a toda 

actividad con voluntad que causa lesiones físicas hacia las parejas, mayormente 

mujeres (Viqueira, 2020). Asimismo, La violencia física se define como el uso de 

la fuerza contra personas o grupos, con la intención de infligir lesiones de 

naturaleza física, sexual o psicológica (Moriano et al., 2019). la violencia física se 

define como el uso de la fuerza que causa daño al cuerpo de otra persona, donde, 

la aceptación generalizada de actitudes violentas se basa en normas sociales 

perjudiciales, especialmente contra mujeres (Bukuluki et al., 2021). 

Respecto a la segunda dimensión, la violencia psicológica, se refiere al acto 

comunicativo que produce sufrimiento en las parejas que padecen dicha situación 

provocándole inferioridad (Viqueira, 2020). De igual forma, se da como un uso 

intencional del poder contra otra persona o grupo que puede resultar en un daño 

en el desarrollo (Moriano et al., 2019). La violencia psicológica se refiere a un tipo 

de agresión que afecta la esfera emocional y mental de la persona, pudiendo influir 

en la percepción de la agresión psicológica, afectando la aceptación de este tipo 

de comportamientos en relaciones íntimas (Cinquegrana et al., 2023). 

La última dimensión, violencia sexual, se refiere a cualquier atentado contra 

el albedrío de la mujer, por la cual se ve obligada a soportar actos violentos 

sexuales (Viqueira, 2020). La violencia sexual se define como el intento de obtener 

actos sexuales no deseados mediante el uso de la fuerza, donde el nivel de 

instrucción educativa de las mujeres aumenta su probabilidad de exposición a la 

violencia sexual (Alkan & Hüseyin, 2021). Asimismo, se da a entender que es 

cualquier acto que restringa las libertades e integridades sexuales de las 
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personas, limitando su derecho a la libertad (Jaramillo y Correa, 2021). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo 

 
Esta investigación es de tipo básica, el cual busca obtener conocimientos 

de relación a un fenómeno de estudio. Por ello, Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018) indican como apropiada cuando no se busca manipular las variables, 

observándose al fenómeno a estudiar desde su naturaleza. 

3.1.2. Diseño 

 
Como diseño de investigación es de tipo correlacional no experimental que 

busca establecer el grado de correlación en que se encuentran vinculadas las 

variables del estudio (Cvetkovic-Vega et al., 2021). Así mismo, se desarrolló un 

enfoque cuantitativo de corte transversal debido a que se tomaron los datos en un 

espacio de tiempo, en el que utilizó el acopio y análisis de datos numéricos para 

contestar interrogantes de investigación y probar hipótesis de planteamiento 

previo (Ñaupas et al., 2023). 

 

 
3.2 Variables de operacionalización 

 
Las variables estudiadas fueron Violencia de pareja y Desesperanza 

aprendida. 

Variable 1: Violencia de pareja 

Definición conceptual 

La violencia doméstica son patrones de conducta poco saludables, estas 

se dan de manera gradual y con propósito de causar daño, Bejarano y Vega (2014) 

Definición operacional 

 
La variable fue medida mediante la Escala de Violencia de Parejas en 

jóvenes, la cual consta de 21 ítems y está dividida en tres dimensiones: Violencia 

física, Violencia psicológica y Violencia sexual; en una escala de Likert de 0-4 
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donde: 0=nunca; 1=casi nunca; 2=a veces; 3=casi siempre y 4=siempre, creado 

por Mayela Bejarano Cajachahua y Vega Falcón (2014). 

Variable 2: Desesperanza aprendida 

Definición conceptual 

Es la condición que presenta el ser humano en cuanto a la actitud y 

percepción subjetiva que asume la persona sobre situaciones futuras, influyendo 

en el comportamiento a presentar. (Overmier y Seligman 1967) 

Definición operacional 

 
Esta variable será medida con la Escala Desesperanza Aprendida en 

mujeres víctimas de violencia de pareja (EDARP), comprendido por 45 ítems 

divididos en tres dimensiones: Factor Afectivo, Factor Cognitivo y Factor 

Motivacional; en una escala Ordinal. Creado por Rosa Isamar Castillo García 

(2020). 

 

3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

 
3.3.1. Población 

 
Para sacar conclusiones o generalizar sobre la base de un conjunto de 

características comunes, es necesario examinar un conjunto más amplio de 

componentes o personas que componen la población (Hadi et al., 2023). Por ello, 

el distrito de San Juan de Lurigancho según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INEI, 2022) cuenta con 1,225,092 pobladores. 

Criterios de inclusión 

 
La inclusión de la muestra se consideró los próximos criterios: Se desarrolló 

con la localidad de hombres y mujeres que desearon participar de la investigación, 

mujeres y varones que vivan en el AAHH Juan Pablo II, comprendidos en el rango 

de edad entre 18 a 30 años, encontrándose en una relación de pareja igual o 

mayor a un año. 
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Criterios de exclusión 

 
Dentro de los criterios de exclusión se prescindió de los pobladores que no 

completaron las preguntas de la encuesta y pobladores que padecían de alguna 

enfermedad mental. 

3.3.2. Muestra 

 
La muestra pretende ser una sección transversal de la población, se 

pueden extraer conclusiones o generalizaciones sobre toda la población a partir 

de las referencias obtenidos de ella (Hadi et al., 2023). Para obtener la muestra 

se utilizó el programa estadístico Question Pro, para lo cual se consideró un nivel 

de confianza de 95%, la desviación media de 1.96 y con un margen de error de 

5%, realizándose el siguiente cálculo mediante la fórmula de población infinita, 

obteniéndose la cantidad muestral de 385 pobladores entre hombres y mujeres de 

18 a 30 años. (ver anexo 6) 

3.3.3. Muestreo 

 
Se empleó un muestreo de tipo intencional no probabilístico, determinado 

según el criterio del examinador, donde la elección no se da al azar, en lugar de 

ello se realiza una selección basada en el juicio subjetivamente (Hadi et al., 2023). 

Unidad de Análisis 

 
Hadi et al. (2023), define que la unidad de análisis como el objetivo 

estudiado quien brinda la data necesaria para el análisis. En ese sentido está 

investigación se tomó a jóvenes del AAHH Juan pablo II del distrito de San Juan 

de Lurigancho que cuenten con características similares para determinar la 

relación entre la desesperanza aprendida y violencia de pareja. 

 

 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Son una parte fundamental de toda investigación, por lo que se necesita de 

una información representativa, siendo la encuesta o el cuestionario pre elaborado 

un sistema de recolección que permita proyectar resultados para confirmar o no 

nuestra hipótesis (Neil & Cortez, 2018). 
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En esa instancia las técnicas son un procedimiento para recopilar datos que 

son pertinentes para una determinada investigación, en este caso se utilizó la 

técnica de la encuesta (Hadi et al., 2023). Asimismo, en una investigación o 

indagación científica, los instrumentos son herramientas que se utilizan para 

recabar datos; por ello se utilizó como instrumento al cuestionario (Hadi et al., 

2023). 

Instrumento 1: Desesperanza Aprendida 

Castillo (2020) diseñó este instrumento Desesperanza Aprendida en 

Relaciones de Pareja con el intento de conocer los niveles de desesperanza 

aprendida en mujeres y varones, considerando cuatro dimensiones: factor 

afectivo, factor cognitivo, factor motivacional y desmotivación. Está conformado 

por 45 ítems, dirigidos a la población de 18 a 50 años con una escala de medida 

de Likert, el cuestionario se desarrollará de manera individual y colectiva, esta 

prueba comprende un rango de edad entre 18 a 50 para su aplicación y que 

mantengan una relación de pareja, siendo el tiempo de duración aproximado de 

30 minutos. 

La validez del instrumento se obtuvo mediante el criterio de los jueces y 

mediante la V de Aiken, dónde se consideró la coherencia, calidad y relevancia de 

cada ítem. Por ello, la validez se obtuvo mediante el método domino, además la 

validez de constructo se realizó de acuerdo al método factorial exploratorio. Para 

culminar, la indagación de confiabilidad por medio de Omega de McDonald's arrojó 

un puntaje de 0.955, obteniendo el valor de media Kaiser-Meyer- Olkin de 905 que 

afirma como instrumento adecuado. Asimismo, la prueba de Bartlett obtuvo el nivel 

significativo de .000 confirmando que la técnica es correcta. 

Asimismo, Alarcón (2008) menciona es un proceso que está conformado 

mediante ítems adecuados y seleccionados con la finalidad de elaborar una escala 

de desesperanza aprendida en pobladores de Piura, este instrumento va inducir 

al individuo en responder el formulario, esto facilitará en completar el 
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registro que permitirá en la investigación sea completa y precisa. Este instrumento 

contiene 45 ítems y 3 indicadores. 

 

 
Instrumento 2: Violencia de pareja 

 
El cuestionario en las relaciones de Pareja en Jóvenes (E.V.R.P.J), fue 

adaptada por Bejarano y Vega (2014) con la finalidad de evaluar las propiedades 

psicométricas en jóvenes que mantengan una relación de pareja entre 18 a 30 

años, tiene 21 ítems y 3 dimensiones: Violencia psicológica, Violencia física, 

violencia sexual, esta prueba tiene una duración entre 20 a minutos. 

La validez del instrumento se realizó por medio del el Análisis Factorial 

Exploratorio, método de los componentes en la rotación Oblimin en normalización 

de Kaiser- Meyer-Olkin(KMO), obteniendo el 937 con significancia de 

0.01indicando que estos factores se vinculan con la varianza, además se obtuvo 

el 943 alfa de Cronbach y el omega de Mc Donald de 946 afirmando una elevada 

fiabilidad. 

Esta prueba se puede administrar de manera individual o grupal, en un 

tiempo aproximado de aplicación de 20 minutos, la población a quienes va dirigida 

es a mujeres y varones que establecen una relación de pareja entre los 18 a 30 

años de edad, de ambos sexos, este cuestionario contiene 21 ítems y 3 

dimensiones, quienes se encuentran en 1 año a más de relación de pareja. 

3.5 Procedimientos 

 
Para el inicio del proyecto de investigación se realizó como primer paso la 

revisión de información teórica, teniendo en cuenta que los antecedentes deben 

estar relacionados con la problemática de la investigación. Asimismo, se solicitó 

los permisos necesarios de los autores de ambos cuestionarios, como son: 

Desesperanza aprendida y Violencia de pareja, con el objetivo de poder obtener 

el consentimiento necesario para la aplicación de los instrumentos de cada 

variable. Luego se realizó la aplicación sociodemográfica y consentimiento 

informado para corroborar los criterios de selección propuestos para la aplicación 

de las escalas seleccionadas, enviando a una base de datos electrónica para su 

análisis y los resultados se obtuvo con métodos estadísticos apropiados en 
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respuesta a la aceptación o rechazo de la hipótesis. Finalmente, los resultados se 

agregaron a un documento final para su interpretación y discusión con los estudios 

previos para luego dar con las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

3.6 Métodos de análisis de datos 

 
Para el análisis de datos, se realizó la prueba de normalidad de 

Kolmogórov-Smirnov para establecer la relación de las variables mediante el 

coeficiente de Spearman, buscando saber la relación entre las variables 

estudiadas y determinar el tipo de relación pudiendo ser estas positiva o negativa, 

para posteriormente realizarse un análisis descriptivo concluyendo los niveles de 

las variables y los porcentajes obtenidos de la muestra. 

Según Flores y Flores (2021), menciona el test de Kolmogorov-Smirnov se 

emplea dentro del proceso estadístico que busca poder determinar si la base de 

datos de la población es con una distribución normal. Esta prueba en frecuencia 

es de menor a mayor valor obteniendo la muestra. Por ello, se puede contrastar 

la normalidad calculando la media y la varianza de un tamaño mayor a 50. Si es 

menor la normalidad del valor crítico se rechazará la hipótesis. Finalmente, cada 

procedimiento se realizará en el programa Microsoft Excel, esta sumatoria de las 

encuestas utilizadas y se traslada al programa estadístico SPSS Versión 27. 

3.7 Aspectos Éticos 

 
Esta investigación está basada en respetar los principios bioéticos, en 

salvaguarda de la persona, estos son: Principio de la autonomía, enfocado en la 

elección a libertad de su propio razonamiento, tras el análisis correspondiente 

determinar seguir o no, ejerciendo su autonomía. Por tanto, cada participante está 

en la capacidad de poder elegir retirarse de esta investigación cuando así lo 

deseen. El principio de no maleficencia, buscando proteger al participante desde 

el aspecto físico y psicológico. Además del principio de beneficencia el 

investigador está obligado moralmente a reducir los riesgos y maximizar los 

beneficios; asimismo, se respetará la privacidad y seguridad de los participantes 

manteniéndose el anonimato. Finalmente, respetar los derechos de autor 

correspondientes al uso de instrumentos, solicitando la autorización 

correspondiente a los investigadores de cada escala. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 2 

Correlación entre la Desesperanza Aprendida y Violencia de pareja 

Variable Estadístico Violencia de pareja 

Rho 496 

Desesperanza Aprendida Significancia 0.000 

N 385 

En la Tabla 2 se demuestra estadísticamente que, la desesperanza se 

relaciona con la violencia de pareja, porque el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman es .496 lo que da a indicar que hay una correlación positiva débil, según 

clasificación de Hernández-Sampieri & Mendoza (2018). La significancia es de 

0,000< 0,05; por lo se da a entender que hay una relación significativa entre 

variables. 
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Tabla 3 

Correlación entre las dimensiones de desesperanza aprendida y la violencia de 

pareja 

Dimensiones de la 

desesperanza aprendida 

Factor motivacional 

En la Tabla 3 se demuestra estadísticamente que las dimensiones de las 

dimensiones factores afectivo, factor cognitivo y factor motivacional se vincula con 

la variable violencia de pareja, porque el coeficiente de correlación (factor afectivo) 

es .412 de correlación positiva débil, (Factor cognitivo) .377 de correlación positiva 

débil y (factor motivacional) .557 de correlación positiva media según clasificación 

de Hernández-Sampieri & Mendoza (2018). La significancia de todas las 

dimensiones es menor a 0,05; por lo que da a entender que las dimensiones se 

vinculan significativamente con la segunda variable. 

Estadístico Violencia de pareja 

Rho 412 

Factor Afectivo Significancia 0.000 

N 385 

Rho 377 

Factor cognitivo Significancia 0.000 

N 385 

Coeficiente de 

correlación 
557 

Significancia 0.000 

N 385 
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Tabla 4 

Correlación entre la desesperanza aprendida y las dimensiones de 

violencia de pareja 

(bilateral) 

En la Tabla 4 se demuestra estadísticamente que la dimensión de violencia 

física, se vincula con la variable desesperanza aprendida, porque el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman es .481 de correlación positiva débil,; la dimensión 

de violencia psicológica, se vincula con la variable desesperanza aprendida, 

porque el coeficiente de correlación Rho de Spearman s .464 de correlación 

positiva débil y la dimensión de violencia sexual, se vincula con la variable 

desesperanza aprendida, porque el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es .522 de correlación positiva media según menciona Hernández- Sampieri & 

Mendoza (2018). La significancia de todas las dimensiones es mayor a 0,05; por 

lo que da a entender que las dimensiones se vinculan significativamente con la 

segunda variable. 

Violencia 

física 

Violencia 

psicológica 

Violencia 

sexual 

Coeficiente 

de 481 464 522 

Rho de Desesperanza correlación 

Spearman Aprendida Sig. 
0.000 0.000 0.000 

N 385 385 385 
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Tabla 5 

Correlación de la desesperanza aprendida y la violencia de pareja según el sexo 

Sexo Estadístico Violencia de pareja 

Coeficiente de 

Femenino 
correlación 

454 

Sig. (bilateral) 0.000 

Desesperanza N 258 

Aprendida Coeficiente de 

correlación 
579 

Masculino
Sig. (bilateral) 0.000 

N 127 

En la Tabla 5 se detalla estadísticamente que las dos variables se 

relacionan según el sexo, porque el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

son .454, en el sexo femenino con una correlación positiva débil y .579 en el sexo 

masculino con una correlación positiva media tal como menciona Hernández- 

Sampieri & Mendoza (2018). La significancia de las variables según el sexo es 

menor a 0,05; por lo que da a entender que las variables se vinculan 

significativamente. 
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V. DISCUSIÓN

Basado en los resultados obtenidos, se demuestra el objetivo general, entre

la desesperanza aprendida y la violencia de pareja existe relación directa 

significativa (Rho=,496; p=,000) de intensidad media, esto da a entender que el 

aprendizaje derivado de experiencias que puedan o no suceder en los individuos 

podría impactar de forma positiva en las actitudes y daños violentos de pareja; o 

en caso contrario, la violencias físicas, psicológicas y sexuales pueden aumentar 

el aprendizaje contingente. 

Los resultados concuerdan con el estudio de Neyra y Pérez (2022), que, en 

una muestra de 200 mujeres piuranas de 18 a 30 años, demostraron que la 

violencia de género y desesperanza aprendida tienen relación directa dando a 

entender que a medida que a mayor intensidad del ataque de ira, mayor sumisión 

y el miedo hacia la persona agresora; de la misma forma, guardan relación parcial 

con la investigación de Peña (2019) quien evidencia con su estudio que las 

mujeres mexicanas de 17 a 62 años, poseen relación directa entre la indefensión 

aprendida y frecuencia de violencia, en otras palabras, las mujeres que identifican 

la presencia de la indefensión aprendida experimentan pesimismo, dificultades 

para resolver problemas, confusión y aturdimiento debido a la frecuencia de 

actitudes violentas. 

Esto es fundamentado, respecto al concepto de desesperanza aprendida 

en el cual las personas, después de enfrentar repetidamente situaciones negativas 

o adversas, desarrollan una mentalidad de resignación y pérdida de esperanza

(Lepe, 2023), donde este patrón suele estar estrechamente relacionado con 

experiencias negativas, particularmente aquellas que implican actos violentos con 

consecuencias perjudiciales a nivel físico, psicológico o sexual (OMS, 2021). 

En esa situación, al identificar que la desesperanza aprendida se encuentra 

en una categoría media y baja en la muestra de estudio, se da a entender que la 

mayoría de las personas tienden adoptar de manera regular esta creencia de no 

poder cambiar su situación negativa, dado que la percepción de la víctima 

respecto a la violencia de pareja se manifiesta manera baja y moderada, ya que 

la desesperanza aprendida es un fenómeno psicológico complejo y la violencia de 
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pareja es multifacética, involucrando factores sociales, culturales y psicológicos. 

 
Respecto a los resultados obtenidos del primer objetivo específico, se 

observa que entre el factor afectivo y violencia de pareja existe relación directa 

significativa (Rho=,412; p=,000) de intensidad baja, dando a entender que las 

capacidades de expresar emociones pueden impactar en las actitudes violentas; 

de igual forma el factor cognitivo y la violencia de pareja tienen relación directa 

significativa (Rho=,377; p=,000) de intensidad baja, dando a entender que la forma 

en que las víctimas procesan la información puede influir en sus actitudes 

violentas; por último el factor motivacional y la violencia de pareja poseen una 

relación directa significativa (Rho=,557; p=,000) de intensidad media, indicando 

las actitudes violentas dentro de la pareja impactan en la motivación intrínseca de 

la persona violentada. 

Los resultados discrepan con Barboza y Suclupe (2023), que, en una 

muestra de 100 mujeres de Chiclayo, demostraron que los aspectos cognitivos- 

afectivos y la subordinación y sumisión no guardan relación parcial dando a 

entender que los procesos cognitivos y las capacidades emocionales no se 

asocian con la persona agresora; sin embargo, se mostró que si hay relación 

inversa parcial entre la motivación y la subordinación y sumisión, por lo que a 

medida que aumenta la motivación de la mujer por realizar actividades que desea, 

tiende a disminuir su disposición a someterse o subordinarse en la relación de 

pareja; por otro lado, con la investigación de Zenón y Mendoza (2022) quienes 

mostraron que existe relación directa parcial entre la expresión afectiva y el 

maltrato de pareja, en otras palabras, hay una conexión entre cómo estas mujeres 

expresan afecto y la presencia de violencia en sus relaciones de pareja. 

Es esencial señalar que las habilidades naturales para expresar emociones, 

procesar información en función de las percepciones y los déficits de falta de 

motivación (Viqueira, 2020), pueden resultar afectadas por las conductas 

agresivas que caracterizan la violencia en las relaciones íntimas, estas acciones 

agresivas no solo tienen impactos inmediatos, sino que también a largo plazo, 

alterando de manera significativa sus capacidades emocionales y cognitivas 

(Garrido-Antón et al., 2020). 
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En ese contexto, al identificar que los factores afectivos, cognitivos y 

motivacionales se encuentra en una categoría baja media en la muestra de la 

investigación, se da a entender que las personas no poseen altos niveles de estos 

factores, debido a que los niveles de violencia percibidos son bajos y moderados, 

que da a entender que la percepción de niveles de violencia más bajos o 

moderados podría estar relacionada con la falta de desarrollo o expresión de 

ciertos aspectos emocionales, cognitivos y motivacionales en estas personas. 

Respecto a los resultados obtenidos del segundo objetivo específico, se 

observa que entre la desesperanza aprendida y violencia física existe relación 

directa significativa (Rho=,481; p=,000) de intensidad baja, dando a entender la 

persona puede sentirse impotente para cambiar su situación y, por lo tanto, no 

buscar soluciones o recursos para salir de las agresiones físicas; de igual forma 

la desesperanza aprendida y la violencia psicológica tienen relación directa 

significativa (Rho=,464; p=,000) de intensidad baja, dando a entender una persona 

que experimenta continuamente mensajes negativos y desmoralizadores puede 

desarrollar una creencia de desesperanza aprendida, sintiendo que no importa lo 

que haga, nunca podrá cambiar su situación; por último la desesperanza 

aprendida y la violencia sexual poseen una relación directa significativa 

(Rho=,522; p=,000) de intensidad media, indicando que las personas pueden 

sentir una pérdida significativa de control sobre su propia seguridad y bienestar, 

cuando perciben actitudes negativas, violentas y sexuales. 

Los resultados concuerdan con Cairo (2022), que, en una muestra de 200 

mujeres de distrito Simón Bolívar en Pasco, demostraron que los aspectos 

cognitivos-afectivos y se relacionan significativamente directa y parcialmente con 

las agresiones físicas y psicológicas dando a entender que los procesos cognitivos 

y las capacidades emocionales se asocian con las manifestaciones de actitudes 

agresivas; sin embargo, se mostró que no hay relación significativa, directa parcial 

entre los aspectos cognitivos-afectivos y la violencia sexual, por lo que puede 

existir otros factores o variables que podrían tener una influencia más fuerte en la 

presencia o la manifestación de la violencia sexual; asimismo, con la investigación 

de Huangal y Briceño (2018) quienes mostraron que guardan relación directa 

parcial entre la violencia física-psicológica y la indefensión aprendida, en otras 
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palabras, podrían indicar que la violencia física y psicológica podría contribuir a la 

percepción de indefensión aprendida, lo que tendría implicaciones significativas 

para el bienestar psicológico y emocional de este grupo específico de mujeres. 

Es fundamental destacar que cuando las personas son acosadas por sus 

parejas, experimentan una sensación de desamparo o impotencia (Viqueira, 

2020). Este tipo de violencia en las relaciones íntimas implica comportamientos 

agresivos que incluyen el uso de la fuerza contra la persona afectada, lo que 

conlleva a sufrimiento psicológico debido a actos sexuales no deseados (Moriano 

et al., 2019; Alkan & Hüseyin, 2021). 

En ese contexto, al identificar que la violencia física, psicológica y sexual 

se encuentra en una categoría baja moderada en la muestra de la investigación, 

se da a entender que las personas no logran percibir estos altos niveles de 

violencia, por lo que, las personas podrían tener una percepción menos 

amenazante de su entorno; sin embargo, el hecho de que la violencia esté 

presente en niveles moderados podría generar una sensación de falta de control 

o incapacidad para cambiar la situación, lo que contribuiría a la formación de la

desesperanza aprendida en un nivel medio. 

Respecto a los resultados obtenidos del tercer objetivo específico, se 

observa que entre la desesperanza aprendida y violencia de pareja en el sexo 

femenino existe relación directa significativa (Rho=,454; p=,000) de intensidad 

baja, dando a entender que la mujeres pueden sentirse impotente para cambiar 

su situación y, por lo tanto, no buscar soluciones o recursos para salir de los actos 

violentos; de igual forma la desesperanza aprendida y la violencia de pareja en el 

sexo masculino tienen relación directa significativa (Rho=,579; p=,000) de 

intensidad media, dando a entender que los hombres que observan o sienten 

estas experiencias de no cambiar la situación puede desarrollar una creencia de 

desesperanza aprendida cuando se percibe los actos violentos conyugales. 

Los resultados concuerdan con Dávila y Orihuela (2019), que, en una 

muestra de 400 mujeres de un distrito limeño, demostraron que los niveles en la 

desesperanza aprendida y actitudes dispersas se relacionan significativamente 

directa y parcialmente por lo que estas mujeres tienen estas actitudes debido a 
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las agresiones que percibieron y desarrollaron pensamientos negativos; asimismo, 

en diferentes investigaciones se ha observado que las mujeres tienden a 

experimentar niveles elevados de indefensión aprendida como resultado de haber 

vivido situaciones de violencia y maltrato (Acevedo, 2022; Gonzáles et al. 2018). 

Es crucial resaltar que el desamparo aprendido se refiere a la idea de que 

las personas que experimentan acoso, tanto mujeres como hombres, pueden 

desarrollar una sensación de falta de control sobre su situación, esto se manifiesta 

a través de emociones de impotencia y desesperanza (Merfat, 2023), estas 

expresiones suelen estar relacionadas principalmente con lesiones físicas 

infligidas en relaciones de pareja, especialmente hacia las mujeres (Viqueira, 

2020). 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Existe una relación significativa de intensidad media (Rho=496; 

p>0,05) entre la desesperanza aprendida y la violencia de pareja. Esto sugiere

que el aprendizaje derivado de experiencias individuales puede influir en el tipo de 

vínculo que se genere con la pareja. 

SEGUNDA: Existe relaciones significativas entre el factor afectivo (412%),, 

cognitivo (377%) y motivacional (557%) con la violencia de pareja, donde la 

capacidad de expresar emociones, el proceso de información y el desempeño de 

actividades deseadas están asociados con actitudes violentas en la pareja, 

aunque estas relaciones varían en intensidad. 

TERCERA: Existe una relación significativa entre la desesperanza aprendida y 

distintas formas de violencia física (481%), psicológica (464%) y sexual (522%), 

donde, las personas que experimentan desesperanza aprendida pueden sentirse 

impotentes para cambiar su situación, lo que contribuye a la perpetuación de la 

violencia en sus vidas. 

CUARTA: Se evidencia una relación significativa entre la desesperanza aprendida 

y la violencia de pareja tanto en mujeres como en hombres, Siendo el caso de la 

fémina (454%), la relación es de intensidad baja y en los hombres (579%) media. 

Indicando que la desesperanza puede llevar a la percepción de impotencia para 

cambiar la situación y buscar soluciones. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda a la comunidad científica seguir desarrollando 

investigaciones dirigidas a la población estudiada en otros AAHH del distrito de 

San Juan de Lurigancho, que nos permita reforzar la validez de los resultados de 

esta investigación. 

SEGUNDA: Se sugiere seguir investigando esta problemática, buscando 

identificar el tipo de vínculo afectivo que prima en las víctimas de violencia de 

pareja, que nos permita sensibilizar sobre la importancia de la crianza adecuada 

en las familias por parte de padres y cuidadores. 

TERCERA: Desarrollar investigaciones con el objetivo de profundizar en 

conocimiento acerca de la desesperanza aprendida y el afrontamiento de la 

depresión en varones víctimas de violencia, con el propósito de identificar e 

intervenir oportunamente a esta población. 

CUARTA: Se sugiere a los Centros de Salud del distrito de San Juan de Lurigancho, 

realizar periódicamente campañas de identificación y descarte de depresión en 

parejas con el propósito de intervenir de manera multidisciplinaria como: 

trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras, etc. Con el objetivo de generar 

conciencia sobre el afrontamiento y superación de este problema de salud mental. 

QUINTA: Se recomienda realizar programas de prevención enfocados en el efecto 

adverso de la violencia, permitiendo poder visualizar el impacto de la conducta 

violenta a largo plazo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de la operacionalización de desesperanza aprendida y Violencia de pareja. 

VARIABLE DEFINICIÓN DEFINICIÓN OPERACIONALDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA 
MEDICIÓN 

DE 

CONCEPTUAL 

La variable Desesperanza Sentimientos sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

La desesperanza o aprendido, se utilizará la el futuro.  9, 

indefensión aprendida, escala Desesperanza Factor afectivo 10, 11, 12, 13, 14,  



Violencia física 

Violencia física 

15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 y 25 

Violencia 
de pareja 

La violencia a la pareja son 

comportamientos 
patológicos que van  de 
manera gradual  y con 
propósito de causar daño, 
(Bejarano   y 
Vega 2014) 

La variable Violencia 

se   Utilizará   en el
Violencia psicológica 

Cuestionario de 
Violencia de Parejas 
en jóvenes. CVP 
(Consta de 21 
ítems). 

Violencia sexual 

Restricción 

Desvaloración 

Coerción 

Prohibiciones 

1, 3, 5, 6 y 9 

10,15,18,21 

34, 35 y 41 

10, 13, 14, 16 y 42 

Ordinal 



Anexo 2. Instrumento de recolección de datos. 

ESCALA DE VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA EN JÓVENES 

(E.V.R.P. - J.) 

Versión adaptada por Bejarano y Vega (2014) 

Edad: Sexo: F   1 M 2 
Actualmente Tiene Pareja: Si No 

El cuestionario que se presentan a continuación forma parte de un proyecto de 
investigación cuya finalidad es la determinar violencia en las relaciones de pareja en 
jóvenes. Su participación es voluntaria y anónima, por lo tanto, está exento de todo tipo de 
riesgo físico y psicológico en ella. A continuación, se te presenta una lista de afirmaciones 
a fin de conocer lo que piensas. Por favor, contesta rápida y sinceramente. Tu primera 
reacción es la mejor. Hay 5 respuestas posibles, marca con una (X) solo una de ellas: 

N 
° 

Pregunta 
Nunca Casi 

nunca 
A veces Casi 

siempre 
Siempre 

(0) (1) (2) (3) (4) 

1 Mi pareja/ ex pareja se 
burla/burlaba de mi 
poniéndome apodos, sabiendo 
que me hace sentir mal. 

2 
Mi pareja/ ex pareja en 
ocasiones me llegó a golpear, 
patear, abofetear en más de 
una 
oportunidad. 

3 Me prohíbe/prohibía salir con 
personas del sexo opuesto. 

4 
Generalmente me 
muestra/mostraba sus genitales 
incitando a tener relaciones 
coitales. 

5 
Habitualmente me hace/hacía 
sentir que si lo/a dejo él/ella no 
podría estar bien 

6 Con frecuencia exigía que no 
salga con mis amigos/as. 

7 Ha lanzado objetos 
contundentes llegando/ 
llegándome a causar algún tipo 
de daño físico. 

8 
Me obligaba a ver imágenes o 
videos pornográficos 
incitándome al coito o durante 
el coito, a pesar de mi 
negativa. 



9 
Suele/Solía ilusionarme tanto y 
luego 
romper con mucha facilidad sus 
promesas (ejem.: citas, salidas, 
etc.). 

10 
Me culpa/culpaba totalmente 
de cualquier problema que 
exista en la 
relación sin ninguna disculpa. 

11 
Frecuentemente me golpeaba 
tan fuerte con objetos 
contundentes que he 
necesitado asistencia 
médica. 

12 
Observa partes de mi cuerpo 
haciendo gestos morbosos o 
de deseo que me incomodan 
rotundamente. 

13 Es/era insistente en querer 
tocarme o tener relaciones 
coitales. 

14 Amenaza/amenazaba con 
dañarse o dañarme si 
terminamos/ terminábamos la 

relación. 

15 Me hace/hacía sentir el/la 
único/a 
responsable de sus fracasos 
personales. 

16 
Habitualmente me ha 
empujado o sacudido 
bruscamente, 
cuando discutimos/discutíamos 

17 
En reiteradas ocasiones me ha 
incitado u obligado a imitar 
poses sexuales de imágenes 
pornográficas, que no he 
deseado. 



 

 

 
18 

Generalmente se muestra/mostraba 

decidido/a en revisar mis cuentas de 

contacto (celular, redes sociales, 
correos, etc.). 

     

19  
Debido a su trato me siento/sentía como 
un objeto sexual en reiteradas ocasiones. 

     

20 Forzosamente tenemos/teníamos 
relaciones sexuales cuando él/ella lo 
desea. 

     

 
21 

Con frecuencia exigía estar informado/a 

de lo que hago, donde y con quién estoy, 

cuando no estoy con 

él/ella. 

     



Anexo 2: Instrumento recolección de datos de desesperanza aprendida 

ESCALA DE DESESPERANZA APRENDIDA EN RELACIONES DE PAREJA 

Versión construida por Castillo (2020) 

Nombre: 

Edad: 

Instrucciones: Por favor, señale si las siguientes afirmaciones se ajustan o 

no a su situación de pareja. Las opciones de respuestas son: 

1: Totalmente en desacuerdo 2: En desacuerdo 

3: Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. Me parece que el futuro
de mi relación es oscuro.

2. Quizás debo darme por
vencida, porque soy la
culpable de que mi
relación no funcione

3. Me inquieta saber que
hay personas que viven
más felices en sus
hogares de lo que vivo yo.

4. Creo que, mi relación
de pareja no será feliz

5. Por más que lo intento,
no creo que pueda
solucionar los problemas
con mi pareja.

6. El futuro con mi pareja
me parece incierto y
desolador

7. Siento que mi pareja no
cumple con mis
expectativas a futuro.

8. Siento que mi pareja

me puede causar más

daño

que mis relaciones
anteriores

9. No espero conseguir lo

que realmente deseo de

mi pareja.

10. Siento que el progreso

de mi relación es

desalentador

11. Creo que debo dejar a

mi pareja para tener un

futuro feliz.



 

12. He perdido la 

esperanza de encontrar a 

la 

persona de mi vida. 

     

13. No merece la pena 

que intente conseguir que 

mi relación funcione, 

porque probablemente 

nunca 

lo lograré 

     

14. Me siento preparada 

para tener una relación 

estable. 

     

15. Me he dado por 

vencida, pues mi relación 

no va 

a mejorar. 

     

16. Siento que no puedo 

avanzar hacia el futuro 

mientras este con mi 
pareja. 

     

17. Pienso que todo irá 
mal con mi pareja. 

     

18. Es improbable que en 

un futuro pueda lograr 

una 

satisfacción real con mi 
pareja. 

     

19. Me es muy fácil 
pensar en un futuro con 
mi pareja. 

     

20. Siento que mi relación 

es la causante de que mi 

futuro sea incierto. 

     

21. En mi relación las 
cosas marchan muy bien 

     

22. Todo lo que puedo ver 

por delante de mi relación 

es más desagradable que 
agradable. 

     

23. Lo que me espera en 

mi relación me causa 

felicidad. 

     

24. No logro hacer que mi 

relación mejore, y no 

existen razones para creer 

que pueda mejorar en el 
futuro. 

     

25. Nunca consigo que las 

cosas mejoren, por lo que 

es absurdo pensar que mi 
relación mejorara. 

     



 

26. Me parece absurdo 

pensar que mi relación va 

a 

mejorar. 

     

27. Por miedo al qué dirán 
he optado por callar. 

     

28.Lamento haberme 

casado/comprometido/aco 
mpañado. 

     

29. Veo a mi relación 
progresar con mucha 
esperanza. 

     

30. En el futuro, espero 

conseguir las metas que 

tengo con mi pareja. 

     

31. Cuando miro mi 

relación hacia el futuro, 

espero 

ser más feliz de lo que 
actualmente soy. 

     

32. Tengo una gran 

confianza en que las 

cosas con 

mi pareja mejoraran. 

     

33. Espero más 

momentos buenos que 

malos con mi 

pareja. 

     

34. Espero más 

momentos buenos que 

malos con mi 

pareja. 

     

35. A pesar de los 

problemas con mi pareja 

pienso 

que todo irá bien. 

     

36. Tengo la esperanza 

de que mi pareja me 

brinde 

la felicidad que busco. 

     

37. Siento que, en mi 

relación a pesar de que 

hay 

malo momentos estos 
mejoraran 

     

38. Siento mucha 

satisfacción cada vez que 

pienso 

en mi relación. 

     

39. Veo mi relación 

progresar con mucha 

esperanza. 

     

40. En este mundo de      



 

varones, es aceptado 

golpear 

a una mujer. 

     

41. Siento que el amor lo 

puede todo, incluso si 

esto 

incluye malos maltratos. 

     

42. Si mi pareja me 
golpea yo le contesto 
igual. 

     

43. Por lo general los 
hombres son violentos. 

     

44. Permito que mi pareja 
me grite porque sé que 
así son las relaciones. 

     

45. Soy permisiva con los 
juegos bruscos con mi 
pareja. 

     



 

Anexo 3: Solicitud de autorización de instrumentos. 
 
 
 
 



 

Anexo 3: Carta de autorización del uso de instrumentos del autor del 

cuestionario de desesperanza aprendida en jóvenes. 

 
 
 
 



Anexo 4: Autorización del uso de instrumentos. 
Instrumento: Desesperanza aprendida 



Instrumento: Violencia de pareja. 



 

Anexo 5: Consentimiento informado. 

 
 

Consentimiento Informado. 

 
Título de la investigación: 

Desesperanza aprendida y violencia de pareja en pobladores del 
AAHH Juan Pablo II, 2023. 

 
Investigadores: 

Hermenegildo Huerto, Luz Esther Vergaray Caldas, Jackeline 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Desesperanza aprendida y 

violencia de pareja en pobladores del AAHH Juan Pablo II, 2023.” 

cuyo objetivo es determinar la relación entre la desesperanza aprendida y la 

violencia de pareja. Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pre 

grado de la carrera profesional de Psicología, de la Universidad César Vallejo del 

campus Lima-Este, aprobado por la autoridad correspondiente de la universidad. 

La violencia es un problema psicosocial, donde se somete a amenazas, miedo e 

inseguridad a la víctima, estas conductas son aceptadas y vienen deteriorando la 

vida de pareja, creando una brecha de incertidumbre para la víctima y su entorno. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

 

 
1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales 

y algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Desesperanza aprendida y 

violencia de pareja en pobladores del AAHH 

Juan Pablo 

II, 2023” 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 10 

minutos y se realizará mediante una recolección de casa en casa. Las respuestas 

al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 
 

 
* Obligatorio a partir de los 18 años 



Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. Riesgo (principio de No 

maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 

institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico 

ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la 

persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio 

de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de 

identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde 

es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la 

investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y 

pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador (a) 

(es) Hermenegildo Huerto Luz Esther, email: lehermenegildoh@ucvvirtual.edu.pe 

y Docente asesor Mg. Pérez Vásquez Erik, Roger, email: 

erickpv@limaeste.ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

mailto:lehermenegildoh@ucvvirtual.edu.pe
mailto:erickpv@limaeste.ucvvirtual.edu.pe


Anexo 6. Fórmula de cálculo muestra. 



Anexo 7: Resultado del estudio piloto. 
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO. 



 

 

 







Anexo 8: Certificado de validez evaluación de expertos 





 

 
 



 

 





 

 





Análisis descriptivo de los ítems. 

Tabla A2 



Anexo 9. 

Prueba de normalidad 

Tabla 1 

Prueba de normalidad 

Estadísti 

Kolmogorov-Smirnova

gl Sig. 

Desesperan 
za 

Aprendida 

Factor 
afectivo 

Factor 
cognitivo 

Factor 
motivacional 

Violencia 
de pareja 

Violencia 
física 

Violencia 
psicológica 

Violencia 
sexual 

co 

0.0 

00 

0.0 
00 

0.0 
00 

0.0 
00 

0.0 
00 

0.0 

00 

0.0 

00 

0.0 
00 

5 

Nota. gl= Grados de libertad, Sig.= Nivel de significancia. 

El nivel de significación para la primera y la segunda variables y sus 

respectivas dimensiones es inferior a 0,05, ya que, según criterios: P > 0,05 = 

Distribución normal de los datos y P ˂ 0,05 = Distribución diferente a la normal de 

los datos, como se muestra en la tabla 1; esto indica que los datos objeto de estudio 

no se distribuyen normalmente, lo que hace necesario utilizar pruebas no 

paramétricas como el coeficiente de correlación Rho de Spearman para comprobar 

las hipótesis. 

3 
0.276 8 

5 

3 

0.270 8 

5 

3 

0.196 8 

5 

3 

0.217 8 

5 

3 

0.296 8 

5 

3 

0.240 8 

5 

3 

0.259 8 

5 

3 
0.248 8 



Resultados descriptivos 

Tabla 2 

Descripción de las categorías de la variable Desesperanza Aprendida 

Variable Categorías Frecuencia Porcentaje 

Bajo 130 33.8% 

Desesperanza Media 134 34.8% 

Aprendida Alta 121 31.4% 

Total 385 100% 

La tabla 6, según a los resultados obtenidos de la base de datos estudiada 

de 385 individuos encuestados, se observó que la variable desesperanza 

aprendida posee categorías de bajo el 33.8%, media un 34.8%y alta el 31.4% por 

tanto, se infiere que la mayoría presenta desesperanza aprendida en una categoría 

media. 



Tabla 3 

Descripción de las categorías de las dimensiones de la variable 

Desesperanza Aprendida 

Dimensión Categorías Frecuencia Porcentaje 

Bajo 135 35.1% 

Media 123 31.9% 

Factor Afectivo Alta 127 33.0% 

Total 385 100% 

Bajo 167 43.4% 

Media 104 27.0% 

Factor Cognitivo Alta 114 29.6% 

Total 385 100% 

Bajo 134 34.8% 

Media 150 39.0% 

Factor Motivacional Alta 101 26.2% 

Total 385 100% 

La tabla 7, según a los resultados obtenidos de la base de datos estudiada 

de 385 individuos encuestados, se observó que la dimensión factor afectivo 

presenta una categoría baja en 35.1%, el factor cognitivo presenta una categoría 

baja en 43.4% y el factor motivacional presenta una categoría media en 39%. Por 

lo que se da a entender que los dos primeros factores se dan de manera baja y el 

tercer factor se presenta de manera media. 



 

Tabla 4 

Descripción de los niveles de la variable Violencia de pareja 
 

Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 

 No existe 97 25.2% 

 Bajo 105 27.3% 

Violencia de Pareja Moderado 100 26.0% 

 Alto 83 21.6% 

 Total 385 100% 

 

La tabla 8, según a los resultados obtenidos de la base de datos estudiada 

de 385 individuos encuestados, se observó que la variable violencia de pareja 

posee niveles de bajo en 27.3%, moderado en un 26.0%, no existe en 25.2% y alto 

en 21.6% por tanto, se infiere que el nivel de violencia de pareja se presenta de 

manera baja, pero no es definitivo debido a que los otros niveles se encuentran en 

el mismo rango de porcentaje. 



Tabla 5 

Descripción de los niveles de las dimensiones de la variable Violencia de pareja 

Dimensión Niveles Frecuencia Porcentaje 

No existe 97 25.2 

Bajo 127 33.0 

Violencia Física Moderado 93 24.2 

Alto 68 17.7 

Total 385 100.0 

No existe 102 26.5 

Bajo 116 30.1 

Violencia psicológica Moderado 82 21.3 

Alto 85 22.1 

Total 385 100.0 

No existe 96 24.9 

Bajo 123 31.9 

Violencia Sexual Moderado 97 25.2 

Alto 69 17.9 

Total 385 100.0 

La tabla 9, según a los resultados obtenidos de la base de datos estudiada 

de 385 individuos encuestados, se observó que la dimensión violencia física 

presenta unos niveles bajos en 33.0%, la violencia psicológica tiene niveles bajos 

en 30% y la violencia sexual se presenta de manera baja en 31%. Por lo que se da 

a entender que la violencia en cada dimensión se presenta en niveles bajos, pero 

no india que no existan. 


