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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

autoconcepto y violencia psicológica en la pareja en jóvenes de Lima Metropolitana, 

2022. Investigación de tipo cuantitativo y de diseño no experimental. La muestra 

estuvo conformada por un total 327 participantes. Los instrumentos utilizados 

fueron Autoconcepto Forma 5 (AF-5) y el Cuestionario de violencia psicológica en 

el cotejo. Se obtuvo como principales resultados  una correlación inversa, 

significativa y tamaño moderado entre la variable Autoconcepto y Agresión (rho=-

.346, p< .001), así como una correlación significativa e inversa de tamaño débil 

entre la variable Autoconcepto y Victimización (rho=- .231, p< .001) por otro lado, 

las dimensiones que mayor grado de correlación estadística demostraron fueron la 

subescala Victimización con autoconcepto familiar (rho=-.334, p< .001), y la sub 

escala Agresión con autoconcepto familiar (rho=- .373, p< .001). Por otro lado, no 

se encontró relación entre la subescala Victimización con autoconcepto académico 

(rho= .003, p= .953) ni con autoconcepto físico (rho=.080, p= .146).    

Palabras clave: Violencia psicológica, autoconcepto, jóvenes, pareja. 

Resumen



vii 

The main objective of this research was to determine the relationship between self-

concept y psychological partner violence in young people from Metropolitan Lima, 

2022. Quantitative research and non-experimental design. The sample consisted of 

a total of 327 participants. The instruments used were Self-concept Form 5 (AF-5) 

and the Questionnaire of psychological violence in the comparison. The main results 

obtained were an inverse correlation, significant and of moderate size between the 

variable Self-concept and Aggression (rho=-.346, p< .001), as well as a significant 

and inverse correlation of weak size between the variable Self-concept and 

Victimization (rho =- .231, p< .001) on the other hand, the dimensions that showed 

the highest degree of statistical correlation were the Victimization with family self-

concept subscale (rho=- .334, p< .001), and the Aggression with self-concept 

subscale familial (rho=- .373, p< .001). On the other hand, no relationship was found 

between the Victimization subscale with academic self-concept (rho= .003, p= .953) 

or with physical self-concept (rho= .080, p= .146). 

Keywords: Psychological violence, self-concept, young, couple.

Abstract 



1 

I. INTRODUCCIÓN

La violencia de la pareja es señalada como un problema prevalente en la

sociedad, alcanzando consecuencias múltiples en el área personal, familiar, social, 

económico y legal (Caqui, 2020). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) 

nos indica que alrededor de un tercio de las mujeres en el mundo (27%) entre 15 a 

49 años de edad han sufrido violencia por parte de la pareja. En el Perú, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) en su encuesta demográfica y 

de salud familiar, nos muestra que un 54,8% del sexo femenino ha sufrido violencia 

por la pareja en algún momento de la relación sentimental. Así también González 

et al. (2019), nos menciona que la violencia es recíproca en parejas adolescentes, 

revelando en su investigación que los hombres evidenciaron mayor frecuencia de 

violencia psicológica y física de manera ejercida como sufrida.  

En la encuesta realizada por INEI (2020), nos informa la población del sexo 

femenino con edades que oscilan entre 15 y 49 años; sufrieron violencia psicológica 

50,1%, física 27.1% y sexual 6%, por parte de sus parejas. Siendo la violencia más 

resaltante y preocupante la violencia psicológica siendo aquel comportamiento que 

tiene como fin minimizar a la otra persona a través de insultos, humillaciones,  

prohibiciones e indiferencia (Doniz, 2016). Los estudios realizados en poblaciones 

adolescentes, jóvenes y adultos, resaltan que la violencia psicológica es la más 

representativa en la relación de pareja (González et al., 2019). 

La violencia psicológica suele desarrollarse de manera sutil entre las parejas 

hasta crear la conciencia de ser víctima de este tipo de maltrato donde 

posteriormente puede ir acompañado de golpes y otros abusos, podemos decir que 

el maltrato psicológico de cierta manera precede al desarrollo de las demás formas 

de violencia (Gallegos, Sandoval, Espín y García, 2020). Además, las 

consecuencias pueden desarrollar sintomatología psicopatológica, alteraciones de 

la personalidad y del estado de ánimo. Dado que la persona presenta alteraciones 

del yo, se compromete el autoconcepto de la persona en este tipo de maltrato de 

pareja (Pico, Echeburúa y Martínez, 2008). 

El autoconcepto es la imagen o descripción mental que tenemos de nosotros 

mismos, basándose en sus experiencias e interacciones con el medio (Shavelson, 



2 

Hubner y Stanton, 1976). Es por ello que el autoconcepto derivado de la evaluación 

y reflexión de uno mismo, es determinante para la formación de la personalidad, 

relacionado también con la autorrealización y bien estar personal. Dado que en la 

violencia psicológica se desvaloriza la concepción propia de capacidades y 

autoimagen, es que en la investigación de Cava, Buelga y Carrascosa (2015) 

menciona que hay un bajo ajuste psicosocial asociado con el autoconcepto 

negativo en personas implicadas en violencia de pareja física y psicológica. De igual 

manera, en la investigación de Penado y Rodicio (2017) indica como mujeres 

víctimas de maltrato verbal o por amenaza afectan su nivel de autoconcepto social, 

físico, emocional y académico. Así también, nos menciona que las víctimas de 

violencia por la pareja, disminuye su nivel de autoconcepto a medida que aumentan 

su edad.  

Comprendiendo que situaciones que albergan violencia psicológica en un 

contexto de pareja; dado como insultos, ofensas, indiferencia, menosprecio, 

prohibiciones, críticas negativas; atenta contra la valía y las capacidades que tiene 

la persona para afrontar adversidades en la vida, influenciando así el autoconcepto 

formado por las experiencias adquiridas de su entorno. Es decir, probablemente si 

hay presencia de violencia psicológica de pareja, la persona se encontrará menos 

satisfecha consigo misma, lo cual estará relacionado con un menor nivel de 

confianza, amor propio, autonomía y motivación en sus diferentes áreas de 

desarrollo. Por lo descrito antes, se realiza la pregunta de investigación: ¿Cuál es 

la relación entre autoconcepto y violencia psicológica de pareja en jóvenes de Lima 

Metropolitana, 2022? 

La justificación del estudio se orienta a dos criterios fundamentales. Primero, 

a nivel teórico por el aporte al conocimiento del tema de la relación existente entre 

las variables de violencia psicológica de pareja y autoconcepto en los jóvenes en la 

actualidad. Al mismo tiempo, este aporte podrá respaldar consecuentes teorías 

para explicar más a fondo la violencia psicológica en parejas, tanto a nivel de sus 

posibles causas y consecuencia o factores asociados. En el sentido práctico, 

debido al aporte en evidencia empírica, ofrece un apoyo en el adecuado abordaje 

de las variables en función a reducir el efecto de la problemática, así como contribuir 

a diseños de programas para la intervención en la sociedad.  
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Por ese motivo, se establece el objetivo principal, siendo: Conocer la 

correlación entre autoconcepto y violencia psicológica en la pareja en jóvenes de 

Lima Metropolitana, 2022. Y los objetivos específicos: (1) Realizar el análisis 

descriptivo de la variable autoconcepto y violencia psicológica en la pareja. (2) 

Determinar la relación entre las dimensiones de autoconcepto y violencia 

psicológica. Así mismo, como hipótesis general se contempla que existe una 

correlación entre las variables de autoconcepto y violencia psicológica en la pareja 

en jóvenes de Lima Metropolitana. Y como hipótesis específica contemplamos que 

existe una correlación entre dimensiones de autoconcepto y violencia psicológica 

en la pareja en jóvenes de Lima Metropolitana. 
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II. MARCO TEÓRICO

Daremos a conocer investigaciones a nivel nacional relacionadas con las 

variables de estudio. A nivel nacional tenemos a Sotelo y Fung (2020), buscaron 

determinar la relación existente entre las variables, con una muestra de 151 

estudiantes de una institución superior de Lima. La investigación demostró una 

correlación inversa significativa (p < .05) débil entre violencia en el noviazgo y 

autoconcepto social, familiar, académico y emocional (rho = -.325, -.285, -.168, -

.196). No obstante, no se hallaron relaciones con el aspecto físico (p > .05). 

Guerrero (2021), investigó sobre la asociación de la violencia de pareja y la 

autoestima en una unidad de análisis segmentada por adolescentes de Huacho, 

contando con 155 adolescentes, encuestados con dos instrumentos: el cuestionario 

CUVINO y el cuestionario de autoestima de Rosenberg. Se halló una relación 

negativa débil entre las variables (rho= -.378, p<.01). 

De igual manera, Idme (2019) tuvo como objetivo lograr conocer la influencia 

entre la autoestima, violencia de pareja y necesidad afectiva. La población muestral 

fueron 180 mujeres emprendedoras de la ciudad de Arequipa. Se empleó los 

instrumentos: Inventario de maltrato psicológico hacia mujeres, el Cuestionario de 

dependencia emocional (CDE) y el Inventario de autoestima de Stanley 

Coopersmith Adultos – Forma “C”. Hallaron correlaciones significativas (p<.05) ante 

la variable violencia psicológica con autoestima (rho= -.429) y con dependencia 

emocional (rho= .647). 

Por otro lado, Alvarado (2020) se propuso a investigar la relación entre 

violencia en las relaciones de parejas y autoestima. Con una participación de 150 

jóvenes de Lima Norte, los instrumentos psicométricos empleados fueron Conflict 

in Adolescent Dating Relationships Inventory y la Escala de Autoestima de 

Rossemberg (EAR). Concluyó con una correlación significativa (p <.05) inversa 

entre autoestima y violencia Cometida (rho = -.231), y la Violencia Sufrida (rho = -

.240) 

Además, Miñano (2021) se propuso investigar la relación entre violencia de 

pareja y autoestima, con una muestra de 290 jóvenes de Puente Piedra. Las 
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pruebas utilizadas fueron Cuestionario de violencia entre novios y la escala de 

autoestima EAR. Demostró con su investigación que ser víctima de violencia en 

pareja disminuye el nivel de autoestima (rho=-,397).  

A nivel internacional, daremos a conocer las siguientes investigaciones: 

Roca (2019), buscó la relación entre la variable de autoestima y la 

perpetración de la violencia psicológica en féminas. Su población estuvo 

conformada por 30 mujeres víctimas de violencia que asisten a un instituto de 

capacitación en la ciudad de la Paz. Los Instrumentos empleados en dicha 

investigación fueron: Cuestionario de Variables del Maltrato y Escala de Autoestima 

de Rosenberg (EAR). Obteniéndose una asociación inversa de magnitud alta entre 

los constructos de estudio (rho = -.816, p<.01). 

A demás, Gallegos et. al. (2020), buscaron la correlación, así como medir el 

nivel de autoestima y violencia psicológica hacia mujeres en relaciones de pareja. 

En una muestra de 100 mujeres universitarias de una universidad de la ciudad de 

Jojutla, fueron evaluadas con el cuestionario Index of Spouse Abuse (ISA), Prueba 

Depurada de Inventario de Evaluación del Maltrato a la Mujer por su Pareja (APCM) 

y la EAR. Se halló una correlación inversa débil entre la variable Violencia y 

Autoestima (rho = -.106, p< 0.05). 

Así mismo, Rodríguez, Gonzales y Hernández (2011) teniendo como 

propósito central el evidenciar la asociación de las consecuencias de la violencia 

por género entre la perspectiva de autoestima. Se logró una población de 782 

adolescentes de escuela secundaria de San Luis de Potosí.  Fueron evaluados con 

el Inventario de Rosenberg y Alianza Latina Nacional relacionado con la violencia 

de género en las relaciones de noviazgo. Como resultado de la investigación se 

halló una correlación inversa entre las variables (rho= -.122, p < .000). 

De igual manera, Osorio y Ruiz (2011) tuvieron como objetivo analizar y 

describir la influencia entre los constructos de percepción de la autoestima y la 

violencia en la pareja. Con una muestra de 121 universitarias. Se utilizó el 

cuestionario Maltrato en el noviazgo y el Instrumento para Evaluar Autoestima en 

Jóvenes. Se halló una relación negativa moderada entre los niveles de maltrato en 
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el noviazgo y el nivel de autoestima (rho= -.413, p < .001). Demostrando con este 

estudio que a mayor nivel de maltrato en el noviazgo se evidencia niveles bajos de 

autoestima en los estudiantes. 

A nivel conceptual, la violencia que aparte de un ejercicio consciente, 

también es una reacción instintiva o natural la cual se da ante situaciones irritantes, 

frustrantes, conflictivas, de peligro o agresión, cuya expresión, modulación y control 

son aprendidas (Burton y Hoobler, 2011). Estas situaciones también son llevadas 

a las relaciones de pareja conocida como abuso doméstico o violencia doméstica, 

el cual es una forma de abuso que ocurre en las relaciones románticas, por parejas 

o cónyuges actuales o por exparejas (Patra et al., 2018).

En ese sentido, la violencia psicológica hacia la pareja implica un 

comportamiento abusivo o agresivo que tiene como objetivo asustar, lastimar, 

manipular o controlar a la otra persona (Greene et al., 2018). Ello puede involucrar 

una serie de episodios durante varios años o un solo episodio que puede tener un 

impacto duradero, originando problemas psicopatológicos en un futuro (Ciri et al., 

2022). Los signos de la violencia psicológica hacia la pareja pueden evidenciarse 

bajo la siguiente sintomatología: cambios conductuales insanos, retraimiento social, 

excesiva preocupación por la pareja y ansiedad sin causa alguna (Berry y Monk, 

2020). Así también, alteraciones del estado de ánimo como depresión, baja 

autoestima, estrés postraumático, desórdenes de personalidad. Además, dificultad 

para laborar o rendir académicamente, asimismo, dificultad con las relaciones y una 

tendencia a participar en comportamientos de riesgo y problemas de confianza 

como presentar un autoconcepto negativo de sí mismo o de si misma, debido a 

efectos de la violencia psicológica (Irazoque y Hurtado, 2003). 

Para Mestre, Samper y Frias (2002) el comportamiento violento se presenta 

en personas con carencias psicológicas como baja autoestima, impulsivas, 

ansiosas y depresivas, con baja estabilidad emocional, dificultad para comunicarse, 

así como pensamientos distorsionados. Esto debido al deterioro cognitivo como la 

atención, concentración y memoria que limitan la interpretación de los eventos 

externos (Arias y Ostrosky, 2008). Interfiriendo en su interacción con el medio y sus 

relaciones interpersonales y otros ámbitos. Así también la perspectiva conductual 
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desarrollado por Juárez, Dueñas y Méndez (2006) nos menciona que las conductas 

violentas fueron antecedidas por estímulos reforzados por sus resultados positivos, 

ocurrido esto la conducta violenta se incrementa o se mantiene en el tiempo. 

Hay emociones que actúan a favor de la violencia, como la vergüenza, la 

culpa y el miedo. La vergüenza genera confusión en la persona orientándola a no 

realizar acciones de protección o pedir ayuda, así también la culpa se manifiesta 

como justificante de las acciones y actitudes del victimario (Sheikh y Janoff, 2010). 

El miedo lejos de generar acciones de huida, ocasiona que la persona se someta a 

la influencia del maltratador, creando así una falsa sensación de protegerse a sí 

misma (Folkman, 2010). 

Desde la Teoría de la “Indefensión aprendida”, estudiado por Siligman (1983) 

nos menciona como la víctima de maltrato puede adoptar un comportamiento de no 

contingencia, explicada como la condición de reprimirse ante situaciones de 

sufrimiento dado que las acciones por evitar o huir no es satisfactorio. Nos orienta 

a comprender por qué las víctimas adoptan un comportamiento pasivo y de 

resignación. La motivación es un factor importante para tomar la iniciativa de salir 

de relaciones violentas, aunque estas pueden ser insuficientes ante el grado de 

sumisión y dominio que el agresor haya logrado. La persona perjudicada pierde la 

capacidad de autocuidarse adoptando conductas de aislamiento y sumisión. 

Para Walker (2016), desde su perspectiva de género, nos señala que las 

experiencias de violencia provocan una desorientación sobre la situación, debido a 

que cualquiera sea la acción de la víctima en favor de atenuar o liberarse del 

agresor, está no detendrá las agresiones dado que se presentarán de otras 

maneras, por más soluciones que plante la víctima, el agresor encontrar la 

justificación para violentar nuevamente y continúe bajo su mando. Es así como las 

víctimas delegan el control de la situación al agresor, es decir, por más esfuerzo de 

complacer a su agresor realice no impedirá que la violencia continúe o aumente. 

De esta manera nos podemos referir a un porcentaje relevante de las 

relaciones de pareja en las que existe violencia continúan adelante atrapadas de 

manera repetitiva del cual es difícil de romper ya que existe un patrón interiorizado.  
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En consideración a la segunda variable su explicación y desarrollo en la 

psicología, es en base al enfoque humanista de Rogers en 1965. Para Rogers, el 

autoconcepto en el ser humano se estructura de las siguientes partes, el primero 

es el yo ideal; es decir, el yo ideal es la persona que desearía ser, este individuo 

posee atributos o cualidades por los que está trabajando para poder alcanzarlo, 

asimismo, es quién imagina constantemente quien quiere ser como persona 

(Rogers, 1965). Por otro lado, el segundo es la autoimagen, según Rogers, ello 

hace referencia a como la persona se ve así misma en el presente, para ello, los 

atributos como las características físicas, los rasgos de personalidad y los roles 

sociales juegan un papel importante y necesario en la imagen que la misma 

persona se tiene (Rogers, 1965). 

Por otro lado, en tercer lugar, la autoestima, juega un rol necesario en el 

autoconcepto, debido a que, cuando la persona se gusta, acepta y se valora; todo 

ello conlleva a un adecuado autoconcepto de uno mismo, en ese sentido, la 

autoestima puede verse afectada por una serie de factores, que incluyen la 

percepción de cómo cree que lo ven las demás personas, asimismo, cómo cree que 

se compara con las demás personas, por último, el rol y utilidad que ejerce en la 

sociedad (Witty, 2007). 

En ese sentido, la teoría centrada en la persona, el autoconcepto no siempre 

está cimentada con la realidad externa, pero cuando está alineado, se dice que el 

autoconcepto de la persona es congruente, sin embargo, si existiera una 

discordancia entre cómo la persona se ve hacia si misma; es decir, el autoimagen, 

asimismo, que le gustaría ser a la persona; es decir, el yo ideal, el autoconcepto de 

esa persona será incongruente, por lo tanto, esta incongruencia puede perjudicar 

adecuadamente la autoestima de la persona (Kramer, 1995). 

La definición de la variable es comprendida como la percepción que cada 

persona posee de sí misma, que se encuentra constituida por actitudes, 

sentimientos y conocimiento; en relación con las habilidades y aceptación social 

(Byrne, 1984). 

Por lo tanto, el autoconcepto es importante para la psique humana, debido a 

que su dinámica psicológica se encuentra mediante las siguientes perspectivas 
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intrínsecas y extrínsecas: (a) el físico, es la percepción del como la persona se ve 

a nivel de la salud física y corporal; (b) el plano social, es la forma en como la 

persona interactúa con sus pares; viceversamente; (c) la familia, la interacción con 

los miembros moldea y crea un autoconcepto adecuado o inadecuado; (d) la 

competencia, es la forma el cómo la persona gestiona las necesidades básicas de 

su vida; (e) lo académico, en relación con la inteligencia, escolaridad y la capacidad 

de aprender; (f) el afecto, que está basada en la interpretación y comprensión de 

los estados emocionales (Urriarte, 2006). 

Entonces, las perspectivas en el moldeamiento del autoconcepto se pueden 

armonizar para concentrarse en rasgos más específicos que ayudan a una persona 

a definir adecuada o inadecuamente su autoconcepto (Garaigordobi y Dura, 2006). 

En coherencia a ello, el autoconcepto positivo esta enmarcado por las 

siguientes afirmaciones cognitivos conductuales como el creerse y sentirse de igual 

valía que los demás, aceptar y ser flexible de los errores que puede cometer, tolerar 

las circunstancia o los inadecuados comportamientos de las personas, tener la 

voluntad y la disposición para trabajar en uno mismo y resolver comportamientos 

inútiles (Esnaola et al., 2008). Por otro lado, el autoconcepto negativo, ser sensible 

a las críticas, ser demasiado receptivo a los elogios, sentirse rechazado por los 

demás, asumir que todos se ven a sí mismos de manera negativa, ofrecer críticas 

negativas extremas hacia los demás, encontrar desafíos y barreras de interacción 

social y ser reacio a interactuar con otros (Rodicio y Penado, 2017). 

Por todo lo argumentado, el autoconcepto influye en gran medida en el 

comportamiento, porque hace que una persona se dicte a sí misma lo que puede o 

no puede lograr a través de la autocategorización (Esnaola et al., 2008). 

Es importante enfatizar que la macroteoria de la relación entre las variables 

estudiadas en la investigación refiere que el impacto de la violencia psicológica 

hacia la pareja es devastador en la psicología de las personas que la padecen, 

además, ello puede destruir la autoestima, la identidad de las personas y el 

autoconcepto (Dhouib et al., 2021). 
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En ese sentido, presentar un inadecuado autoconcepto debido a violencia 

psicológica puede generar consecuencias graves de salud y dificultades 

psicosociales (Costa et al., 2018). Añadido a ello, se crean alteraciones 

psicológicas, biológicas, neurológicas, conductuales y fisiológicas que se asocian 

con el trastorno de estrés postraumático entre las víctimas de violencia hacia la 

pareja (Jankowiak et al., 2021). 

Por lo tanto, las personas que han sufrido de violencia psicológica hacia la 

pareja tienen problemas de salud más graves en comparación con las personas 

que no han sufrido violencia por parte de sus parejas. Presentándose así 

consecuencias emocionales en las víctimas que incluyen una curación más lenta 

en comparación con las lesiones físicas, y por lo general presenta una reducción 

de la autoestima la autoeficacia la imagen corporal y autoconcepto dañado (Sáez 

et al., 2021). Entonces, las personas víctimas de violencia de pareja suelen tener 

una disminución significativa del su autoconcepto (Costa et al., 2018). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño de investigación 

Tipo  

La investigación es de enfoque cuantitativo, dado que se interpreta los datos 

obtenidos de la realidad, relacionados con el objetivo de estudio, mediante el 

análisis estadístico de forma objetiva (Pimienta y De la Orden, 2017). 

Diseño 

El estudio no pretende manipular o intervenir en las condiciones de 

desarrollo de las variables, solo mediante la observación y recojo de la información 

se analiza la relación entre ellas, por ello este estudio es de diseño No 

Experimental. Correlacional, pues la intención es asociar variables con el fin de 

medir estadísticamente la relación entre ambas (Hernández y Mendoza, 2018). Así 

mismo, es de corte transversal, debido a que la recolección de información se dará 

en tiempo establecido (Ato, López y Benavente, 2013). 

3.2 Operacionalización de las variables 

Variable 1: Autoconcepto 

Definición conceptual: El autoconcepto es la noción que la persona tiene de sí 

mismo, desde el aspecto físico, social y espiritual (García y Musitu, 2001) 

Definición operacional: Es la puntuación que se obtiene del cuestionario de 

Autoconcepto Forma 5 (AF-5) 

Dimensiones: Consta de 5 dimensiones, Autoconcepto académico/ laboral, social, 

emocional, familiar y físico.  

Escala de medición: La escala de medición es de tipo Likert. Está compuesto por 

30 ítems y su nivel de medición es ordinal. 
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Variable 2: Violencia psicológica 

Definición conceptual: Se comprende a toda conducta, verbal o no verbal, que 

produzca en la pareja desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, 

vejaciones, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su 

ámbito de libertad.  (Doniz, 2016) 

Definición operacional: Es la puntuación que se obtiene del cuestionario de 

violencia psicológica en el cotejo. 

Dimensiones: Consta de dos subescalas: Victimización y Agresión 

Escala de medición: La escala de medición es de tipo Likert. Está compuesto por 

26 afirmaciones y su nivel de medición es ordinal. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población  

Como menciona Ñaupas (2014). el universo de estudio es la totalidad de 

elementos a estudiar con características requeridas para la investigación. 

Representados por 1 243.7 jóvenes, aproximadamente, habitantes de Lima 

Metropolitana (CPI, 2022), entre las edades de 18 a 25 años. 

Criterios de inclusión 

- Personas con edad mayor igual a 18 hasta 25 años

- Ambos sexos

- Vivir en Lima Metropolitana.

- Estar en una relación sentimental o haber tenido una relación sentimental con

un tiempo de anterioridad de 12 meses.

Criterios de exclusión 

- Personas menores de 18 y mayores de 25 años

- Que no vivan en Lima Metropolitana.

- No estar en una relación sentimental o no haber tenido una relación sentimental

con un tiempo de anterioridad de 12 meses.
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Muestra 

La muestra es una participación representativa de la población (Pastor 2019) 

En la cual se considera que para lograr una muestra aceptable y representativa, los 

participantes deben tener características similares y que dicha cantidad sea mayor 

a 200 personas (Rendon 2017). Sin embargo, para calcular a priori el tamaño de la 

muestra se utilizó el software GPower, estableciendo el tamaño del efecto mínimo 

de r=0.2 recomendado por Ferguson (2009), con un valor de .05 y una potencia 

estadística de .95, dando como resultado que el número mínimo de la muestra con 

262 participantes, pero en este estudio se contó con la muestra total de 338 

participantes. Sin embargo, se eliminaron 11 encuestas por razones varias (no 

aceptaron el consentimiento informado, no completaron la ficha sociodemográfica, 

no completaron las preguntas del cuestionario). Por lo tanto, el cómputo total de 

participantes es de 327.  

Mostramos la distribución de las variables demográficas siendo el total de 

los participantes 327 jóvenes, donde el 36.7% es representado por el grupo 

femenino, el 60.2% por el grupo masculino y 3.1% por el grupo LGTB+. En cuanto 

al grupo etario, de 18 a 21 años de edad representa el 50.5% y de 22 a 25 años de 

edad representa el 49.5%. Así también, a nivel educativo el 3.1% es representado 

por los participantes con educación primaria, el 19.3% con educación secundaria y 

el 77.7% por estudiantes con educación técnica o universitaria. En cuanto al tipo de 

relación, el 28.4% son salientes, el 46.8% son enamorados, 14.7% son novios y el 

10.1% son casados o convivientes. Por último, en cuanto al tiempo de relación, el 

0 a 6 meses de relación es representado por el 45%. 32.4% de 7 meses a 1 años 

de relación y el 22.6% de 2 a más años de relación. 
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Tabla 1 

 Datos Descriptivos de participantes 

 f % 

Sexo 

Edad 

Femenino 120 36,7 

Masculino 197 60,2 

LGTB+ 10 3,1 

18-21 165 50,5 
22-25 162 49,5 

Primaria 10 3,1 

Nivel de 
Instrucción 

Secundaria 63 19,3 
Educación superior, 

técnica o universitaria 
254 77,7 

Salientes 93 28,4 
Tipo de Relación 

  Tiempo de relación 

Enamorado 153 46,8 
Novio 48 14,7 

Casado o conviviente 33 10,1 

0 a 6 meses de 

relación 
147 45,0 

7 meses a 1 años de 

relación 
106 32,4 

Nota: f=Frecuencia; %= Porcentaje. 

Muestreo 

En la presente investigación se ejecutará un muestreo No Probabilístico, 

debido a que no se efectuó algún cálculo de probabilidad, se regirá por motivos en 

relación con los criterios de la investigación (Hernández et al., 2014). De tipo 

incidental, dado que pueda participar libremente toda persona que cumpla con las 

características del universo de estudio (Ñaupas et al., 2014). Dado que la se 

compartió el formulario de colección de datos a través de redes sociales como 

grupos de Whatsapp y Facebook e Instagram. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada es la encuesta, un instrumento elaborado en base a 

procedimientos estandarizados para la investigación mediante los cuales se recoge 

y analiza una serie de datos de una muestra (Falcon 2019). 
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INSTRUMENTOS  

Ficha técnica 1 

Nombre : Escala de Autoconcepto Forma 5 (AF-5) 

Autora    : García F. y Musitu G. 

Procedencia  : España 

Administración : Individual o colectivo 

Tiempo  : 15 min  

Estructuración : 5 dimensiones - 30 ítems  

Aplicación : Niños, jóvenes y adultos. 

Reseña histórica: 

Se inicia con la escala Autoconcepto Forma A (AFA) desarrolla por los 

investigadores Musitu G., García F. y Gutiérrez M. en el año 1981, con 4 aspectos 

evaluados: académico, social, emocional y familiar. Este cuestionario es aplicable 

a adolescentes de entre 13 y 18 años de edad (TEA, 1997). 

Posteriormente, en el año 1999, Musitu G., García F., mejoraron y 

actualizaron agregan el aspecto Físico, conformando así una estructura penta 

dimensional de la prueba Autoconcepto Forma 5-(AF5) expandiendo así su 

aplicación a niños, adolescentes y adultos (TEA, 2014). 

Consigna de aplicación: 

-Leer cada una de las frases afirmativas con atención y cuidado, para una adecuada

comprensión. 

-Indicar en que frecuencia suceden las consignas, marcando las opciones de

respuesta. 

Calificación e interpretación 

El cuestionario tiene una puntuación general mínima de 30 y máximo de 150 

puntos, siguiendo el lineamiento de a mayor puntaje es mayor el nivel de 

autoconcepto, son tres puntos de corte determinado por la puntuación de 30 a 69 
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como nivel de autoconcepto bajo, de 70 a 109 niveles de autoconcepto medio y 110 

a 150 niveles de autoconcepto alto (Salum, Aguilar y Reyes, 2011). 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

Para probar la validez de la prueba, la escala se evaluó por validez de 

estructura interna, por análisis factorial exploratorio (AFE) y el análisis factorial 

confirmatorio (AFC), para contrastar la validez de teoría del modelo de 5 factores, 

como resultado del AFC se halla una varianza total de 51%, confirmándose así 

satisfactoriamente el modelo de los 5 factores. 

La confiabilidad se midió a través de consistencia interna, siendo el alfa de 

Cronbach de 0,815. Detallando el análisis de subescalas, el factor 

Académico/laboral obtuvo la mayor proporción de varianza 18,7%, así como 

también una consistencia interna de 0,88. Por otro lado, la dimensión Social 

presentó menor consistencia interna de 0,70, aunque demostró una proporción de 

varianza explicada del 10.2% (TEA, 2014). 

Propiedades psicométricas peruanas 

Sánchez (2019) evaluó las propiedades psicométricas de la escala 

Autoconcepto AF5 con la participación de una muestra de 595 universitarios de 

Chimbote. Nos ofrece evidencias de validez de estructura interna por AFC con un 

modelo de 5 factores y un total de 30 ítems, presentando χ2(gl)=983,9 e índices de 

ajustes variados: CFI=0,713, GFI=0,908, NFI=0,701, IFI=0,728, AGFI=0,907, 

AIC=112,9 y SRMR=0,074, RMSEA=0,050. En evidencias de confiabilidad se 

reporta por coeficiente de Omega de McDonald en la escala general de 0.885. 

Ficha técnica 2 

Nombre : Cuestionario de Violencia Psicológica en el Cortejo (PDV-Q) 

Autores : Ureña J., Romera E., Casas J., Ortega R. y Viejo C. 

Procedencia : España 

Administración : Individual y colectiva 

Tiempo : 15 min 

Estructuración : 2 subescalas 

Población : A partir de los 18 años 
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Reseña histórica: 

Fue desarrollado por los investigadores Ureña J., Romera E., Casas J., 

Ortega R. y Viejo C. en el año 2014, en la universidad de Córdoba-España. 

Contando originalmente con 19 ítems para cada subescala (victimización y 

agresión). A través de los análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, se eliminó 

6 ítems para cada sub escala por no obtener los ajustes psicométricos adecuados. 

Resultando la prueba de 13 ítems para cada sub escala (Ureña et al, 2015). 

Consigna de aplicación: 

- Leer con atención cada frase de los siguientes enunciados

- Marcar conforme a la frecuencia de la experiencia de su actual o anterior

relación de pareja 

Calificación e interpretación 

Los autores no lo especifican.  

Propiedades psicométricas originales 

La validez de la escala fue obtenida por validez de estructura interna a través 

de análisis factorial exploratorio (AFE) para el modelo de dos componentes, 

obtenido un KMO=.78, p=<.01 y una varianza de 38%, contando con cargas 

factoriales superiores de .40 en la mayoría de los ítems. Tomando en cuenta el 

valor de comunalidad y cargas factoriales, se optó por eliminar 4 ítems, restando 

un total de 15 ítems para el factor victimización y agresión. Los resultados por 

análisis factorial confirmatorio (AFC), con el modelo bifactorial se mostraron buenos 

índices de ajuste:  χ2(df)=2.03; CFI=.99; GFI=.99; TLI=.99; ECVI=.08; RMSEA= .06 

y RMR=.05. También se ofrecen evidencias de validez en asociación con otras 

variables, para ello se establecieron correlaciones con la prueba Conflict Tactics 

Scales, encontrándose la existencia de correlaciones positivas entre Agresión 

psicológica con la Agresión física (0.51) y Victimización física (0.48), y respecto a 

la subestacala Victimización se halló correlación significativa con Agresión física 

(0.42) y Victimización física (0.48). Respecto a las evidencias de fiabilidad, se 

obtuvo con el valor de alfa de Cronbach de .88 para el factor Victimización y 0.85 

para el factor Agresión, el valor alfa de la escala general de .92 (Ureña et al, 2015). 
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Propiedades psicométricas peruanas 

Medina (2020) presenta evidencia de validez de con contenido a través de 11 

jueces, obteniendo un V de Ayken mayor igual a .87 en todos los ítems. En tanto, 

la validez de estructura interna por AFC bajo el modelo de una dimensión general 

y dos dimensiones específicas, demostró confiables indicadores de ajustes: X2/gl= 

1.56, TLI= .92, CFI= .93, RSMEA=.04, SRMR= .07. Respecto a las evidencias de 

confiabilidad, se reporta por coeficiente de alfa de Cronbach para la escala en 

general de .93 y un valor Omega de Mc Donald de 0.94. 

3.5 Procedimientos 

Se solicitó los permisos correspondientes a los autores de las pruebas para 

ser utilizadas en la investigación, una de ellas a través de correo electrónico y la 

otra por compra original de la prueba. Mediante Google Forms se realizó el recojo 

de información, se comparte el enlace a través de aplicaciones como WhatsApp, 

Instagram y Facebook; en las cuales a través de publicaciones y peticiones de 

reenvío de solicitud para participación en los chats de grupos en general, se difunde 

el link del cuestionario. Reunidos los datos bajo el consentimiento informado de los 

participantes, se ordena la información para luego ser procesados a través de 

programas de estadística y cálculo.  

3.6 Métodos de análisis de datos 

Se inició transcribiendo ambos cuestionarios en Gooble Forms, lo que 

permitió obtener los datos recolectados en el programa Excel 2016 para luego ser 

trasportados al programa Jamovi 2.2.5. Se procedió con el análisis de los datos de 

acuerdo a los objetivos para luego ser mostrados a través de tablas estadísticas. 

Por último, se interpreta los resultados para luego ser contrastados en la discusión 

con los antecedentes seleccionados. 

3.7  Aspectos éticos 

Realizaremos el seguimiento de los principios generales establecidos por la 

Universidad Cesar (2017) por el cual en su artículo 3° Respeto por las personas en 

su integridad y autonomía, respetaremos la dignidad humana por la cual no habrá 
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factores de discriminación y los datos obtenidos serán de manera anónima 

informándose esto a cada participante bajo el consentimiento informado. El artículo 

4° Búsqueda del Bienestar, buscamos que la participación no conlleve a ningún 

riesgo de salud por contagio del Covid-19 u otras implicancias, por lo que se 

empleara el cuestionario de manera virtual y así también conservar el medio 

ambiente. En el artículo 5° Justicia, todas las personas en colaboración con el 

estudio son tomas en cuenta homogéneamente. Artículo 6° Honestidad, todos los 

procedimientos, instrumentos a utilizar y resultados serán expuestos en el proyecto  

de investigación. Artículo 7° Rigor científico, se trabajará con base en una 

metodología científica necesaria para el presente estudio, respetando los derechos 

de los autores de los mencionados o citados en el desarrollo de investigación. 

Artículo 8° y articulo 9, se actuará con responsabilidad ética profesional para llevar 

a cabo la investigación con base en la normativa descrita.  
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IV. RESULTADOS

Contemplamos los siguientes resultados derivados de la investigación. 

En la tabla 2 la variable Autoconcepto, presenta una media de 103, 

desviación estándar de 21, mínimo de 30 y un máximo de 150, respecto al primer 

componente académico presenta una media de 21.4, desviación estándar de 5.09, 

mínimo de 6 y un máximo de 30, del componente social presenta una media de 

20.6, desviación estándar de 5.91, mínimo de 6 y un máximo de 30, del 

componente emocional presenta una media de 18.3, desviación estándar de 5.17, 

mínimo de 6 y un máximo de 30, del componente familiar presenta una media de 

22.7, desviación estándar de 5.66, mínimo de 6 y un máximo de 30, y respecto al 

componente físico presenta una media de 19.6, desviación estándar de 5.52, 

mínimo de 6 y un máximo de 30. Se observa que la asimetría no tiene ningún 

sesgo significativo y tampoco se evidencia una curtosis marcada, así también, la 

variable y las subescalas no presentan distribución normal. 
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Tabla 2  

Análisis descriptivo de la variable Autoconcepto 

Autocon Académic Social Emocion Familiar Físico 

Media 103 21.4 20.6 18.3 22.7 19.6 

Desviación 

estandar 

21.0 5.09 5.91 5.17 5.66 5.52 

Mínimo 30 6 6 6 6 6 

Máximo 150 30 30 30 30 30 

Asimetría -0.437 -0.772 -0.477 -0.0633 -0.814 -0.167

Curtosis 0.764 1.20 -0.186 0.244 0.251 -0.210

Shapiro-Wilk W 0.979 0.944 0.963 0.974 0.931 0.979 

Shapiro-Wilk p < .001 < .001 < .001 < .001 < .001 < .001 
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En la tabla 3 se presenta el análisis descriptivo de cada variable y 

componentes. En cuanto a la primera subescala Victimización observamos una 

media 11.3, desviación estándar de 12.3, mínimo de 0 y un máximo de 52; en la 

segunda subescala Agresión observamos una media de 10.9, desviación estándar 

de 12.6, un mínimo de 0 y un máximo de 52. Con respecto a la asimetría se observa 

que la variable y sus componentes presentan una asimetría positiva y una curtosis 

marcada con orientación leptocurtica, así también, la variable y las subescalas no 

presentan distribución normal.  

Tabla 3  

Análisis descriptivo de la variable violencia psicológica 

 
Violencia 

psicológica 
Victimización         Agresión 

Media 22.2 
 

11.3 
 

10.9 
 

Desviación estandar 24.2 
 

12.3 
 

12.6 
 

Mínimo 0 
 

0 
 

0 
 

Máximo 104 
 

52 
 

52 
 

Asimetría 2.10 
 

1.97 
 

2.11 
 

Curtosis 4.46 
 

3.94 
 

4.14 
 

Shapiro-Wilk W 0.750 
 

0.769 
 

0.726 
 

Shapiro-Wilk p < .001 
 

< .001 
 

< .001 
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En la tabla 4 se aprecia una correlación negativa débil entre la variable 

Autoconcepto y Victimización (rho=- .231, p< .001), es decir, a mayor nivel de 

Victimización menor nivel de autoconcepto, así se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Tabla 4 

 Relación entre autoconcepto y victimización 

Victimización 

Autoconcepto Spearman's 

rho 

-0.231

p-value < .001 
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En la tabla 5 se evidencia una correlación inversa, significativa y moderada 

entre la variable Autoconcepto y Agresión (rho=- .346, p< .001), es decir, a mayor 

nivel de agresión menor nivel de autoconcepto, asi se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 5 

 Relación entre autoconcepto y agresión 

Agresión 

Autoconcepto Spearman's rho -0.346

p-value < .001 
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En la tabla 6 se evidencia una correlación significativa inversa entre la sub 

escala Victimización y cuatro componentes de la escala autoconcepto. Se muestra 

una correlación significativa inversa y moderada entre Victimización y autoconcepto 

familiar (rho=- .334, p< .001), una correlación inversa débil entre Victimización y 

autoconcepto emocional (rho=- .232, p< .001), una correlación inversa débil entre 

Victimización y autoconcepto social (rho=- .230, p< .001). Respecto a la subescala 

Victimización y autoconcepto académico no se halló correlacion (rho= .003, p= 

.953), asi también la subescala Victimización y autoconcepto físico no de evidencia 

correlación (rho= .080, p= .146).  

Tabla 6  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Relación entre victimización y dimensiones de autoconcepto 

  Victimización 

Academico Spearman's rho 0.003 

  p-value 0.953 

Social Spearman's rho -0.230 

  p-value < .001 

Emocional Spearman's rho -0.232 

  p-value < .001 

Familiar Spearman's rho -0.334 

  p-value < .001 

Físico Spearman's rho -0.080 

  p-value 0.146 
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En la tabla 7 se evidencia una correlación negativa entre la subescala 

Agresión y cuatro de los componentes de la escala autoconcepto. Mostrando una 

correlación inversa de tamaño moderado entre agresión y autoconcepto familiar 

(rho=- .373, p< .001), una correlación inversa de tamaño moderado entre agresión 

y autoconcepto emocional (rho=- .349, p< .001), una correlación inversa de tamaño 

débil entre agresión y autoconcepto social (rho=- .291, p< .001), una correlación 

inversa de tamaño débil entre agresión y autoconcepto físico (rho=- .188, p< .001) 

y una correlación inversa de tamaño débil entre agresión y autoconcepto académico 

(rho=- .165, p= .003) 

Tabla 7 

 Relación entre agresión y dimensiones de autoconcepto 

 Agresión 

Academico Spearman's rho -0.165

p-value 0.003

Social Spearman's rho -0.291

p-value < .001 

Emocional Spearman's rho -0.349

p-value < .001 

Familiar Spearman's rho -0.373

p-value < .001 

Físico Spearman's rho -0.188

p-value < .001 
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V. DISCUSIÓN

El objetivo de esta investigación es conocer la relación entre violencia psicológica 

de pareja y el autoconcepto en jóvenes de Lima Metropolitana. En los resultados 

encontramos una correlación significativa inversa moderada entre la variable 

Autoconcepto y Agresión (rho=-.346, p< .001), es decir, a mayor nivel de agresión 

menor será nivel de autoconcepto y una correlación inversa débil entre la variable 

Autoconcepto y Victimización (rho=- .231, p< .001), refiere que a mayor nivel de 

victimización menor nivel de autoconcepto. 

Estos resultados se asemejan con la investigación de Idme (2019) En los 

resultados encontramos una correlación significativa inversa moderada entre la 

variable Autoconcepto y Agresió (rho = -.429, p< 0.05).  Del mismo modo, Guerrero 

(2021) halló una relación significativa, inversa y moderada entre violencia en el 

noviazgo y autoestima en población adolescente (rho=-.378, p<.01). Osorio y Ruiz 

(2011) concluyeron que se presenta nivel bajo de autoestima en jóvenes que 

presentan maltrato en el noviazgo (rho=-.413, p<0.001). Así también Miñano 

(2021), demostró con su investigación que ser víctima de violencia en pareja 

disminuye el nivel de autoestima (rho=-,397).  

Martos (2008) nos propone dos aspectos a tomar en cuenta durante el 

proceso de violencia psicológica: el aspecto pasivo, donde se evidencia la falta de 

atención hacia la pareja, abandono emocional, excluir e ignorar; y el aspecto activo, 

donde es más directa, traducida en acciones como limitar su libertad para decidir 

sobre sí misma (aspectos física o vestimenta), insultos y críticas negativas sobre 

su persona o desenvolvimiento en lo académico, laboral, social. El proceder de este 

comportamiento tiene el fin de lograr un desnivel de roles para controlar a la otra 

persona (Tenorio, 2017). Por lo que la persona frente a este tipo de contexto de 

violencia reevaluó el conocimiento de sí mismo, tomando como referencia los 

insultos, desestimaciones e inseguridades inducidas a la que se es sometido en la 

interacción con la pareja quien violenta psicológicamente. 

En tanto a los objetivos específicos. Se relacionó la variable violencia 

psicológica en pareja y las dimensiones de autoconcepto. Respecto a la primera 

subescala Victimización se observó correlaciones significativas con la dimensión 
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autoconcepto familiar (rho=- .334, p< .001), con autoconcepto emocional (rho=- 

.232, p< .001), con autoconcepto social (rho=- .230, p< .001). Respecto a la 

dimensión autoconcepto académico, no se halló correlación (rho= .003, p= .953), 

así también con autoconcepto físico (rho= .080, p= .146). Ante la sub escala 

Agresión se observa correlaciones significativas con autoconcepto familiar (rho=- 

.373, p< .001), con autoconcepto emocional (rho=- .349, p< .001), con 

autoconcepto social (rho=- .291, p< .001), con autoconcepto físico (rho=- .188, p< 

.001) y autoconcepto académico (rho=- .165, p= .003). 

Estos resultados se asemejan con lo encontrado por Sotelo y Fung (2020)  

revelando una correlación inversa significativa débil entre violencia en el noviazgo 

y autoconcepto social (rho= -.325, p<.01), autoconcepto familiar (rho= -.285, p<.01), 

autoconcepto académico (rho= -.168, p<.05) y autoconcepto emocional (rho= -.196; 

p<.01). Por otro lado, se encontró que no existe correlación significativa con 

autoconcepto físico (rho= -.035; p= .66). Así también, Alvarado (2020) investigó 

sobre la correlación entre autoestima y violencia Cometida (rho = -.231, p <.05), y 

la Violencia Sufrida (rho = -.240, p <.05) en jóvenes, concluyendo con una 

correlación significativa inversa entre las variables. 

Un aspecto que llama la atención es que no se encontró relación con el 

Autoconcepto académico, esto probablemente se explique porque una mayor 

influencia e intervención en este tipo de autoconcepto dependa de los agentes 

asociados al ámbito en que se desarrolla la actividad, como son los compañeros, 

profesores, supervisores o jefes de área. Por lo que, los acontecimientos 

significativos en el desarrollo de la labor como estudiante o trabajador, repercutirá 

en la percepción de sí mismos.  

Así también, no se halló relación con el autoconcepto físico, lo que puede 

deberse a que la violencia psicológica en la pareja no influya tan significativamente 

pues sean otros los factores directos que estén más relacionados como 

estereotipos sociales, la opinión del grupo social o familiar. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Se logró determinar una correlación altamente significativa de manera 

inversa y moderada entre la variable Autoconcepto y Agresión (rho=-.346, p< .001), 

por lo que podemos decir que a un mayor nivel de victimización habrá un menor 

nivel de autoconcepto. Así también una correlación inversa y débil entre la variable 

Autoconcepto y Victimización (rho=- .231, p< .001), es decir, a mayor nivel de 

agresión se relaciona con un menor nivel de autoconcepto.  

SEGUNDA: Respecto a la primera subescala Victimización se establece una 

correlación altamente significativa significativas con la dimensión autoconcepto 

familiar (rho=- .334, p< .001), con autoconcepto emocional (rho=- .232, p< .001), 

con autoconcepto social (rho=- .230, p< .001). Respecto a la dimensión 

autoconcepto académico, no se halló correlación (rho= .003, p= .953), así también 

con autoconcepto físico (rho= .080, p= .146).  

TERCERA: Respecto a la segunda subescala Agresión se observa correlaciones 

significativas con autoconcepto familiar (rho=- .373, p< .001), con autoconcepto 

emocional (rho=- .349, p< .001), con autoconcepto social (rho=- .291, p< .001), con 

autoconcepto físico (rho=- .188, p< .001) y autoconcepto académico (rho=- .165, 

p= .003). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se considera el poder seguir evaluando las variables estudiadas 

mediante estudios de mayor envergadura muestral y en otros contextos, de esa 

manera, se pueda contrastar los resultados para abordar los elementos en beneficio 

de la población. 

  

SEGUNDA: Sería importante profundizar por qué solo algunos aspectos del 

autoconcepto están asociados a la violencia, así dar a conocer si el autoconcepto 

es una variable de dimensiones independientes. 

  

TERCERA: Se recomienda realizar un estudio con la inclusión de una tercera 

variable como los estilos parentales, ello podría dar una mayor visión de la relación 

del autoconcepto y la violencia psicológica. 

 

CUARTA: Recomendar a los investigadores cavar en estudios sobre el impacto de las 

dimensiones de autoconcepto físico y académico en relación con otros tipos de violencia 

en la pareja.  
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ANEXOS 

Anexo1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 

¿Cuál es la 
relación entre 
autoconcepto 
y violencia 
psicológica de 
pareja en 
jóvenes de 
Lima 
Metropolitana, 
2022? 

General General Variable 1: Autoconcepto 

Existe una correlación entre las 

variables de autoconcepto y violencia 

psicológica en la pareja en jóvenes 

de Lima Metropolitana. 2022. 

Conocer la correlación entre autoconcepto y 

violencia psicológica en la pareja en jóvenes 

de Lima Metropolitana, 2022. 

Dimensiones Ítems 

Victimización 

Agresión 
1 al 
26 

Diseño: 
No experimental y 

transversal 

Enfoque: 
Cuantitativo. 

Específicos Específicos 

a) existe una correlación entre
dimensiones de autoconcepto y
violencia psicológica en la pareja en
jóvenes de Lima Metropolitana. 2022.

a) Realizar el análisis descriptivo de la
variable autoconcepto y violencia
psicológica en la pareja.
b) Determinar la relación entre las
dimensiones de autoconcepto y violencia
psicológica.
.

Variable 2: Violencia psicológica 
POBLACIÓN- 

MUESTRA 

Dimensiones Ítems 

Académico/ laboral 
. 

Social  
Emocional 

Familiar 
Físico 

1 al 30 

N= 327 

Instrumentos 

-Autoconcepto
Forma 5 (AF-5)
-Cuestionario de

Violencia 
Psicológica en el 
Cortejo (PDV-Q) 



Anexo 2: Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

Autoconcepto 

El autoconcepto es la 
noción que la persona 

tiene de sí mismo, 
desde el aspecto físico, 

social y espiritual 
(García y Musitu, 2001) 

El Autoconcepto se 
medirá a través de la 
Escala Autoconcepto 
Forma 5, conformado 
por 30 ítems con 
opciones de 
Respuesta tipo Likert. 

Académico/laboral No presenta 
1,6,11,16,2

1,26 

Ordinal 
Social No presenta 

2, 7, 12, 17, 
22, 27 

Emocional No presenta 
3, 8, 13, 18, 

23, 28 

Familiar No presenta 
4, 9,14,19, 

24, 29 

Físico 
No presenta 

5, 10, 15, 
20, 25, 30 



VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALA 

Violencia 
psicológica en la 
pareja 

Se comprende a toda 
conducta, verbal o no 
verbal, que produzca 
en la pareja 
desvalorización o 
sufrimiento, a través 
de amenazas, 
vejaciones, coerción, 
insultos, aislamiento, 
culpabilización o 
limitaciones de su 
ámbito de libertad.  
(Doniz, 2016) 

La Violencia 

psicológica en la 

pareja se medirá a 

través de la Escala 

Violencia psicológica 

en el cotejo, 

conformado por 30 

ítems con opciones 

de respuesta tipo 

Likert. 

Victimización No presenta 1-13

Ordinal 

Agresión No presenta 14-26



 
 

Anexo 3: Instrumentos  

Cuestionario de Autoconcepto Forma 5 

Le agradecemos nos responda marcando con un aspa en la que considere exprese mejor su punto 
de vista. No hay respuesta buena ni mala, ya que todas son opiniones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuestionario de Violencia psicológica en el cotejo 

Le agradecemos nos responda marcando con un aspa en la que considere exprese mejor su punto 
de vista. No hay respuesta buena ni mala, ya que todas son opiniones.  

 

 

 

 

 

 

 



Formulario virtual para la recolección de datos 

Enlace del formulario: 

https://forms.gle/9ktvQKRUFD4aN3cUA 



Anexo 4: Ficha sociodemográfica 



 
 

Anexo 5: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido 

por la Universidad.  

 

 

 

 



Anexo 6: Cartas de presentación de la escuela firmada para la muestra final 



Anexo 6: Autorización de uso de los instrumentos 

Compra del instrumento Autoconcepto Forma 5 



Autorización del autor para el uso del cuestionario Violencia psicológica en el 

cotejo (PDV-Q) 



Anexo 7: Consentimiento informado o asentimiento 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con el debido respeto que se merece, nos presentamos somos Ruth Cáceres 

Anara y Keiko Cano Zapata, estudiantes del onceavo ciclo de la carrera de 
psicología de la Universidad Cesar Vallejo y estamos desarrollando el trabajo de 
investigación titulado AUTOCONCEPTO Y VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LA 
PAREJA EN JÓVENES DE LIMA METROPOLITANA. 2022” y para ello quisiera 

contar con su importante colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos 
pruebas: Autoconcepto Forma 5 y Violencia psicológica en el cotejo. Indicar 

que, los datos recolectados en este estudio se emplearán únicamente con fines de 
investigación, deseando su colaboración voluntaria para el desarrollo de dos 

encuestas, además informar que tienen la potestad de retirarse del estudio cuando 
usted desee. Así mismo, aclarar que no se entregará resultados individualmente, 
ya que la información es anónima. 

Por lo general, contestar estos formularios no implica mayores inconvenientes, pero 

si lo tuvieras y quisieras recibir alguna orientación al respecto, podrás comunicarte 
a los siguientes correos: 

rcaceresan@ucvvirtual.edu.pe 

kcanoz@ucvvirtual.edu.pe 

Declaro que habiendo leído las indicaciones respectivas de mi participación, acepto 
de forma voluntaria colaborar en la presente investigación. 

SI ACEPTO 

NO ACEPTO 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, CUEVA ROJAS MANUEL EDUARDO, docente de la FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA SALUD de la escuela profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR 
VALLEJO SAC - LIMA ESTE, asesor de Tesis titulada: "AUTOCONCEPTO Y VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA EN LA PAREJA EN JÓVENES DE LIMA METROPOLITANA, 2022", 
cuyos autores son CACERES ANARA RUTH, CANO ZAPATA KEIKO YURIKO 
GABRIELA, constato que la investigación cumple con el índice de similitud 21.00%, 
verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin 
filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo 
cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad 
César Vallejo.

LIMA, 11 de Agosto del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma
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