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Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar la relación entre la violencia de pareja y 

satisfacción con la vida en jóvenes y adultos heterosexuales de Lima metropolitana, 

la investigación fue de tipo básico, descriptivo, correlacional, no experimental, en 

una muestra de 337 participantes, segmentado en 192 mujeres y 145 hombres con 

edades que oscilan  desde los 18 años a 59 años, seleccionados por un muestreo 

no probabilístico por conveniencia, se utilizaron los instrumentos, Violencia entre 

Novios Revisado (DVQ-R) y la Escala de Satisfacción con la Vida (SWL) traducida 

al español, ambos aptos para la presente investigación, donde los resultados 

demuestran que existe una relación inversa y significativa entre estas dos variables 

(r=-.592; p<.001), como para todas las dimensiones (F1=-.437, F2=-.513, F3=-.443, 

F4=-.536, F5=-.459, p<.001) es decir que, a mayor violencia de pareja, menor será 

la satisfacción con la vida. En el mismo sentido, el análisis realizado en; tiempo de 

relación, el rango de 6 meses, evidencio niveles significativos de violencia en la 

pareja. Sin embargo, en relación al sexo, las mujeres evidenciaron puntajes 

significativos en coerción y maltrato físico. 

Palabras clave: violencia de pareja, satisfacción con la vida, jóvenes, adultos, 

parejas heterosexuales. 
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Abstract 

The objective of the study was to determine the relationship between intimate 

partner violence and satisfaction with life in young people and heterosexual adults 

in metropolitan Lima, the research was basic, descriptive, correlational, non-

experimental, in a sample of 337 participants, segmented into 192 women and 145 

men with ages ranging from 18 to 59 years, selected by a non-probabilistic sampling 

for convenience, the instruments Dating Violence Revised (DVQ-R) and the 

Satisfaction with Life Scale (SWL) were used. ) translated into Spanish, both 

suitable for the present investigation, where the results show that there is an inverse 

and significant relationship between these two variables (r=-.592; p<.001), as for all 

dimensions (F1=-.437 , F2=-.513, F3=-.443, F4=-.536, F5=-.459, p<.001) that is, the 

greater the partner violence, the lower the satisfaction with life. In the same sense, 

the analysis carried out in; relationship time, the range of 6 months, evidenced 

significant levels of violence in the couple. However, in relation to sex, women 

showed significant scores in coercion and physical abuse. 

Keywords: partner violence, satisfaction with life, youth, adults, heterosexual 

couples. 
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I. INTRODUCCIÓN

La violencia en relación con la pareja es vista actualmente como uno de 

los comportamientos más perjudiciales en la sociedad, generando con el tiempo 

comportamientos violentos que van más allá de la misma pareja, desde direccionar 

la violencia hacia los integrantes que conforman la estructura familiar, amistades 

vinculadas o no al área laboral  y que se pueden evidenciar en distintos momentos 

de la vida, generando consecuencias que afectan la salud mental de la víctima a 

manos de su victimario (Alfaro et al., 2017). Por otra parte, se ha evidenciado que 

en hombres el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, juegos de azar, entre 

otros, están relacionados con el comportamiento violento contra la mujer 

(Fernández, 2019).     

Todo ser humano, en su mayoría, en algún momento de su vida, llega a 

entablar un vínculo afectivo con una persona (del sexo opuesto, relación 

heterosexual, etc.), considerándola parte importante en su vida. La relación de 

pareja   permite la resolución de necesidades básicas, como, el desarrollo personal 

y comportamental (Rodríguez et al., 2018). No obstante, no siempre estas 

relaciones terminan siendo saludables para la pareja. Existen relaciones en las 

cuales se visibiliza la violencia y el maltrato, comportamientos que afectan 

significativamente la condición emocional, psicológica, sexual, físico y social de 

quienes la padecen (Arévalo y Obregón, 2013). 

Para efectos de esta investigación, el interés de la misma se encuentra 

focalizado en el comportamiento contrario a los buenos tratos que se ejerce en las 

relaciones de un hombre y una mujer, tomando en cuenta las estadísticas, así 

como, los diversos organismos e instituciones que velan por la estructura y 

bienestar de la familia, en donde se evidencian  conflictos en el sector femenino 

con una importante y significativa vulnerabilidad, exposición, respecto del hombre 

como su agresor en potencia (Cantera, 2012). En tal sentido, el estado peruano 

promueve, a través de la ley N° 30364, salvaguardar la integridad de la mujer en su 

condición, así como, el de la estructura familiar y el de sus integrantes que pudiera 

darse en el ámbito de la intimidad o de exposición social respecto de la posible 
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agresión, principalmente cuando quien es sujeto de la violencia se encuentra en 

condiciones de vulnerabilidad (Código Civil del Perú, 2015). 

Según estudios y recolección de datos estadísticos a lo largo de los años, 

basándonos en esta preocupante situación que no distingue país, región o 

continente, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), hace evidente los 

siguientes datos, alrededor del mundo, existen cerca de 736 millones de casos de 

mujeres que, en momento de su existencia, han sido objeto por parte de sus 

compañeros de una respuesta violenta en el ámbito físico o sexual. Demostrando 

que, en cada 4 féminas, 1 de ellas cercanas al tercer quinquenio de su vida y no 

más de los 24 años, ha mantenido algún vínculo íntimo con otra persona, habiendo 

sido objeto de comportamientos violentos por parte de su pareja. Asimismo, las 

mujeres que residen en países donde los ingresos económicos son bajos, son 

víctimas de este fenómeno en forma alarmante, evidenciando un 37% donde las 

mujeres de los estados más necesitados vienen siendo sujetos de este 

comportamiento direccionado al ámbito físico y/o contacto sexual por parte de una 

pareja íntima en algún momento de la relación, llegando a una prevalencia de una 

de cada dos féminas.  

En la región que inicia en México y se prolonga hasta Cabo de Hornos, se 

abre paso una pandemia que se protege en el silencio, esto es referido por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuando se hace evidente, un 

estudio del Observatorio de igualdad de Género del organismo regional de las 

Naciones Unidas, quien muestra como resultado de su investigación cifras de 4091 

feminicidios perpetrados en 26 países de esta región en el año 2020, cifra que se 

expresa como un indicador de aproximación, debido a que, actualmente no 

disponen con el equipo para generar datos estadísticos en tiempo real (CEPAL, 

2020).     

En la actualidad el Federal Bureau Investigation (FBI), revela cifras 

estadísticas respecto de una gran cantidad de mujeres asesinadas en los Estados 

Unidos entre los años 2018 a 2019 con 1014 y 2991 feminicidios, respectivamente, 

estos son vinculando a las parejas íntimas como a sus verdugos. Asimismo, fuentes 

importantes revelan que el homicidio tiende a ser, la cuarta raíz principal de muerte 
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en contra del sector femenino, entre 1 a 19 años y que en mujeres de 20 a 44 años 

es la quinta más importante, indicando que este desenlace fatal ocurre en una 

frecuencia de tres mujeres asesinadas por día, tal como se evidenció en los 

periodos 2020 y 2021 durante la pandemia (The Guardian, 2021). 

En un estudio realizado en el pueblo Peruano que inicio en el 2018 y 

termino en el año 2019, respecto de este fenómeno que afecta a las parejas, se 

pudo determinar que la manifestación de la violencia física al igual que la sexual 

direccionada hacia la mujer, existen matices representados en grupos 

significativos, donde la violencia física en la población de 25 a 29 años destaca los 

niveles más altos 28.9%, seguido de un 22% en el grupo de 20 a 24 años y 18.8% 

en la población de 15 a 19 años a  merced de sus parejas (Secretaria Nacional de 

Juventudes [SENAJU], 2018-2019). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), registra 173 

feminicidios evidenciados el 2020, en el documento, Perú Feminicidio y Violencia 

contra la Mujer 2015-2020 arroja cifras que indican que en la región de la costa es 

donde se registra la mayor cantidad de víctimas con 63 feminicidios, 46 en la selva 

y 28 víctimas en la sierra. En tal sentido, Lima registra 32 víctimas para el año 2020 

(2015-2020). Asimismo, en lo que corre del año 2022 enero a junio, se visibiliza 

4821 denuncias de féminas agredidas sexualmente, cifra que es reportadas por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2022). Por otro lado, 

paralelamente el MIMP evidencia a través del Servicio de Atención Urgente (SAU), 

se han hallado 6260 casos de agresión familiar, sexual, así como, de alto riesgo, 

en una proporción de victimización de 5091 féminas respecto de 1169 varones. 

Frente a los hechos que describen la dramática situación, obliga hacer 

evidente que los comportamientos violentos en las relaciones de pareja, guarda 

estrecha relación con diversos factores vinculados a la acción como parte del 

proceso de control de impulsos en la relación, afectando a la víctima en su 

integridad física, emocional y psicológica, eventos que desencadenan una serie de 

trastornos que afectan y alteran negativamente las oportunidades de sentirse 

satisfecho con la vida (Plata, 2019). Definitivamente, las secuelas de este fenómeno 

que afecta a la pareja, es un limitante de funcionalidad en la víctima desde la 
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coacción de la libertad, asociada a la desvalorización del ser en su autopercepción 

(Díaz et al., 2020). Asimismo, se puede inferir la correspondencia inmediata y 

característica que deviene de la violencia, respecto de las posibilidades en que la 

víctima pueda lograr los resultados óptimos de satisfacción con la vida (Aiquipa et 

al., 2019).  

Frente a lo expuesto, se genera el siguiente cuestionamiento, ¿Cuál es la 

relación entre violencia de pareja y satisfacción con la vida en jóvenes y adultos 

heterosexuales de Lima Metropolitana, 2022? 

Esta investigación es conveniente, debido a la importancia que implica el 

constructo inicial de las relaciones de una familia a futuro. En el mismo sentido, 

pretende contribuir, fomentar y concientizar a los jóvenes y adultos sobre su 

relación con la salud mental. En los niveles de relevancia social, proporcionará una 

contribución significativa al área de estudio, dando a conocer datos reales actuales 

y brindando un panorama más claro de la población estudiada, sirviendo como base 

para implementar programas que den soporte a la problemática para el beneficio 

de la comunidad universitaria y a quienes están interesados con la evaluación de 

la variable. Mientras que, desde la perspectiva metodológica, se obtendrán nuevas 

oportunidades de evaluación, además de una visión más clara sobre el instrumento, 

evidenciando su utilidad y validez, aportando resultados más actualizados, de 

manera que este trabajo influya en futuros proyectos y motive a las investigaciones 

a que sigan aportando nuevos conocimientos sobre la violencia de pareja. 

Asimismo, frente a una postura legal, está investigación proporcionará un marco 

referencial frente casos de violencia de pareja en jóvenes y adultos, facilitando la 

pericia jurídica en los aportes de la psicología forense. 

El planteamiento del objetivo general fue: Determinar la relación de 

violencia de pareja respecto de la satisfacción con la vida en jóvenes y adultos 

heterosexuales de Lima Metropolitana. Asimismo, los objetivos específicos 

planteados fueron: Determinar la relación entre satisfacción con la vida y las 

dimensiones de violencia de pareja expresadas en coerción, desapego, maltrato 

físico, humillación y violencia sexual en jóvenes y adultos heterosexuales de Lima 

Metropolitana; Comparar las diferencias de la violencia de pareja en jóvenes y 
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adultos heterosexuales según sexo y tiempo de relación; Comparar las diferencias 

de la satisfacción con la vida en jóvenes y adultos heterosexuales según sexo; 

Comparar las diferencias de la satisfacción con la vida en jóvenes y adultos 

heterosexuales según tiempo de relación; Describir los niveles de violencia de 

pareja y sus dimensiones; Describir los niveles de satisfacción con la vida.  

Seguidamente, en la hipótesis general se planteó: Existe relación inversa 

y significativa entre violencia de pareja y satisfacción con la vida en jóvenes y 

adultos heterosexuales de Lima Metropolitana. Por tanto, en las hipótesis 

específicas, se formularon cuatro planteamientos adicionales, primero: Existe 

relación inversa y significativa entre satisfacción con la vida y las dimensiones de 

violencia de pareja expresadas en coerción, desapego, maltrato físico, humillación 

y violencia sexual; segundo: Existen diferencias significativas en violencia de pareja 

según sexo y tiempo de relación; tercero: Existen diferencias significativas en la 

satisfacción por la vida según sexo, y Cuarto: Existen diferencias significativas en 

la satisfacción por la vida según tiempo de relación.  
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II. MARCO TEÓRICO

Para intereses de esta investigación, es preciso mencionar, que, desde 

una perspectiva nacional, se ha tomado en consideración el estudio de Ponce et al. 

(2019), donde desarrollaron una investigación titulada: Dependencia emocional, 

satisfacción con la vida y violencia de pareja en estudiantes universitarias. Los 

instrumentos empleados fueron el Cuestionario de Violencia entre Novios 

(CUVINO), el Inventario de Dependencia Emocional (IDE) y la Escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS). Llegando a participar un total de, 1211 estudiantes 

universitarias entre los 18 a 21 años de Lima. Se concluyó que las mujeres víctimas 

de violencia de pareja poseen una relación significativa e inversa a la satisfacción 

con la vida y dependencia emocional (r=-.24, p<.05). 

En el proceso de búsqueda no se han encontrado más antecedentes que 

sean coincidentes con nuestras variables, así como, los instrumentos utilizados en 

esta investigación y que los mismos provengan de revistas científicas indexadas, 

por esta razón, se tendrá en cuenta las investigaciones en donde se hayan utilizado 

instrumentos que evalúen el constructo de violencia de pareja y satisfacción con la 

vida. 

De esta forma, a nivel internacional, en un estudio realizado por Verdesoto 

et al. (2021), en su estudio denominado: celos y violencia en parejas de estudiantes 

de la universidad de Cuenca, Ecuador. Los instrumentos utilizados fueron el Conflict 

in Adolescents Dating Relationships Inventory y la Multidimensional Jealousy Scale. 

Participaron un total de 186 estudiantes entre las edades de 18 a 22 años. Donde 

los resultados demuestran una correlación significativa entre la violencia de pareja 

y los celos y el estrés padecido durante la pareja (p<.01). 

En el mismo sentido, González y Berumen (2020), en una investigación 

denominada: Inteligencia emocional como predictora de la satisfacción con la 

relación, entre jóvenes, víctimas y no víctimas de violencia en el noviazgo. Utilizaron 

como instrumentos de evaluación la Escala de Valoración de la Relación (RAS), el 

Inventario de Componente Emocional en versión corta (EQ-i) y la Escala de 

Violencia en Relaciones de Noviazgo Adolescente (CADRI). Participaron un total 

de 320 estudiantes universitarios (224 mujeres y 96 hombres), entre los 18 y 25 
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años de una universidad pública de México. Los resultados señalan que las parejas 

que no estuvieron pasando por violencia en el noviazgo, encontraron una predicción 

positiva en los cocientes intrapersonal e interpersonal (r=.124, p<.001) sobre la 

variable satisfacción con la relación. 

Otro estudio que fue realizado por Víllora et al. (2020), denominado: 

Bienestar subjetivo entre universitarios victimizados: comparación entre cyber 

Dating abuse y victimización por bullying, participaron 1657 estudiantes 

universitarios entre las edades de 18 y 42 años (62% mujeres y 37.1% hombres) 

de una universidad en España. Dieron como resultados una correlación débil e 

inversa entre la victimización en la violencia en la pareja y el autorreporte del 

bienestar subjetivo (r=-.09, p<.01). Esto demuestro, que, a niveles bajos de 

victimización en la pareja, habrá altos niveles de bienestar emocional, psicológico 

y social. 

En el mismo sentido, en un estudio realizado por Pérez et al. (2020), 

denominado: Violencia en el noviazgo en jóvenes colombianos. Se utilizó el 

instrumento Dating Relationship Inventory (CADRI), donde participaron un total de 

1044 estudiantes de ambos sexos, siendo 417 hombres y 627 mujeres entre los 18 

y 27 años de la universidad de Barranquilla. Donde los resultados demuestran que 

el 55.5% de las mujeres manifiestan haber sufrido comportamientos violentos por 

parte de su pareja, mientras que en los hombres fue un 37.7%. Esto demuestro que 

existió mayor prevalencia de violencia de pareja en mujeres que en hombres.   

Por su parte, Flores et al. (2019), en su estudio desarrollado en la ciudad 

de México, denominado: Bienestar subjetivo de mujeres, en relaciones de pareja 

con y sin violencia. Se utilizó la Escala Multidimensional para el bienestar subjetivo 

y la Escala de Violencia e Índice de severidad. Participaron un total de 139 mujeres 

entre los 15 y 55 años. Donde los resultados obtenidos evidenciaron que las 

mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja tienden a percibir menor 

bienestar subjetivo (p<.001). 

Luego de haber presentado los antecedentes, es importante aclarar los 

conceptos, definiciones, enfoques y aspectos teóricos que respaldan el presente 

estudio. 
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Según Aiquipa (2015), define la violencia de pareja como cualquier 

conducta violenta que demuestre dominancia, constante vigilancia y un patrón de 

movimientos que impida o restringe el acceso de información de la mujer o del 

hombre, visto a nivel sexual, psicológico, físico e incluso atentar contra la vida 

misma. No obstante, Fabián et al. (2020), afirman que todavía se mantiene la 

definición de violencia en la pareja como algo normalizado y común en la cultura. 

No obstante, la Organización que rige la salud a nivel mundial, define; la 

violencia como la acción deliberada de la fuerza física, asociado al control que se 

ejerce en contra de uno mismo o caso contrario, hacia otra persona, grupo o 

comunidad, con la intención de amenazar e intimidar, causando lesiones físicas, 

muerte o daño psicológico y trastornos en el ciclo vital de las víctimas. Asimismo, 

los actos o comportamientos opuestos al amor, a la protección que se experimenta 

en una relación, donde siendo la mujer, quien se encuentra en una mayor 

vulnerabilidad, es contra quien se ejerce de forma sistemática una condición de 

abuso, afectando su salud mental y con ello, se coacciona su libertad de acción 

(OMS, 2021). 

Por otro lado, Wolfe et al. (1996), definen estos comportamientos violentos 

como cualquier intento de manipulación o control físico, sexual o psicológico hacia 

la otra persona, llegando a provocar daño en relación a la intensidad y conducta de 

quién lo ejerce y quien lo reciba. Mientras que, López et al. (2013), definen la 

violencia de pareja como ejecución de poder o autoridad, que se dan por medio de 

acciones que dañan y dominan la voluntad de la persona que está relacionada 

afectivamente con su pareja. 

La teoría generacional de Dutton y Golant (1997), explica que la violencia 

en la pareja por parte del agresor se evidencia por ciertos factores familiares y 

sociales que se hayan dado en la infancia. El primer factor sería el rechazo del 

padre, que este da lugar a la presencia de violencia física y emocional, dando inicio 

a un moldeamiento de personalidad con sentimientos de ira. Seguidamente, está el 

apego de la madre, ya que, si el niño no ha sido atendido en algunas de sus 

necesidades, puede generar en el tiempo, miedo, ansiedad e inseguridad. Como 

también la misma cultura machista, si desde pequeño se visualiza que no existe 
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equidad tanto para el hombre y la mujer, va a generar en el infante pensamientos y 

creencias de desigualdad de género, colocando a la mujer en un nivel inferior y 

perjudicando a futuro la interacción con su pareja. 

Asimismo, Bronfenbrenner (1977), en su teoría ecológica explica que la 

medida en que los factores culturales o sociales, aquellos que están en constante 

relación e interacción con el desarrollo del ser humano, terminan por generar un 

conjunto de creencias y conductas que influyen en su personalidad, así como la 

percepción de su entorno y cómo será afectada la conducta y el comportamiento; 

si el entorno que lo alberga presenta evidencias vinculadas a la desigualdad, así 

como comportamientos machistas vinculados a la violencia, terminan por 

desencadenar  altas probabilidades  en el moldeamiento de un patrón de conducta 

que perpetúa el abuso en la relación de pareja. 

Otra teoría que explica el motivo del comportamiento violento en la 

relación de pareja, es el aprendizaje social de Bandura (1987), donde explica, las 

vivencias que son observadas en el núcleo familiar, van a ser aprendidas por el 

infante, ya que si en el entorno familiar existen indicadores disfuncionales como 

una mala comunicación, el uso constante de violencia física, psicológica y 

emocional entre otros, termina por generar en el niño un patrón de comportamiento, 

que si no es corregida en forma oportuna, será percibida como adecuada. 

Cabe destacar que la teoría del poder (Weber, 1979), menciona que esta 

es la acción de imponer la propia voluntad dentro de las relaciones sociales, sin 

considerar la resistencia de las otras personas, este poder está centrado en el 

bienestar personal y no compartido. 

Ante esto, el enfoque que encaja en el comportamiento de violencia en la 

pareja, es el enfoque cognitivo conductual, porque las reacciones 

comportamentales de cada persona, serán determinadas a partir de sus 

pensamientos y creencias, la forma en la que interpreta el medio que los rodea, así 

como las expectativas que proyecta a futuro (Beck, 1976). Esto quiere decir que, si 

una persona está en un entorno violento y la percepción agresiva es aceptada o 

reforzada por el mismo, generará en el individuo el uso constante de estos 

comportamientos al punto de neutralizarlos. Por otro lado, los pensamientos 
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violentos influyen en las personas que generan violencia y en las víctimas. Es por 

ello que, el enfoque cognitivo conductual explica cómo los pensamientos y sus 

procesos se relacionan con la conducta del agresor y victimario (Morales et al., 

2019). 

Los autores del DVQ-R, tras sus anteriores estudios, definen las 

dimensiones sobre la violencia de pareja. 

1) El desapego, es la condición personal y psicológica que está vinculada 

a la autovaloración y el autoconcepto, significa básicamente saber amarnos para 

saber amar, capacidad que permite involucrarnos en actividades y/o con personas 

de forma saludable, sin generar excesos que promuevan la dependencia 

(Rodríguez et al., 2007; Rodríguez et al., 2010).  El desapego es la capacidad de 

gestionar emocionalmente el vínculo afectivo respecto de una actividad o persona 

con la que se establece una relación (González et al., 2021). 

2) Humillación, es la acción que va amas allá del solo hecho de lastimar o 

dañar a la otra persona, acción ejercida en el nivel que colinda con la crueldad. La 

misma que, proviene de una intención que viola los derechos humanos, atentando 

contra la dignidad y el amor propio, la víctima sujeta de este agravio, suele estar en 

condiciones de indefensión, siendo vejada, así como, negándole el derecho a 

defenderse, la autonomía y la capacidad de responder frente al daño proferido 

(Molina, 2018); este tipo de acción que se ejerce contra otra persona o la pareja, 

generalmente está vinculada con la exposición social, lo que hace que el daño 

ejercido genere secuelas que atenta contra la salud mental de la víctima. 

3) La coerción, es la acción de quien, teniendo el poder, la ejerce o 

direcciona contra alguien a quien se quiere someter, forzando su voluntad, 

conducta o comportamiento a otras más convenientes. Asimismo, la acción 

coercitiva guarda relación directa, con la represión, restricción e inhibición, conjunto 

de estrategias direccionadas a someter a través del poder y la violencia, por otro 

lado, este tipo de violencia suele aplicarse a través de castigos o reprimendas 

mediante la violencia, direccionadas a la modificación de conductas (Begoña, 

2017). 
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4) El maltrato físico, es la acción que tiene como objetivo dañar a otro o a

la pareja a través de golpes infligidos mediante patadas, quemaduras, sujeciones 

forzadas, pellizcos, empujones, bofetadas, tirones de cabello, mordiscos, 

escupitajos, así como el forzar a la ingesta de bebidas alcohólicas o sustancias 

psicoactivas (ONU, 2022).  Por consiguiente, este tipo de comportamiento genera 

en la víctima condiciones de indefensión en algunos casos, en otros la 

codependencia vinculada a la violencia (OMS, 2014). 

5) La violencia sexual, se define como toda acción sexual, la intensión de

consumar el hecho o acto sexual, así como, las insinuaciones o comentarios 

sexuales no consentidos, la acción coercitiva para direccionar la comercialización, 

el uso cualquiera que implique la sexualidad de otra persona en contra de su 

voluntad (ONU, 2010). Este tipo de agresión genera daños irreparables en el 

tiempo, afectando gravemente la salud mental de quien lo padece. En la actualidad 

este tipo de violencia señala a la mujer con altos índices de victimización y al 

hombre como su perpetrador en potencia (Claux, 2020). 

Por otro lado, acompañando la variable principal a efectos de evidenciar 

algún tipo de correlación directa o inversamente proporcional con el constructo de 

satisfacción con la vida, obliga hacer una descripción de esta segunda variable, en 

tal medida que se evidencie el objetivo de estudio.   

La satisfacción con la vida, es una condición en el ser humano. El mismo, 

que está vinculado como constructo, guardando una estrecha relación con el 

bienestar subjetivo. Diener, hombre de ciencia en el comportamiento de las 

personas, plantea este constructo a partir de la capacidad que se tiene para 

experimentar condiciones de bienestar, que, siendo subjetivos, permiten generar 

un juicio de valor, respecto de nuestra vida en relación con la de los demás, 

comparando emociones positivas versus emociones negativas (Diener, 2000).  

Asimismo, la capacidad de percibir los niveles de satisfacción relacionada 

con las experiencias en la vida, implica identificar aspectos que están 

estrechamente vinculados, en la forma en cómo cada persona reconoce la felicidad, 

así como, el contexto  subjetivo en el que lo visualiza, en lo personal, las vivencias 

de cada individuo se convierte en percepciones únicas, personales e 
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intransferibles, este constructo no necesariamente niega la existencia de 

situaciones adversas, finalmente se incluye una visión del todo respecto de la vida 

propia, en donde el tiempo, también es relativo (Diener, 1984).  

Por otro lado, la sensación de bienestar se encuentra ligado al afecto, 

sentimiento que deviene de una condición hedónica, expresado a través de 

manifestaciones que caracterizan y determinan el estado de ánimo, así como, en 

una respuesta emocional, el mismo, podría generar un comportamiento positivo 

como también una respuesta adversa. Sin embargo, es importante considerar, que 

la respuesta cognitiva a todos estos procesos asociados a las sensaciones 

hedónicas, terminan siendo sometidas a las experiencias de vida de las personas, 

quienes a partir de sus propias percepciones, las  reconocen y las relacionan con 

el constructo de satisfacción con la vida, en este complejo proceso, la visión de vida 

plena, termina siendo el resultado de la subjetividad y reflexión, evaluados en 

condición que analizan y categorizan la vida a partir de sus propios estándares 

(Pavot y Diener, 1993). 

En consonancia, con la importancia que se evidencia respecto del 

constructo de la segunda variable, cabe señalar que, la búsqueda de mecanismos 

que direccione al ser humano a gozar de una vida plena, se vincula con el deseo 

de evitar el sufrimiento. En tal sentido, las investigaciones científicas relacionan 

significativamente la concepción de uno mismo, respecto de la influencia del 

contexto cultural (Bustos et al., 2018). De la misma forma, la importancia que tiene 

aspirar a una vida plena, guarda relación con procesos que promuevan una vida 

saludable, que las experiencias que están sujetas a la temporalidad, al estado de 

ánimo y el contexto en la que se vivencian, esperando sean más duraderas 

(Calderón et al., 2018). 



13 
 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

Es básica porque solo se recopilaron los datos de las variables y se 

incrementó la información sin resolver problemas de la realidad (Ñaupas et al., 

2014). 

Diseño de Investigación 

Es un diseño no experimental, ya que no se han manipulado en ningún 

momento ninguna de las variables seleccionadas, para luego recolectar y analizar 

los datos encontrados (Cancela, 2010).  

Y es de nivel descriptivo correlacional, porque busca demostrar la relación 

que existe entre 2 o más variables, y describir como se presentan ante el fenómeno 

de estudio (Bernal, 2010).   

3.2. Variables y Operacionalización 

Variable 1: violencia de pareja 

Definición conceptual 

La violencia de pareja, es el conjunto de conductas, comportamientos 

abusivos  que de forma deliberada se ejerce contra uno de los componentes de la 

relación, escalando peligrosamente, en tal forma que pueden influir, distorsionando 

la realidad, al punto de  vincularse  entre sí, llegándose a interpretar, como un tipo 

de relación (Ocampo y Amar, 2011), en tal sentido, este comportamiento se vincula 

de forma directa y es expresado, en la interacción de la pareja en donde una de 

ellas en forma unilateral, está direccionada a someter la voluntad de la otra, atreves 

del poder (López et al., 2013). De la misma forma, es que este tipo de maltrato 

asociado a la manipulación, amenazas implícitas en las agresiones, genera un daño 

irreparable en la víctima, afectando la salud mental relacionada con las áreas de la 

sexualidad, físico, emocional psicológica (Rubio, 2015) (ver anexo 2). 
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Definición operacional 

La variable fue medida a través del instrumento de la Violencia entre 

novios DVQ-R, los puntajes varían entre 5 y 100 puntos. 

Dimensiones 

El presente cuestionario está dividido en 5 dimensiones y cuatro preguntas 

cada uno: 1) Coerción: 1, 5, 13 y 17; 2) Desapego: 4, 8, 15 y 16; Maltrato físico: 3, 

7, 10, y 11; 4) humillación: 9, 12, 19 y 20; 5) Violencia sexual: 2, 6, 14 y 18.  

Escala de Medición 

La medición es de tipo ordinal, expresada en escala Likert, opciones de 

cinco respuestas, desde; nunca=1, casi nunca=2, a veces=3, casi siempre = 4, y 

siempre = 5.  

Variable 2: satisfacción con la vida 

Definición Conceptual 

La satisfacción con la vida es la propia evaluación cognitiva de como la 

persona se encuentra tan satisfecha con su vida, donde se basa en criterios 

perceptivos del mismo (Shin y Johnson, 1978) (ver anexo 2). 

Definición Operacional 

La variable fue medida a través del instrumento de la Escala de 

Satisfacción con la Vida (ESV), mide solo un constructo latente, la cual los puntajes 

oscilan entre 5 y 35 puntos. 

Dimensiones 

Es unidimensional y cuenta con 5 ítems. 

Escala de Medición 
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La medición es de tipo ordinal y está representada en escala Likert, con 

opciones de respuesta que van desde 1 (totalmente de acuerdo) hasta 7 (totalmente 

en desacuerdo).  

3.3. Población, Muestra y Muestreo 

Población 

Según Hernández y Mendoza (2018), toda población debe estar 

conformado por el total de sujetos cuyas características se vinculen con el objetivo 

de estudio, teniendo en cuenta la accesibilidad, tiempo, contenido y lugar. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2022), los 

jóvenes y adultos que residen en Lima Metropolitana entre las edades de 15 a 59 

años son de 6 millones 463 mil 809 habitantes de ambos sexos.  

Muestra 

Parte de la población selecciona a través de un subconjunto estadístico, 

representativo y delimitado, en donde se procede a recoger los datos de interés 

según el criterio del investigador se denomina muestra (Hernández y Baptista, 

2014). 

La muestra requerida se determinó usando el GPower, siendo 309, sin 

embargo, se lograron un total de 370, donde en la depuración se obtuvo 337 

participantes, y su accesibilidad se logró de manera online, considerando la 

representatividad de un subconjunto finito como parte de la población de estudio, 

(Arias, 2006), por lo tanto, es pertinente considerar el razonamiento de Comrey y 

Lee (1992), que sugiere que un tamaño muestral de 300 participantes es 

significativo para los análisis correspondientes (Ferreres et al., 2014).  

Criterios de Inclusión: 

• Jóvenes y adultos entre las edades de 18 a 59 años.

• Jóvenes y adultos que residan en Lima Metropolitana.

• Jóvenes y adultos que actualmente se encuentren en una relación o hayan

estado en una relación.
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• Jóvenes y adultos que hayan aceptado el consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión: 

• Participantes que no hayan aceptado el consentimiento informado. 

• Participantes que hayan marcado de forma lineal. 

• Jóvenes y adultos que no hayan tenido una relación de pareja. 

• Participantes menores de edad. 

Muestreo 

Para Hernández et al. (2014), el muestreo, considerada herramienta útil 

en la investigación, la cual tiene el objetivo de establecer una parte de la población 

que se va a analizar. En el proceso se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia (Bologna, 2011).  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este proceso se aplicó la encuesta, la cual, tiene como objetivo a través 

de cuestionarios la recopilación de los datos mediante la modalidad virtual, 

basándose en preguntas claras y precisas para su posterior aplicación de los 

instrumentos, dando lugar resultado de manera efectiva y masiva (Obez et al., 

2018) (ver anexo 3). 

En la investigación se utilizaron 2 cuestionarios, donde a continuación, se 

mostrarán las fichas técnicas. 

Ficha Técnica 

Cuestionario de Violencia entre Novios Revisado (DVQ-R) 

Autores: Rodríguez et al. (2010) 

Administración: Individual o colectiva 

Objetivo: Evaluar la victimización en las relaciones afectivas. 
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Dimensiones: Desapego (ítems 4, 8, 15 y 16), humillación (ítems 9, 12, 19 y 20), 

violencia sexual (ítems 2, 6, 14 y 18), coerción (ítems 1, 5, 13 y 17) y violencia física 

(ítems 3, 7, 10 y 11). 

Ítems: 20 

Tiempo de aplicación: de 10 a 15 minutos 

Escala de medición: Ordinal, politómica 

Formato de respuesta: Del 0 al 4. 

Reseña Histórica 

El instrumento original (CUVINO), creado por Rodríguez et al. (2010). Con 

el objetivo de evaluar el comportamiento violento de las parejas provenientes de 

España, México y Argentina, donde estaba conformada por 42 ítems y 8 

dimensiones (Desapego, Humillación, Sexual, Coerción, Físico, castigo emocional 

e instrumental). Teniendo como respuesta la opción de una escala Likert desde 

nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), frecuente (4) y muy frecuente (5). 

Seguidamente, fue revisada en España por Rodríguez et al. (2016). Con 

el objetivo de que el instrumento DVQ-R pueda ser aplicado de forma más rápida, 

llegando a disminuir la cantidad de ítems a 20 y 5 dimensiones (Desapego, 

coerción, Humillación, Físico y Sexual). La forma de respuesta, sigue siendo la 

misma. 

Consigna de Aplicación 

La aplicación del instrumento se puede realizar en forma individual como 

de manera colectiva, el tiempo requerido para ser respondido, oscila entre 10 a 15 

minutos. Para iniciar se les solicita a los participantes que lean detalladamente las 

preguntas y marquen basándose en su percepción y como se identifican con cada 

pregunta. 

Calificación del instrumento 
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Para su calificación del DVQ-R, se varía entre 5 y 100 puntos, donde el 

mayor puntaje presencia mayor violencia de pareja. 

Evidencias Psicométricas Originales 

En la versión original participaron 5174, donde 1742 fueron hombres y 

3432 féminas, con edades que fluctuaban entre los 15 a 26 años, procedente de 

los países España, México y Argentina. Basándonos en el AFE se indicó una 

varianza total de 51.30% en las 8 dimensiones y se obtuvo una confiabilidad de 

consistencia interna con valores alfa de .58 y .81 entre sus factores y .932 en total. 

Mientras que, el instrumento DVQ-R por Rodríguez et al. (2016), 

participaron un total de, 6138 adolescentes y jóvenes, donde el 60.4% eran mujeres 

y el 39.6% eran hombres, entre las edades de 15 y 26 años, procedentes de 5 

provincias españolas. Basándonos en los resultados, se demostró un ajuste del 

modelo: CFI=.95, TLI=.94 y RMSEA=.018. Asimismo, la aplicación del alfa 

demostró una consistencia interna aceptable, evidenciando un valor total de .85 

como .64 a .74 en sus dimensiones. 

Evidencias Psicométricas Peruanas 

Debido a que no se pudo encontrar estudios de la realidad peruana, se 

procedió a realizar una búsqueda en repositorios, en donde se pudo encontrar en 

la Universidad César Vallejo el trabajo de Huaroto y Llamoja (2021), donde 

participaron un total de 357 personas de ambos sexos, donde en su AFC, se pudo 

encontrar un CFI=.940, TLI=.929, RSMEA=.037 y SRMR=.047. Mientras que, en 

los indicadores de confiabilidad por consistencia interna, se obtuvieron puntajes 

.759 y .848 en el alfa de Cronbach y .767 y .852 en el coeficiente de omega. 

Evidencias Psicométricas del Piloto 

Para el piloto participaron 108 colaboradores con edades entre 18 a 55 

años (M=30.30, DE=9.08), 52.7% mujeres. El análisis de ítems demostró que no 

existe multicolinealidad entre los reactivos y se demuestra calidad métrica a partir 

de los valores de asimetría y curtosis entre +/-1.5, excepto en el ítem 11 y 18, IHC 

y h2 superiores a .30. También, se puso a prueba la validez de estructura interna 
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mediante el AFC obteniendo valores adecuados (X2/gl=1.588, TLI=.972, CFI=.966, 

GFI=.989, AGFI=.982, RMSEA=.074 y SRMR=.068), junto al análisis de 

consistencia interna, resultando valores de ω superiores a .70 para la escala total y 

sus dimensiones. Es así que, se demuestra empíricamente la validez, así como, la 

confiabilidad del instrumento aplicado en dicho estudio. 

Ficha Técnica 

Escala de Satisfacción con la Vida – ESV 

Autores: Diener et al. (1985) 

Adaptación en español: Vázquez, Duque y Hervás (2013) 

Administración: Individual o colectiva 

Objetiva: Evaluar el nivel de satisfacción con la vida 

Dimensión: Es unidimensional (satisfacción con la vida) 

Ítems: 5 ítems 

Tiempo de aplicación: de 5 a 7 minutos 

Escala de medición: Ordinal, politómica 

Formato de respuesta: del 1 al 7 

Reseña Histórica 

La SWLS ha sido creado por Pavot y Diener (1993), donde puede ser 

aplicada tanto jóvenes y adultos de forma grupal o individual, con un tiempo 10 

minutos para ser respondida. Tiene una estructura unidimensional de 5 preguntas, 

respuesta en una escala tipo Likert que empieza desde; (1) fuertemente en 

desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) ligeramente en desacuerdo, (4) ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, (5) ligeramente de acuerdo, (6) de acuerdo y (7) fuertemente de 

acuerdo. Asimismo, fue validada al español por Vázquez et al. (2013), debido al 

tamaño de la prueba, se facilitó su adaptación al español. 
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Consigna de Aplicación 

La aplicación del instrumento se puede realizar de manera individual o 

colectiva y conserva una duración de 5 a 8 minutos. Para iniciar se le solicita los 

participantes que lean las preguntas y marquen con base en su percepción que 

tienen sobre su satisfacción con su vida. 

Calificación del instrumento 

Para su calificación de la ESV, donde su calificación oscila entre 5 y 35 

puntos, donde el mayor puntaje presencia mayor satisfacción con la vida. 

Evidencias Psicométricas Originales 

En la versión original creada por Pavot y Diener (1993), se pudo encontrar 

una consistencia interna de .87 y un análisis factorial exploratorio pudo determinar 

un factor subyacente, demostrando una invarianza de 66%. Asimismo, se pudo 

llegar a una correlación negativa (r=-0.72 y p=0.001). 

La ESV en su versión adaptada y traducida al español por Vázquez et al. 

(2013), en los parámetros psicométricos, evidenciaron una estructura interna, 

llegando a reportar grados óptimos de ajuste del instrumento (X2=38.46; gl=5; 

p=.001; CFI=.994; TLI=.998; RMSEA=.047).  

Evidencias Psicométricas Peruanas 

En el estudio de Chiroque et al. (2020), participaron 314 personas de lima 

metropolitana, donde 166 fueron mujeres y 148 hombres, entre las edades de 18 a 

59 años. Llegando a obtener como resultados unos índices de ajuste TLI=.997, 

CFI=.998, RMSEA=.021 y SRMR=.021 sobre su unidimensionalidad, como también 

un a alfa de Cronbach de .79 y omega .80. 

Evidencias Psicométricas del Piloto 

El piloto como prueba se ejecutó con 108 participantes de edades entre 

18 a 55 años (M=30.30, DE=9.08), 47.3% hombres. El análisis de los reactivos 

demostró que no existe multicolinealidad entre los ítems, asegurando calidad 
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métrica, puesto que los valores de asimetría y curtosis se ubicaron entre +/-1.5, 

junto a valores de IHC y h2 superiores a .30. Del mismo modo, se puso a prueba la 

validez de estructura interna mediante el AFC obteniendo valores adecuados 

(X2/gl= 1.041, TLI=.985, CFI=.971, GFI=.974, AGFI=.923, RMSEA=.020 y 

SRMR=.055), junto al análisis de consistencia interna, resultando en un valor de 

ω=.518, por lo que se calcularon intervalos de confianza, hallando un valor máximo 

de ω=.706, considerado adecuado. Es así que, se demuestra empíricamente la 

validez, así como, la confiabilidad del instrumento en la población de estudio. 

3.5. Procedimientos 

En primer lugar, se gestionó la autorización pertinente para el uso de los 

instrumentos DVQ-R y ESV, quienes accedieron posteriormente vía correo Gmail.  

En segundo lugar, se estructuró un formulario de acopio de datos de forma 

virtual a través de Formularios de Google. El documento se inició con una 

presentación de la investigación, se mencionó que, su participación es de carácter 

anónimo y voluntaria, y que deberán aceptar el consentimiento informado para su 

participación, al igual que los datos sociodemográficos y leer cuidadosamente las 

indicaciones para responder cada uno de los instrumentos (ver anexo 4). 

En tercer lugar, al terminar su preparación se compartió el enlace 

mediante distintas redes sociales con el fin de que puedan proceder a responder. 

Esta alternativa de recolección de datos permitirá, a que el investigador llegue de 

manera rápida y eficaz, a lugares, así como, acceder a la cantidad necesaria de 

participantes debido a su utilidad y fácil accesibilidad de los participantes (Cotonieto 

et al., 2019). 

Finalmente, después de haber recolectado la información entre jóvenes y 

adultos, se descartó parte de la información, teniendo en cuenta los criterios 

utilizados en la investigación, para luego realizar la base de datos. 

3.6. Método de análisis de datos 

La información base fue adecuada a un formato de Microsoft Excel, el 

análisis estadístico de los datos recabados en este estudio fue procesado en los 
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programas IBM SPSS v26. En principio, se analizó la distribución de la información, 

para este fin se calculó con Shapiro Wilk, que ha demostrado mayor robustez 

estadística para este fin, tanto en muestras pequeñas y grandes (Ghasemi & 

Zahediasl, 2012); a partir de los resultados, se determinó que los datos no son 

paramétricos, utilizaron los estadísticos Rho de Spearman, U de Mann Whitney, H 

de Kruskal Wallis respectivamente (Martínez et al., 2009; Ventura-León 2016). 

Seguidamente, se presentaron los resultados como obliga el formato APA, junto a 

los datos descriptivos para cada variable. 

3.7. Aspectos Éticos 

La investigación tomó en cuenta los aspectos éticos del Código Nacional 

de la Integridad Científica del CONCYTEC (2019), donde se promueve la 

importancia de la integridad y las adecuadas conductas prácticas de los estudios 

científicos, especificando que en toda investigación se debe tomar en consideración 

los principios de: integridad, honestidad intelectual, veracidad, transparencia, 

objetividad e imparcialidad, responsabilidad; además, la base de datos del estudio 

y en relación con sus resultados deben ser de carácter objetivo y evitar caer en la 

influencia de intereses tanto políticos, personales y económicos. 

Seguidamente, según las normas de la Asociación de Psicólogos 

Americanos (APA, 2019), en su código de ética señala que las investigaciones 

ejecutadas por  profesionales de la salud, particularmente, los psicólogos, se deben 

realizar con la venia de los autores de cada instrumento aplicado, junto a las citas 

y referencias correspondientes; también, añade que se debe explicar de manera 

clara los objetivos de investigación a los colaboradores, entregar el consentimiento 

informado donde se asegura la confidencialidad de la información y garantizar su 

bienestar. 

Del mismo modo, el estudio tuvo en cuenta lo acordado en el código de 

ética y deontología del Colegio de Psicólogos del Perú (2017), que asegura que se 

debe preservar en todo momento la integridad y salud mental de los colaboradores, 

permitiendo que tengan la libertad de decidir participar o abandonar el estudio en 

cualquier momento. 
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Finalmente, el trabajo se suscribe a los principios bioéticos de 

beneficencia, es decir, se protege la integridad de los participantes por encima de 

los intereses de la propia investigación; no maleficencia, por ello, esta investigación 

busca promover el bien y evita en todo momento causar daño, autonomía; los 

participantes tienen la libre decisión sobre sus acciones, justicia; asegurar el 

cuidado de la salud de las personas como un derecho fundamental (Ferro et al., 

2009). 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Prueba de normalidad 

Variables 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Violencia de pareja .869 337 <.001 

Coerción .885 337 <.001 

Desapego .930 337 <.001 

Maltrato físico .648 337 <.001 

Humillación .838 337 <.001 

Violencia sexual .726 337 <.001 

Satisfacción con la vida .986 337 <.001 

Sexo .629 337 <.001 

Tiempo de relación .611 337 <.001 
Nota: gl=grados de libertad, sig.=significancia 

Como se muestra en la tabla 1, para el análisis se aplicó Shapiro-Wilk dada su 

potencia estadística (Ghasemi & Zahediasl, 2012), es así que se identificó que los 

valores de la significancia se encuentran por debajo de p<.05, empleándose en ese 

sentido estadísticos no paramétricos para la obtención de los resultados pertinentes 

(Flores-Ruiz et al., 2017). 

Tabla 2 

Correlación entre violencia de pareja y satisfacción con la vida 

Satisfacción con la vida 

Violencia de pareja 

Rho de Spearman -.592 

r2 .350 

p <.001 

n 337 
Nota: p=significancia, r2=tamaño del efecto, n=muestra 

Como se muestra en la tabla 2, la conclusión evidencia la correlación inversa y 

significativa de ambas variables (r=-.592, p<.001), y de magnitud considerable, 

puesto que se ubicó entre el rango de -.51 a -.75 (Mondragón, 2014), junto a un 

tamaño de efecto mediano (r2=.350), ubicándose entre .30 a .50 (Cohen, 1988), lo 

que permite asegurar que a mayor violencia de pareja menos satisfacción con la 

vida. 



25 
 

Tabla 3 

Correlación entre satisfacción con la vida y las dimensiones de la violencia de 
pareja 

  F1 F2 F3 F4 F5 

Satisfacción 
con la vida 

Rho -.437 -.513 -.443 -.536 -.459 

r2 .190 .263 .196 .287 .210 

p <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 

n 337 337 337 337 337 
Nota: p=significancia, r2=tamaño del efecto, n=muestra, F1: Coerción; F2: Desapego; F3: Maltrato físico; F4: Humillación; F5: 
Violencia sexual 

Como se muestra en la tabla 3, la correlación entre la satisfacción con la vida y las 

dimensiones coerción, maltrato físico y violencia sexual fue inversa y significativa 

(r=-.437, -.443 y -.459, p<.001), de magnitudes medias por ubicarse entre -.11 a -

.50 (Mondragón, 2014), mientras que la relación con el desapego y humillación 

también fue inversa y significativa (r=-.513, y -.536, p<.001) pero de magnitud 

considerable al encontrarse entre -.51 a -.70 (Mondragón, 2014), además que, en 

todos los casos el tamaño de efecto fue pequeño por oscilar entre .10  a .30 (Cohen, 

1988). 

Tabla 4 

Comparación de la violencia y sus dimensiones según sexo 

 Sexo n 
Rango 

promedio 
U de Mann 

Whitney 
P rbis 

Violencia de pareja 
Hombre 192 157.83 

11776.000 .015 .154 
Mujer 145 183.79 

Coerción 
Hombre 192 150.18 

10306.000 .001 .260 
Mujer 145 193.92 

Desapego 
Hombre 192 167.79 

13688.500 .793 .017 
Mujer 145 170.60 

Maltrato físico 
Hombre 192 157.83 

11775.500 .007 .154 
Mujer 145 183.79 

Humillación 
Hombre 192 162.89 

12747.000 .174 .084 
Mujer 145 177.09 

Violencia sexual 
Hombre 192 165.62 

13270.500 .430 .047 
Mujer 145 173.48 

Nota: p=significancia, n=muestra, rbis=tamaño del efecto 
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La tabla 4 señala que se hallaron diferencias significativas en la violencia de pareja 

total, junto a las dimensiones, coerción y maltrato físico, pues el valor de la 

significancia fue menor a p<.05, por lo que existen diferencias al comparar los 

grupos de hombres y mujeres, además, los tamaños de efecto fueron pequeños por 

encontrarse entre el rango de .10 a .30, siendo de rbis=.154 para violencia de pareja 

total, rbis=.260 para coerción y rbis=.154 para maltrato físico, (Domínguez-Lara, 

2017). 

Tabla 5 

Comparación de la violencia y sus dimensiones según tiempo de relación 

Tiempo de relación n 
Rango 

promedio 

H de 
Kruskal 
Wallis 

P η2H 

Violencia 
de pareja 

Actualmente estoy en una relación 237 158.31 

16.776 .001 .037 
Hace más de 3 meses 32 202.42 

Hace más de 6 meses 27 228.52 

Hace más de 1 año 41 165.50 

Coerción 

Actualmente estoy en una relación 237 156.54 

16.651 .001 .032 
Hace más de 3 meses 32 204.77 

Hace más de 6 meses 27 221.17 

Hace más de 1 año 41 178.73 

Desapego 

Actualmente estoy en una relación 237 157.92 

13.181 .004 .038 
Hace más de 3 meses 32 205.53 

Hace más de 6 meses 27 211.91 

Hace más de 1 año 41 176.29 

Maltrato 
físico 

Actualmente estoy en una relación 237 165.96 

8.302 .040 .023 
Hace más de 3 meses 32 165.27 

Hace más de 6 meses 27 214.74 

Hace más de 1 año 41 159.38 

Humillación 

Actualmente estoy en una relación 237 162.43 

9.331 .025 .028 
Hace más de 3 meses 32 190.67 

Hace más de 6 meses 27 214.39 

Hace más de 1 año 41 160.20 

Violencia 
sexual 

Actualmente estoy en una relación 237 161.30 

10.471 .015 .034 
Hace más de 3 meses 32 194.70 

Hace más de 6 meses 27 212.09 

Hace más de 1 año 41 165.05 

Nota: p=significancia, n=muestra, η2H=tamaño del efecto 

En la tabla 5, se identificaron contrastes significativos entre los tiempos de relación 

en la variable total y todas las dimensiones, ya que los valores de significancia 

fueron p<.05, lo que aseguran diferencias entre el tiempo de relación, no obstante, 

el tamaño de efecto osciló entre .023 a .038 lo que resulta insuficiente para asegurar 
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tamaños de efectos, por no alcanzar el mínimo esperado de .04 (Domínguez-Lara, 

2017). Es decir, que el tiempo de relación con mayor rango es el de 6 meses, 

seguido el de 3 meses, 1 año y finalmente actualmente en una relación. 

Tabla 6 

Comparación de la satisfacción con la vida según sexo 

Sexo n 
Rango 

promedio 
U de Mann 

Whitney 
P rbis 

Satisfacción con la 
vida 

Hombre 192 173.16 
13122.0 .367 .057 

Mujer 145 163.50 

Nota: p=significancia, n=muestra, rbis=tamaño del efecto 

En la tabla 6, se muestra la inexistencia de un contraste significativo para la variable 

satisfacción con la vida relacionado con el sexo, pues la significancia fue mayor 

p>.05, por lo que se afirma que no existen diferencias entre hombres y mujeres. 

Tabla 7 

Comparación de la satisfacción con la vida según tiempo de relación 

Tiempo de relación n 
Rango 

promedio 

H de 
Kruskal 
Wallis 

p η2H 

Satisfacción 
con la vida 

Actualmente estoy en una relación 237 172.01 

3.277 .351 .008 
Hace más de 3 meses 32 154.34 

Hace más de 6 meses 27 143.67 

Hace más de 1 año 41 179.70 

Nota: p=significancia, n=muestra, η2H=tamaño del efecto 

En la tabla 7, no se identificaron diferencias significativas según el tiempo de 

relación para la variable satisfacción con la vida, pues la significancia fue mayor a 

p>.05. 

Tabla 8 

Niveles de violencia de pareja y sus dimensiones 

Total F1 F2 F3 F4 F5 

Niveles f % f % f % f % f % f % 

Bajo 169 50.1 154 45.7 153 45.4 197 58.5 154 45.7 172 51.0 

Medio 126 37.4 144 42.7 137 40.7 76 22.6 147 43.6 99 29.4 

Alto 42 12.5 39 11.6 47 13.9 64 19.0 36 10.7 66 19.6 

Total 337 100 337 100 337 100 337 100 337 100 337 100 
Nota: f=frecuencia, %=porcentaje, F1: Coerción; F2: Desapego; F3: Maltrato físico; F4: Humillación; F5: Violencia sexual 
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La tabla 8, muestra que para la violencia general predomina el nivel bajo con el 

50.1%, seguido del medio con el 37.4% y alto con el 12.5%, de igual manera, este 

resultado se replica para las dimensiones donde en todos los casos predomina el 

nivel bajo seguido del nivel medio, siendo del 45.7% para la coerción, 45.4% para 

el desapego, 58.5% para el maltrato físico, 45.7% para humillación y 51% para 

violencia sexual.  

Tabla 9 

Niveles de satisfacción con la vida 

Total 

Niveles F % 

Bajo 113 33.5 

Medio 106 31.5 

Alto 118 35.0 

Total 337 100 
Nota: f=frecuencia, %=porcentaje

En la tabla 9 se encontraron puntajes similares, donde predomina el nivel alto con 

el 35% de casos, seguido del nivel bajo con el 33.5% y medio con el 31.5%. 
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V. DISCUSIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la 

relación violencia de pareja respecto de la satisfacción con la vida en jóvenes y 

adultos heterosexuales de Lima Metropolitana. De esta forma, se comprobó, que 

existe una relación inversa y significativa entre estas dos variables (r=-.592), es 

decir, que, a mayor violencia de pareja, menor será la satisfacción con la vida. Este 

resultado coincide con la investigación de Ponce et al. (2019), en el cual, se halló 

una relación inversa y moderada asociada a satisfacción con la vida en mujeres 

con y sin violencia en el noviazgo e indicadores de dependencia emocional (r=-.24, 

p<.05), demostrando que el 46% de las participantes presentan violencia por parte 

de sus parejas. Los hallazgos encontrados proporcionan evidencia de la variable 

de violencia de pareja y satisfacción con la vida, ya que, la satisfacción dependerá 

en cómo se construye las condiciones de bienestar en la relación e interacción de 

la pareja en su proyecto de vida (Diener, 2000). Dicho todo esto, se evidencia que, 

a pesar de los años, la violencia de pareja se sigue manteniendo en la realidad de 

Lima Metropolitana, demostrando que todavía se sigue viendo como algo 

normalizado y común en nuestra cultura (Fabian et al., 2020).  

El análisis de los datos en función a los objetivos específicos, en el primer 

lugar, se buscó determinar la relación entre satisfacción con la vida y las 

dimensiones de violencia de pareja expresadas en coerción, desapego, maltrato 

físico, humillación y violencia sexual en jóvenes y adultos heterosexuales de Lima 

Metropolitana. Se dieron como resultados correlaciones inversas y significativas en 

las dimensiones de coerción, maltrato físico y violencia sexual (r=-.437, -.443 y -

.459, p<.05), ubicándose estas en un punto medio, mientras que las dimensiones 

desapego y humillación (r=-.513, y -.536, p<.05), fue de una magnitud mucho más 

alta. Estos datos se sustentan mediante el enfoque cognitivo conductual, 

señalando, a las dimensiones, desapego y humillación, sean las que se ubican en 

un punto más alto que las anteriores, es porque existe una mayor creencia en el 

desinterés emocional y el daño a la integridad personal contra la pareja, siendo 

aceptada y reforzada por uno o ambos miembros de la relación, generando en la 

misma, una mayor frecuencia de estos comportamientos, esto a su vez, forma parte 

de las expectativas de una proyección a futuro (Morales et al., 2019). No obstante, 
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en una investigación similar como la de González, G. y Berumen, Q. (2020), se 

encontró que las parejas que no estuvieron pasando por violencia en el noviazgo, 

encontraron una mejor satisfacción con la relación (r=.124, p<.05). Asimismo, 

Villora et al. (2020), se obtuvo como resultado una correlación débil e inversa entre 

la victimización en la violencia en la pareja y el bienestar subjetivo (r=-.09, p<.01), 

indicando que, a niveles bajos de victimización en la pareja, habrá altos niveles de 

bienestar emocional, psicológico y social. Esto demuestra, que mientras no haya 

algún tipo de agresión que altere la salud mental de la pareja, no debería existir 

alguna conducta que lo genere (Claux, 2020).  

Respecto del segundo objetivo específico, se contrastó las diferencias de 

la violencia y sus dimensiones según sexo y tiempo de relación. Se encontraron 

como resultados, valores significativos en violencia de pareja, coerción y maltrato 

físico (p<.05), donde los rangos promedios evidenciaron significancia, indicando 

que son las mujeres las que están presentando mayor violencia que los hombres. 

Esto demuestra, que la mujer es la que presenta mayor vulnerabilidad, además es 

contra quien se ejerce un mayor acto de violencia, debido a que hoy en día, las 

familias y la misma cultura no se les respeta como debería ser (OMS, 2021). Por 

otro lado, en el tiempo de relación se encontró un puntaje significativo (p<.05), 

demostrando que las féminas halladas en una relación de 6 meses, presentaron 

mayor violencia en; coerción, desapego, humillación, violencia sexual por sus 

parejas, pero con un puntaje menor en la dimensión de violencia física. Asimismo, 

en una investigación similar de Pérez et al. (2020), indican que el 96.9% de los 

participantes refieren haber sido sujeto de maltrato por parte de su pareja en el 

rango de los 12 meses de relación, en donde el 94.8% expreso haber cometido, 

violencia verbal-emocional, el 51.1% manifestó victimización física y de forma 

bidireccional, siendo el 58.6% de las mujeres, quienes han evidenciado esta 

violencia. Por esta razón, se concluye que, durante el tiempo de relación, son las 

mujeres las que evidencian mayor victimización a manos de sus parejas, y que 

estás a su vez se intensifican con la convivencia, haciendo caso omiso a las 

primeras señales de alerta, siendo enmascaradas por estar en la fase de 

enamoramiento. 
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Seguidamente, para el tercer objetivo específico, se comparó las 

diferencias de satisfacción con la vida en jóvenes y adultos heterosexuales según 

sexo. Los resultados evidencian que no existen diferencias para la variable 

satisfacción con la vida en relación con el sexo, los datos reflejaron cifras mayores 

a lo esperado (p>.05), demostrando que no existe diferencia entre hombres y 

mujeres, salvo un puntaje promedio similar. En tal sentido, los resultados son 

coincidentes, respecto de lo que Pavot y Diener refieren que; la sensación de 

bienestar, así como, la satisfacción con la vida, están ligadas y caracterizadas por 

el estado de ánimo, las mismas que obedecen a experiencias de vida, a partir de 

expectativas y una visión de vida, como resultado de la subjetividad y reflexión, 

priorizados y categorizados indistintamente del sexo (Pavot y Diener, 1993). 

Por otro lado, en el cuarto objetivo, se comparó las diferencias de la 

satisfacción con la vida en jóvenes y adultos heterosexuales según tiempo de 

relación, evidenciando la inexistencia de alguna discrepancia para el constructo 

satisfacción con la vida, donde, los datos reflejaron cifras por encima de (p>.05). 

En consonancia con los resultados, se infiere que, la condición de las personas 

respecto de la satisfacción con la vida, es una experiencia personal e intransferible, 

así como la visión, las expectativas, en que la misma son identificadas con el 

devenir de objetivos anhelados y terminan siendo visualizados de forma subjetiva 

en una forma única y particular, en donde el tiempo es un factor relativo para su fin 

(Diener, 1984). 

Así también, el quinto objetivo específico, describió los niveles de 

violencia de pareja y sus dimensiones. Los hallazgos revelaron que, la violencia 

general percibida por jóvenes y adultos en Lima Metropolitana fue de nivel bajo el 

mayor porcentaje (50.1%). No obstante, en la investigación de Verdesoto et al. 

(2021), también se pudo comprobar, que los niveles de violencia de pareja general 

fueron bajos, pero el 60.2% de los participantes presenta conductas violentas hacia 

su pareja durante la relación, entre hombres y mujeres. Esto demuestra que, 

existen relaciones que todavía se mantienen unidas a pesar de haber realizado o 

mantenido un bajo nivel de violencia por parte de ambos, ya sea física, sexual o 

psicológica hacia la otra persona, donde el daño va a depender de la misma 
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intensidad de la conducta, de quien lo ejerce, quien lo reciba y de quien lo permita 

(Wolfe et al., 1996). 

Por último, en el sexto objetivo específico, se describió los niveles de 

satisfacción con la vida, obteniendo puntajes similares, con predominancia del nivel 

alto con el 35% de casos. Asimismo, en la investigación de Flores et al. (2019), 

indica que los participantes que han percibido menor violencia de pareja, han 

percibido niveles altos de bienestar subjetivo en su vida. Lo que demuestra que 

mientras que una persona esté estrechamente vinculada, en la forma en cómo cada 

persona reconoce su felicidad, así como, el contexto subjetivo en el que lo visualiza 

y en las vivencias de cada individuo, podrá afrontar de manera adecuada las 

adversidades, considerando hasta la misma violencia de pareja (Diener, 1984). 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Se evidenció una correlación significativa e inversa de la violencia de 

pareja y la satisfacción con la vida, demostrando que las conductas de violencia en 

la pareja afecta negativamente a la satisfacción con la vida. 

SEGUNDA: Se evidenció una correlación de forma inversa y significativa entre la 

satisfacción con la vida y las dimensiones de violencia de pareja, lo que significa 

que, a mayor violencia, la percepción y auto valorización de uno mismo y de las 

expectativas de la pareja serán disminuidas. 

TERCERA: Se encontró diferencias entre la violencia de pareja en relación con el 

sexo y tiempo de relación, indicando que las féminas presentan mayor violencia 

que el sexo opuesto en el lapso de los 6 meses, representando como indicador 

alarmante por su relevancia cultural del fenómeno. 

CUARTA: No se encontró diferencias significativas en la satisfacción con la vida en 

relación con el sexo, siendo puntajes individuales y sin comparaciones.  

QUINTA: No se encontró diferencias significativas en la satisfacción con la vida en 

relación con el tiempo, debido a que la misma puede ser alterada en cualquier 

momento. 

SEXTA: Se evidencia que el mayor porcentaje de jóvenes y adultos heterosexuales 

es de 50.1%, siendo una violencia general baja, donde la violencia sexual con 58% 

y desapego 51% son las que, mayor puntaje, tienen en todas las dimensiones. 

SÉPTIMA: Se encontró que solo el 35% de los jóvenes y adultos heterosexuales 

presenta un nivel alto de satisfacción con la vida. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERO: A la comunidad científica, así como a las universidades fomentar 

investigaciones similares, considerando mayor número de muestra, así como, la 

aplicación en una población LGTBI como sujeto de estudio.   

SEGUNDO: Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desarrollar 

programas que concienticen y promuevan investigaciones acerca de las 

dimensiones de violencia de pareja. 

TERCERO: Las universidades deben realizar estudios comparativos tomando en 

cuenta otras variables sociodemográficas, por ejemplo; nivel de instrucción, 

remuneración, estilo de crianza, etc. 

CUARTO: Desarrollar estudios con una muestra más grande para comparar las 

pesquisas en relación con la satisfacción con la vida en lo que se refiere al sexo. 

QUINTO: Profundizar el estudio de la variable y diseñar instrumentos que midan la 

percepción subjetiva asociada al tiempo y a la satisfacción con la vida.  

SEXTO: A las universidades gestionar proyectos coordinados con los colegios, 

promocionando programas de sensibilización y prevención en la gestión y manejo 

de los impulsos en situaciones adversas vinculadas a la violencia de pareja. 

SÉPTIMO: Las municipalidades de lima metropolitana realicen talleres que 

potencien y desarrollen la autovaloración y percepción de la satisfacción con la vida. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia interna 

 TÍTULO:  Violencia de Pareja y Satisfacción con la vida en jóvenes y adultos heterosexuales de Lima Metropolitana 2022   

PROBLEMA 

GENERAL  OBJETIVOS  
HIPOTESIS 

MÉTODO  INSTRUMENTOS  

¿Cuál es la 

relación entre 

violencia de 

pareja y 

satisfacción 

con la vida en 

jóvenes y 

adultos de 

Lima 

Metropolitana, 

2022? 

General  
Determinar la relación de violencia de 

pareja respecto de la satisfacción con 

la vida en jóvenes y adultos 

heterosexuales de Lima Metropolitana 

2022. 

Específicos  
O1. Determinar la relación entre 

satisfacción con la vida y las 

dimensiones de violencia de pareja 

expresados en coerción, desapego, 

maltrato físico, humillación y violencia 

sexual en jóvenes y adultos 

heterosexuales de Lima Metropolitana 

2022. 
O2.  Comparar las diferencias de la 

violencia de pareja en jóvenes y 

adultos según sexo y tiempo de 

relación.  

O3. Comparar las diferencias de la 

satisfacción con la vida en jóvenes y 

adultos según sexo. 

O4. Comparar las diferencias de la 

satisfacción con la vida según tiempo 

de relación. 

O5. Describir los niveles de violencia 

de pareja y sus dimensiones.  

O6. Describir los niveles de 

satisfacción con la vida. 

General 
Existe relación inversa y 
significativa entre violencia de 
pareja y satisfacción con la vida 
en jóvenes y adultos de Lima 
Metropolitana 2022. 
 

Específicos 
H1. Existe relación inversa y 
significativa entre satisfacción 
con la vida y las dimensiones de 
violencia de pareja expresados 
en coerción, desapego, maltrato 
físico, humillación y violencia 
sexual. 
H2. Existe diferencia significativa 
en violencia de pareja según 
sexo y tiempo de relación. 
H3. Existe diferencia significativa 
en la satisfacción con la vida 
según sexo. 
H4. Existe diferencia significativa 
en la satisfacción con la vida 
según tiempo de relación. 

Tipo y diseño  
 

Tipo:  
Básica  
 
Diseño: 

No experimental 

 

Nivel: 

Descriptivo Correlacional 

 

Población, muestra y muestreo  
Población:   
10 millones 4 mil 141 habitantes en Lima 

Metropolitana. 
   Muestra:  
   337 jóvenes y adultos 
 Muestreo: 

   No probabilístico, tipo bola de nieve. 

Cuestionario de 
violencia entre novios 
versión revisado 
(CUVIO-R), consta de 
20 ítems con escala 
de medición de tipo 
ordinal con 5 
opciones de 
respuesta de 1 a 4. Su 
objetivo es evaluar la 
frecuencia percibida 
de victimización y 
percepción de la  
violencia entre 
novios. 

Escala de 
Satisfacción con la 
Vida (ESV), consta de 
5 ítems con escala 
ordinal y opciones de 
respuesta de 1 a 7. Su 
objetivo es determinar 
el nivel de 
satisfacción con la 
vida de las personas. 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variables de estudio Definición conceptual Definición operacional Dimensiones   Indicadores Escala 

Violencia de Pareja 

La violencia de pareja es el conjunto 

de conductas que puede llegar a ser 

peligrosas, de tal forma que influyen y 

se vinculan entre sí, llegándose a ver 

como un tipo de relación (Ocampo y 

amar, 2011). 

La variable fue medida a través del 

instrumento de la Violencia entre 

novios DVQ-R, los puntajes varían 

entre 5 y 100 puntos. 

 

Coerción 

Desapego 

Maltrato físico 

Humillación 

Violencia sexual 

1, 5, 13 y 17 

4, 8, 15 y 16 

3, 7, 10, y 11 

9, 12, 19 y 20 

2, 6, 14 y 18 

Ordinal 

Satisfacción con la Vida 

La satisfacción con la vida es la propia 

evaluación cognitiva de como la 

persona se encuentra tan satisfecha 

con su vida, donde se basa en 

criterios perceptivos del mismo (Shin y 

Johnson, 1978).  

 

La variable fue medida a través del 

instrumento de la Escala de 

Satisfacción con la Vida (ESV), mide 

solo un constructo latente, la cual los 

puntajes oscilan entre 5 y 35 puntos. 

Unidimensional 

(Satisfacción con 

la Vida) 

1, 2, 3, 4 y 5 Ordinal 
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Anexo 3: Instrumentos de Evaluación 

Instrumento I 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO REVISADO 

(CUVINO -R) 

Autores: Rodríguez, López, Rodríguez, Bringas, Antuña y Estrada (2010) 

Instrucciones: A continuación, encontrarás una serie de enunciados, por favor marque 

la opción que se ajuste a su relación, si usted no se encuentra en una relación sentimental 

de pareja, responda pensando en la última que haya tenido marcando una opción 1 

(nunca), 2(casi nunca), 3(a veces), 4(frecuente) y 5(muy frecuente) 

1  
Pone a prueba tu amor, poniéndote trampas para comprobar si lo/la 

engañas, lo/la quieres o si le eres fiel   1  2 3 4 5  

2  
Te sientes obligada (o) a mantener relaciones sexuales con tal de no 

dar explicaciones   1  2 3 4 5  

3  Te ha golpeado  1  2 3 4 5  

4  
Es cumplidor/a con el estudio, pero llega tarde a las citas, no cumple 

lo prometido y se muestra irresponsable 1  2 3 4 5  

5  Te habla sobre relaciones que imagina que tienes 1  2 3 4 5  

6  Insiste en tocamientos que no te son agradables y que tú no quieres 1  2 3 4 5  

7  Te ha abofeteado, empujado o zarandeado 1  2 3 4 5  

8  
No reconoce responsabilidad alguna sobre la relación de pareja, ni 

sobre lo que les sucede a ambos 1  2 3 4 5  

9  Te critica, subestima tu forma de ser y/o humilla tu amor propio  1  2 3 4 5  

10  Ha lanzado objetos contundentes contra ti  1  2 3 4 5  

11  Te ha herido con algún objeto  1  2 3 4 5  

12  Ridiculiza tu forma de expresarte  1  2 3 4 5  

13  Te ha retenido para que no te vayas 1  2 3 4 5  

14  Te sientes forzado/a realizar determinados actos sexuales  1  2 3 4 5  

15  Ha ignorado tus sentimientos  1  2 3 4 5  

16  
Deja de hablarte o desaparece por varios días sin dar explicaciones 

como forma de mostrar tu enfado 1  2 3 4 5  

17  

Invade tu espacio (escucha música muy fuerte cuando estás 

estudiando, te interrumpe cuando estás solo (a), etc.), invade tu 

privacidad (lee tus mensajes, escucha tus conversaciones 

telefónicas, etc.).   

1  2 3 4 5  

18  Te fuerza a desnudarte cuando tú no quieres  1  2 3 4 5  

19  Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o clase social  1  2 3 4 5  
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20  Te ridiculiza o insulta por las ideas que mantienes  1  2 3 4 5  
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ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS) 

Autores: Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) 

Adaptación en español: Vázquez, Duque y Hervás (2013)  

Instrucciones:  

A continuación, hay cinco afirmaciones con las cuales usted puede estar de acuerdo 

o en desacuerdo. Lea cada una de ellas y después seleccione la respuesta que

mejor describa en qué grado está de acuerdo o en desacuerdo (1 = Fuertemente

en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Ligeramente en desacuerdo; 4 = Ni de

acuerdo ni en desacuerdo; 5 = Ligeramente de acuerdo; 6 = De acuerdo; 7 =

Fuertemente de acuerdo).

1. 

En la mayoría de los aspectos, mi vida se acerca a 

mi ideal  1 2 3 4 5 6 7 

2. Las condiciones de mi vida son excelentes 1 2 3 4 5 6 7 

3. Estoy completamente satisfecho / a con mi vida 1 2 3 4 5 6 7 

4. 

Hasta ahora, he conseguido las cosas más 

importantes que quiero en la vida  1 2 3 4 5 6 7 

5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría nada 1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 4: Autorización de uso del Cuestionario de Violencia entre novios 

revisado (DVQ-R) y la escala de Satisfacción con la vida adaptada al español 

(ESV) 
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Anexo 5: Resultados del Piloto 

DVQ-R 

Análisis de ítems 

Tabla 1 

Análisis preliminar de los ítems del Cuestionario Violencia entre Novios revisada 

(DVQ-R) (n=108) 

 Í
ítems 

1 2 3 4 5 M 
D

E 
g

1 
g

2 
I

HC 
h

2 

F
1 

í
tem1 

4
5.37 

1
8.52 

1
8.52 

7
.41 

1
0.19 

2
.19 

1
.35 

0
.83 

-
0.57 

.
65 

.
57 

í
tem5 

2
8.70 

2
5.00 

1
6.67 

1
2.04 

1
7.59 

2
.65 

1
.46 

0
.4 

-
1.23 

.
65 

.
56 

í
tem13 

3
3.33 

2
2.22 

2
0.37 

1
5.74 

8
.33 

2
.44 

1
.32 

0
.45 

-
1.03 

.
59 

.
45 

í
tem17 

3
7.96 

1
9.44 

2
4.07 

1
2.04 

6
.48 

2
.3 

1
.27 

0
.55 

-
0.84 

.
62 

.
49 

F
2 

í
tem4 

2
9.63 

2
5.93 

2
1.30 

1
0.19 

1
2.96 

2
.51 

1
.36 

0
.53 

-
0.92 

.
53 

.
34 

í
tem8 

2
6.85 

2
5.00 

2
2.22 

1
7.59 

8
.33 

2
.56 

1
.28 

0
.34 

-
1.04 

.
63 

.
50 

í
tem15 

2
3.15 

2
1.30 

2
6.85 

1
6.67 

1
2.04 

2
.73 

1
.32 

0
.20 

-
1.08 

.
72 

.
71 

í
tem16 

3
3.33 

2
1.30 

2
1.30 

1
0.19 

1
3.89 

2
.50 

1
.40 

0
.50 

-
1.03 

.
65 

.
57 

F
3 

í
tem3 

5
1.85 

2
4.07 

1
2.04 

4
.63 

7
.41 

1
.92 

1
.22 

1
.28 

0
.61 

.
85 

.
78 

í
tem10 

4
4.44 

2
7.78 

1
7.59 

7
.41 

2
.78 

1
.96 

1
.08 

0
.94 

0
.05 

.
87 

.
82 

í
tem7 

5
4.63 

2
5.93 

1
2.04 

5
.56 

1
.85 

1
.74 

1
.00 

1
.31 

1
.02 

.
87 

.
82 

í
tem11 

5
9.26 

2
7.78 

7
.41 

3
.70 

1
.85 

1
.61 

0
.92 

1
.70 

2
.71 

.
85 

.
77 

F
4 

í
tem9 

3
1.48 

2
3.15 

2
1.30 

1
5.74 

8
.33 

2
.46 

1
.31 

0
.43 

-
1.01 

.
77 

.
65 

í
tem12 

3
4.26 

2
7.78 

1
8.52 

1
1.11 

8
.33 

2
.31 

1
.28 

0
.68 

-
0.65 

.
81 

.
73 

í
tem19 

4
1.67 

2
4.07 

1
5.74 

1
3.89 

4
.63 

2
.16 

1
.24 

0
.72 

-
0.69 

.
74 

.
61 

í
tem20 

3
3.33 

1
7.59 

2
5.00 

1
4.81 

9
.26 

2
.49 

1
.34 

0
.37 

-
1.08 

.
92 

.
98 

F
5 

í
tem2 

5
6.48 

2
0.37 

1
1.11 

6
.48 

5
.56 

1
.84 

1
.19 

1
.32 

0
.66 

.
61 

.
42 

í
tem6 

5
0.00 

2
8.70 

1
1.11 

5
.56 

4
.63 

1
.86 

1
.11 

1
.32 

0
.97 

.
79 

.
74 

í
tem14 

4
8.15 

2
5.00 

1
3.89 

8
.33 

4
.63 

1
.96 

1
.18 

1
.06 

0
.12 

.
76 

.
71 

í
tem18 

5
7.41 

2
6.85 

8
.33 

4
.63 

2
.78 

1
.69 

1
.00 

1
.59 

2
.03 

.
74 

.
67 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de 
Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidad; F1: Coerción; F2: Desapego; F3: Maltrato físico; F4: 
Humillación; F5: Violencia sexual 
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La tabla 1 presenta el resultado del análisis de ítems del CUVINO, se 

muestra que existe variabilidad de respuestas debido a que la frecuencia no supera 

el 80% en ningún ítem, también la asimetría y curtosis aseguran cercanía a la 

distribución normal por ubicarse entre +/-1.5, excepto en los ítems 11 y 18 (Pérez 

y Medrano, 2010); mientras que el IHC señala que los ítems miden el mismo 

constructo por superar el valor de .30 (De los Santos Roig y Pérez, 2014); 

finalmente, la comunalidad es adecuada por ubicarse por encima de .30, afirmando 

que los reactivos están relacionados (Lloret-Segura et al., 2014). 
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Tabla 2 

Matriz de correlaciones policóricas de los ítems del Cuestionario Violencia entre Novios revisada (DVQ-R) 

 ítem
1 

ítem
2 

ítem
3 

í
ítem4 

í
ítem5 

í
ítem6 

í
ítem7 

í
ítem8 

í
ítem9 

í
ítem1

0 

í
ítem1

1 

í
ítem1

2 

í
ítem1

3 

í
ítem1

4 

í
ítem1

5 

í
ítem1

6 

í
ítem1

7 

í
ítem1

8 

í
ítem1

9 

í
ítem2

0 

í
ítem1 

1                    

í
ítem2 

.
62 

1                   

í
ítem3 

.
56 

.
59 

1                  

í
ítem4 

.
21 

.
43 

.
36 

1                 

í
ítem5 

.
60 

.
40 

.
41 

.
42 

1                

í
ítem6 

.
44 

.
63 

.
56 

.
40 

.
42 

1               

í
ítem7 

.
45 

.
54 

.
90 

.
39 

.
41 

.
63 

1              

í
ítem8 

.
30 

.
43 

.
33 

.
44 

.
46 

.
39 

.
39 

1             

í
ítem9 

.
48 

.
58 

.
72 

.
46 

.
50 

.
62 

.
76 

.
54 

1            

í
ítem1

0 

.
41 

.
43 

.
74 

.
29 

.
33 

.
55 

.
78 

.
37 

.
66 

1           

í
ítem1

1 

.
33 

.
42 

.
73 

.
24 

.
38 

.
56 

.
74 

.
38 

.
71 

.
90 

1          

í
ítem1

2 

.
60 

.
68 

.
63 

.
38 

.
56 

.
62 

.
62 

.
51 

.
75 

.
54 

.
56 

1         

í
ítem1

3 

.
49 

.
43 

.
52 

.
52 

.
49 

.
40 

.
58 

.
51 

.
54 

.
43 

.
34 

.
55 

1        

í
ítem1

4 

.
26 

.
53 

.
40 

.
34 

.
50 

.
69 

.
46 

.
51 

.
46 

.
41 

.
52 

.
52 

.
41 

1       
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í
ítem1

5 

.
44 

.
45 

.
61 

.
50 

.
46 

.
47 

.
62 

.
58 

.
69 

.
46 

.
46 

.
53 

.
51 

.
42 

1      

í
ítem1

6 

.
44 

.
41 

.
46 

.
42 

.
55 

.
53 

.
51 

.
53 

.
62 

.
43 

.
39 

.
59 

.
62 

.
48 

.
65 

1     

í
ítem1

7 

.
52 

.
48 

.
47 

.
34 

.
51 

.
45 

.
51 

.
44 

.
64 

.
51 

.
59 

.
62 

.
51 

.
58 

.
49 

.
53 

1    

í
ítem1

8 

.
37 

.
49 

.
49 

.
27 

.
43 

.
69 

.
62 

.
50 

.
57 

.
55 

.
62 

.
61 

.
40 

.
74 

.
46 

.
48 

.
53 

1   

í
ítem1

9 

.
52 

.
60 

.
47 

.
13 

.
37 

.
52 

.
52 

.
34 

.
58 

.
59 

.
57 

.
66 

.
30 

.
56 

.
41 

.
38 

.
51 

.
69 

1  

í
ítem2

0 

.
62 

.
62 

.
64 

.
31 

.
52 

.
60 

.
66 

.
40 

.
79 

.
69 

.
71 

.
81 

.
41 

.
49 

.
59 

.
57 

.
69 

.
65 

.
82 

1 

 

La tabla 2 muestra el análisis de correlaciones policóricas de los ítems, se observa que no existe multicolinealidad debido a que 

los valores no superan el .90 (Guerrero y Melo, 2017).
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Validez de estructura interna 

Tabla 3 

Análisis factorial confirmatorio del Cuestionario Violencia entre Novios revisada 

(DVQ-R) 

x2/gl TLI CFI GFI AGFI RMSEA 

[IC 90%]

SRMR 

Modelo original 1.588 1.972 1.966 1.989 1.982 .074 
[.057-.091]

.068 

Nota: X2/gl: chi cuadrado sobre grados de libertad; RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación; SRMR: 
Raíz media estandarizada residual cuadrática; CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis; 
GFI: Índice de bondad de ajuste; AGFI: Índice ajustado de bondad de ajuste 

La tabla 3 presenta el resultado del AFC del CUVINO, se puso a prueba 

el modelo original de 5 factores correlacionados, debido a que los datos son 

ordinales tipo Likert se utilizó la matriz de correlaciones policóricas (Domínguez-

Lara, 2014) y el estimador Mínimos Cuadrados Ponderados Robusto (WLSMV) 

para el análisis. Los índices de ajuste fueron adecuados: X2/gl ≤ 3 (Escobedo et al., 

2016), TLI > .95 (Escobedo et al., 2016), CFI > .95 (Cupani, 2012), GFI > .95 

(Escobedo et al., 2016), AGFI > .95 (Escobedo et al., 2016), RMSEA < .05 (Ruíz et 

al., 2010) y SRMR < .08 (Abad et al., 2011), junto a cargas factoriales entre .684 a 

.945 y correlaciones interfactoriales en el rango de .650 a .894, consideradas 

adecuadas (Lloret-Segura et al., 2014). 

Análisis de confiabilidad 

Tabla 4 

Confiabilidad por consistencia interna del Cuestionario Violencia entre Novios 

revisada (DVQ-R) 

Alfa (α) Omega (ω) N° de ítems 

Total .940 .939 20 

Coerción .760 .762 4 

Desapego .780 .780 4 

Maltrato 

Físico 
.900 .903 4 

Humillación .890 .893 4 
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Violencia sexual .820 .823 4 

La tabla 4 presenta el resultado del análisis de confiabilidad, para ello se 

calcularon los coeficientes alfa y omega, hallando valores superiores a .70 para la 

escala total y sus dimensiones, lo que demuestra consistencia interna de la escala 

(Campo-Arias y Oviedo, 2008). 

ESV 

Análisis de ítems 

Tabla 5 

Análisis preliminar de los ítems de la Escala de Satisfacción con la Vida (ESV) 

(n=108) 

  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
6

6 
7

7 
M

M 
D

DE 
g

g1 
g

g2 
I

IHC 
h

h2 

í
tem1 

7
.41 

1
2.96 

1
0.19 

2
3.15 

1
7.59 

1
9.44 

9
.26 

4
.26 

1
.74 

-
0.24 

-
0.93 

.
41 

.
82 

í
tem2 

1
.85 

1
2.04 

2
3.15 

2
2.22 

1
7.59 

1
6.67 

6
.48 

4
.18 

1
.52 

0
.10 

-
0.90 

.
38 

.
84 

í
tem3 

5
.56 

1
2.96 

1
9.44 

2
2.22 

1
7.59 

1
2.96 

9
.26 

4
.09 

1
.66 

0
.05 

-
0.86 

.
40 

.
83 

í
tem4 

5
.56 

1
3.89 

2
0.37 

2
7.78 

1
3.89 

1
1.11 

7
.41 

3
.94 

1
.59 

0
.17 

-
0.66 

.
48 

.
73 

í
tem5 

5
.56 

1
5.74 

1
3.89 

2
1.30 

1
4.81 

1
2.96 

1
5.74 

4
.26 

1
.82 

-
0.01 

-
1.10 

.
36 

.
87 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de 
Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidad 

La tabla 5 presenta el resultado del análisis de ítems de la ESV, se 

observa que la frecuencia de respuestas asegura variabilidad puesto que no supera 

el 80%, también, el resultado de la asimetría y curtosis se ubica entre +/-1.5 lo que 

asegura distribución cerca a la normalidad univariada (Pérez y Medrano, 2010); por 

otro lado, el IHC fue superior a .30 asegurando que los ítems miden el mismo 

constructo (De los Santos Roig y Pérez, 2014); finalmente, las comunalidades por 

encima de .30 señalan que los ítems están relacionados (Lloret-Segura et al., 

2014). 
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Tabla 6 

Matriz de correlaciones de los ítems de la Escala de Satisfacción con la Vida (ESV) 

  ítem1 ítem2 ítem3 ítem4 ítem5 

ítem1 1     

ítem2 .28 1    

ítem3 .20 .12 1   

ítem4 .19 .20 .17 1  

ítem5 .05 .07 .23 .27 1 

La tabla 6 presenta la correlación de ítems, esta se realizó con matriz de 

correlación de Pearson, se observa que no existe multicolinealidad por no superar 

el valor de .90 (Guerrero y Melo, 2017). 

Validez de estructura interna 

Tabla 7 

Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Satisfacción con la Vida (ESV) 

   X2/gl TLI CFI GFI AGFI RMSEA 
[IC 90%] 

SRMR 

Modelo original 1.041 .985 .971 .974 .923 .020 
[.000-.123] 

.055 

Nota: X2/gl: chi cuadrado sobre grados de libertad; RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación; SRMR: 
Raíz media estandarizada residual cuadrática; CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis; 
GFI: Índice de bondad de ajuste; AGFI: Índice ajustado de bondad de ajuste 

La tabla 7 presenta el resultado del AFC de la ESV, debido a que los datos 

son continuos se utilizó matriz de correlación de Pearson (Domínguez-Lara, 2014) 

y el estimador Máxima Verosimilitud Robusto (MLR) (Kyriazos, 2018). Los índices 

de ajuste hallados son adecuados según la literatura científica: X2/gl ≤ 3 (Escobedo 

et al., 2016), TLI >. 95 (Escobedo et al., 2016), CFI >. 95 (Cupani, 2012), GFI >.95 

(Escobedo et al., 2016), AGFI > .90 (Escobedo et al., 2016), RMSEA < .05 (Ruíz et 

al., 2010) y SRMR < .08 (Abad et al., 2011), junto a cargas factoriales entre .375 a 

.517, considerándose adecuadas (Lloret-Segura et al., 2014). 
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Análisis de confiabilidad 

Tabla 8 

Confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Satisfacción con la Vida 

(ESV) 

Alfa (α) Omega (ω) 
Omega (ω) 

IC90% 
N° de ítems 

Total .520 .518 .032 - .706 5 

La tabla 8 muestra el resultado del análisis de confiabilidad de la ESV, se 

calcularon los coeficientes alfa y omega para este fin, hallando un valor inferior a 

.70, por lo que se recurrió a los intervalos de confianza que señalan que el valor 

máximo posible es de .706, considerándose adecuado (Campo-Arias y Oviedo, 

2008). 
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