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Resumen 

 

La presente investigación planteó establecer la relación entre desconexión moral 

y violencia de pareja en universitarios de Lima Norte, 2022.  

Participaron 390 universitarios de ambos sexos. Se emplearon dos instrumentos, 

el primero es Escala de Mecanismos de Desconexión Moral de Rubio-Garay, 

Carrasco y García-Rodríguez (2017) y el segundo es el Cuestionario de violencia 

entre novios- revisado (DVQ-R) de Francisco J. Rodríguez-Díaz et al. (2017). 

Conforme a los resultados, se evidenció que existe un correlación directa y fuerte 

(Rho=.805; p<.05) entre ambas variables. Del mismo modo, se encontró relación 

directa y fuerte entre la variable violencia de pareja y las dimensiones de 

desconexión moral, como es en la desvinculación por despersonalización 

(Rho=.767; p<.05), desvinculación por responsabilidad (Rho=.779; p<.05) y 

desvinculación por racionalización (Rho=.818; p<.05). Por otro lado, se 

encontraron diferencias significativas según el sexo. Por último, a mayor 

desconexión moral mayor es la violencia de pareja.   

 

Palabras clave: Desconexión moral, violencia de pareja, violencia, universitarios. 
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Abstract 

 

The present investigation proposed to establish the relationship between moral 

disconnection and partner violence in university students of North Lima, 2022. 

390 university students of both sexes participated. Two instruments were used, 

the first is the Scale of Mechanisms of Moral Disconnection by Rubio – Garay, 

Carrasco and García- Rodríguez (2017) and the second is the Questionnaire on 

violence between boyfriends- revised (DVQ- R) by Francisco J. Rodriguez – Díaz 

et al. (2017). According to the results, it was evidenced that there is a direct and 

strong correlation (Rho =.805; p<.05) between both variables. In the same way, 

a direct and strong relationship was found between the partner violence variable 

and the dimensions of moral disconnection, such as disengagement due to 

depersonalization (Rho =.767; p<.05), disengagement due to responsibility (Rho 

=.779; p<.05) and separation due to rationalization (Rho =.818; p<.05). On the 

other hand, significant differences were found according to sex. Finally, the 

greater the moral disconnection, the greater the partner violence.  

 

Keywords: Moral disconnection, partner violence, violence, university students. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La desconexión moral es comprendida como la conducta antisocial que 

nulifica el control interno capaz de regular conductas basadas en la moralidad, 

la cual se ve inmersa en el ser humano, ello basándose en la moralidad con la 

que cada persona presenta, sin embargo, esta puede ser redireccionada ante 

cualquier intento por herir a otras personas, llegando a generar una desconexión 

empática que puede llegar a generar daños a terceros (Gómez y Narváez, 

2019).Dichas conductas están presentes en las relaciones sentimentales que 

refieren padecer de violencia, puesto que, en reiteradas ocasiones la pareja a 

llegado a violentar sin ningún tipo de consideración hacia la víctima ( Pérez et al. 

2021).  

Del mismo modo, Campaert et al. (2018) señaló que, en las relaciones 

sentimentales la persona que agrede a su pareja, por lo general presenta una 

conducta egoísta y carente de racionalidad, lo cual brinda mayor posibilidad a 

dañar sin remordimientos a quien sería su pareja. Ante ello, a nivel mundial se 

sabe que, alrededor del mundo al menos 736 millones de mujeres han padecido 

de algún tipo de violencia, lo cual se interpreta como una de cada tres mujeres 

jóvenes ha sido parte de la violencia entre parejas, debido a que ha sido 

ejecutada por el compañero con el que se ha establecido una relación 

sentimental de pareja a una ex pareja, ya que a través de esta se han aumentado 

las tasas de feminicidio en todo el mundo (OMS, 2020).  

A su vez, se identificó que, el 30% de violencia hacia la pareja se genera 

entre las edades de 15 a 49 años, en que se evidencia principalmente violencia 

física y violencia sexual, además, durante la pandemia ocasionada por el COVID 

– 19, se duplicaron las cifras sobre mujeres violentadas por parte de su pareja 

(OMS, 2021).  

Por otro lado, en América Latina y el Caribe, al menos 24 países 

reportaron 4640 casos donde las mujeres han sido víctimas del feminicidio por 

parte de su pareja, a la vez, se halló que, de un 60% a 76% de las víctimas 

reportadas han padecido de violencia emocional, física y sexual durante el año 
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2019 según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL,2020). 

Mientras que, en el territorio peruano, en el año 2021 se reportó que el 

54.9% de violencia es ejercido contra la mujer, en la cual, las victimas van desde 

los 15 hasta los 49 años,  a su vez, en el año 2018 se reportó 150 casos de 

feminicidio, lo cual refleja un 9% de la taza de muertes aumentadas desde el 

2015, la cual fue del 4%, todos estos actos fueron perpetrados por la pareja, 

esposo y ex pareja con la que se mantuvo una relación sentimental, lo anterior 

fue indicado por la institución nacional de estadística e informática (INEI, 2019). 

En tal sentido, García (2019) consideró como un problema a nivel social, 

ya que, principalmente la desconexión moral no se observa con facilidad, sino, a 

través de sus acciones, las cuales se manifiestan en las relaciones de pareja una 

vez ya cometida la violencia, actos de agresiones, inhibiciones empáticas sobre 

el dolor o padecimiento que presente la pareja o impulsos. Del mismo modo, 

Martínez (2020) propone que, la desconexión moral tiene gran presencia en las 

parejas que tengan violencia de por medio, ya que, cuando la víctima llega a 

disfrazar o aceptar las agresiones, ello le generaría mayor confianza al agresor 

para seguir cometiendo actos repudiables, los cuales en reiteradas ocasiones 

llegan a ir en contra de aspectos éticos y morales, además de dañar la integridad 

de su conyugue. 

Ante lo expuesto, se considera formular la siguiente pregunta: ¿Existe 

relación entre desconexión moral y violencia de pareja en universitarios de Lima 

Norte, 2022? 

El estudio contó con justificación teórica, la cual buscó recopilar 

información sobre las variables de desconexión moral y violencia de pareja, así 

mismo, se pretendió determinar la relación que existe entre estas, además, contó 

con justificación social, ya que, el estudio buscó plasmar de mejor manera la 

realidad problemática en la que se encuentran los universitarios con parejas de 

Lima Norte. Finalmente, contó con justificación metodológica, puesto a que, en 

la investigación se recurrió a instrumentos capaces de evaluar las variables de 

estudio, además de poder evidenciar la eficacia de medición sobre las variables. 
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Luego de plantear la pregunta problema, se estableció como objetivo 

general: Determinar la relación entre desconexión moral y violencia de pareja en 

universitarios de Lima Norte, 2022; luego, los objetivos específicos fueron: a) 

Identificar la relación entre desconexión moral y las dimensiones de violencia de 

pareja; b) Identificar la relación entre violencia de pareja y las dimensiones de 

desconexión moral; c) Identificar las diferencias de desconexión moral según 

género; d) Identificar las diferencias de violencia de pareja, según género; e) 

Describir los niveles de desconexión moral y sus dimensiones expresados en 

desvinculación por despersonalización, desvinculación por responsabilidad y 

desvinculación por racionalización; y f) Describir los niveles de violencia de 

pareja y sus dimensiones expresadas en violencia física, manipulación, violencia 

verbal, coerción y prohibiciones. 

Seguidamente se precedió a plantear la hipótesis: Existe correlación 

significativa y directa entre desconexión moral y las dimensiones de violencia de 

pareja. Luego se estableció las hipótesis específicas, las cuales fueron: a) Existe 

correlación significativa y directa entre desconexión moral y las dimensiones de 

violencia de pareja, b) Existe correlación significativa y directa entre violencia de 

pareja y las dimensiones de desconexión moral; c) Existe correlación significativa 

entre desconexión moral y el género; y d) Existe correlación significativa entre 

violencia de pareja y el género. 
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II. MARCO TEÓRICO  

En Brasil, Lagarda et al. (2021), desarrollaron un artículo con la finalidad 

de hallar relación entre las variables de desconexión moral y la violencia en 

pareja de jóvenes estudiantes, siendo la segunda variable de estudio que guarda 

similitud con la variable de ciberbullying, así mismo, el estudio fue empleado en 

357 estudiantes de ambos sexos. El estudio fue correlacional, de tipo no 

experimental y de corte transversal, además, en los resultados se corroboró la 

existencia de relación significativa entre las variables, siendo (r= .54; p< .001). 

Finalmente, los autores concluyeron que, hay mayor presencia de desconexión 

moral en el sexo masculino. 

En Estados Unidos, Cuadrado et al. (2020), en su artículo tuvieron como 

objetivo determinar la relación entre desvinculación moral y violencia en parejas 

en 2577 adolescentes y jóvenes, siendo la segunda variable de estudio que 

guarda similitud con la variable de ciberbullying. Dicho estudio fue correlacional, 

de tipo no experimental y de corte transversal, a su vez, en los resultados se 

halló que, la relación hallada fue de (r =.38) y la significancia fue (p <.05). De 

este modo, los autores indicaron en sus conclusiones que, el sexo masculino 

presento mayor desconexión moral y mayores niveles de violencia. 

En Argentina, Rubio et al. (2019), publicó un artículo cuyo fin fue hallar la 

relación entre la desconexión moral y la violencia en el noviazgo, para ello, 

empleó como muestra 72 participantes con edades de 15 a 25 años, la aplicación 

se dio tanto en hombres como mujeres. El estudio fue correlacional, de tipo no 

experimental y transversal. En dicha investigación se halló como resultado que 

existe correlación moderada y significativa (r = .35; p< .001). Finalmente, los 

autores en las conclusiones indicaron que, los hombres presentan mayor 

desconexión moral en comparación que las mujeres. 

En España, Caro (2018) llevó a cabo su tesis doctoral en la que pretendió 

hallar relación entre desconexión moral y violencia psicológica y física en parejas 

de estudiantes siendo la segunda variable de estudio que guarda similitud con la 

variable de ciberbullying, dicho estudio fue conformado por 1444 participantes 

de ambos sexos, además, el estudio fue correlacional, de tipo no experimental y 

de corte transversal. De modo que, en los resultados se halló presencia de 
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relación entre las variables de estudio, sin embargo, esta fue una correlación 

débil y significativa (r=.27; p< .001).  El autor en su conclusión detalló que, la 

muestra de varones presenta mayor disposición a la desconexión moral. 

Luego de haber expuesto los estudios previos en función a las variables 

de estudio, se consideró necesario mencionar una macro teoría que vincule 

ambas variables de estudio, en tal sentido Rubio et al. (2015) expuso que, la 

desconexión moral es el resultado del debilitamiento que se produce en los 

procesos de autorregulación, ya que, estos cumplen con la principal función de 

inhibir todo tipo de conductas consideradas como inmorales, sin embargo, esta 

capacidad al ser burlada, permite ampliamente generar conductas violentas 

hacia las personas más cercanas, de modo que, una vez ejercido tales actos, se 

pretende justificar, dispersar o transferir responsabilidad, ya que de este modo 

se podrá continuar ejerciendo cualquier tipo de acto violento. 

Posterior a ello, se procedió a conceptualizar y presentar las teorías sobre 

las variables de estudio, en tal sentido, para poder abordar la desconexión moral, 

primero es necesario recurrir a su origen etiológico, el cual proviene de la moral 

y del latín moralis, la cual es entendida como una característica normativa que 

toda persona debe contar dentro de su forma de ser y las actitudes que presente, 

independientemente de la cultura en la que se encuentre (Karlsen y Solbakk, 

2011). 

Del mismo modo, la moral ha sido conceptualizada desde un enfoque 

filosófico, el cual mencionó que, es la actitud o comportamiento que será 

aprobado o desaprobado en función a las costumbres que se presenten en el 

ser humano, así mismo, esta refiere al interés y preocupación que se presenta 

durante la compresión y entendimiento de aquello que está bien o mal, ya que, 

ello permitirá a dicha persona contar con la etiqueta de alguien correcto, lo cual 

es lo idealmente esperado tanto para la sociedad como en las religiones (Molina, 

2013). 

En años posteriores, la moral recibió actualizaciones sobre su definición, 

siendo Real Academia de Lenguaje Española [RAE] (2014) quien indicó que, la 

moral se basa en la responsabilidad generada por el constructo de una sociedad, 
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la misma permite diferir entre los juicios sobre el bien o el mal con el fin de 

afrontar diversas situaciones que suscitan en una persona con su entorno. 

Por consiguiente, Pinilla y Burgos (2019) señalaron en términos generales 

que, la desconexión moral sería entendida como la falta de cumplimiento sobre 

las normas ya establecidas, a pesar de que cada individuo tenga el conocimiento 

necesario sobre aquello que es incorrecto. 

Por su parte, Campaert et al. (2018) consideraron que, la desconexión 

moral es la inactivación de auto reguladores capaces de medir el razonamiento 

moral y la acción, ello en referencia a los mecanismos cognitivos los cuales 

permiten ignorar la culpa hacia cualquier conducta que resulte perjudicial, de 

modo que, esta acción es utilizada como estrategia para aquellas personas que 

buscan alterar las percepciones de las inmoralidades. 

Además, cabe señalar que, la desconexión moral suele generarse desde 

la etapa de la infancia, pues es aquí donde surgen las primeras creencias, ideas 

o pensamientos sobre lo reprochable en relación con la interacción que se 

desarrolla ante la sociedad y la cultura (Martínez et al., 2016). A su vez, se 

considera que, la familia tiene un rol fundamental en el desarrollo de la 

desconexión moral, ya que, las familias que no desarrollan los valores en sus 

hijos, tendrán como consecuencia un mal manejo comportamental y actitudinal 

en los ambientes en los que se desarrolle (Izasa, 2012). 

Del mismo modo, Tsang (2002) señaló que, la desconexión moral no 

surge de un momento a otro, sino que, se da mediante el proceso en el que las 

personas generan un hábito repetitivo sobre creencias y conductas que 

justifiquen la carencia de empatía sobre las auto sensaciones o percepciones 

frente a la violencia, lo cual, la persona que tenga presente la desconexión moral 

será más propenso a cometer actos crueles. 

Sin embargo, cabe resaltar que el estudio seguirá la definición de Bandura 

(1999) el cual definió a la desconexión moral como la capacidad para aceptar 

conductas cuestionables e inaceptables socialmente, ya que, por medio de estas 

la persona llega a ignorar los sentimientos de los demás y disminuir su empatía 

con el entorno. 
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Del mismo modo, la teoría en la que se sustenta la desconexión moral es 

en la propuesta por Bandura (1999) y los mecanismos de defensa, ya que, según 

el autor, estos mecanismos brindan la posibilidad de desarrollar una desconexión 

con el mundo exterior y la moralidad, en tal sentido, dichos mecanismos son:  

Justificación moral: cualquier conducta cuestionable se convierte en algo 

ideal según la persona que la represente, ello, en conjunto a un supuesto ético 

o socialmente aceptable (Bandura, 1999). 

Etiquetación eufórica: mediante esta se encubren las acciones y actos que 

posiblemente sean reprochables, a su vez, mediante esta etiquetación se 

presenta el lenguaje modelador del pensamiento, el cual, por medio de 

expresiones atenuantes se llega a disfrazar distintas acciones dañinas o que 

hacen alusión a la violencia (Bandura, 1999). 

Comparación ventajosa: Se compara las conductas negativas ejercidas 

con otras similares, ello, con el fin de disminuir el grado de negatividad y la 

responsabilidad que se debería asumir (Bandura, 1999). 

Transferencia de la responsabilidad: las personas transfieren la 

responsabilidad que conllevan sus actos, ello, con la finalidad de no hacerse 

cargo sobre las consecuencias que generarían sus acciones, ya que, en 

reiteradas ocasiones estas serían altamente reprochables (Bandura, 1999). 

Difusión de la responsabilidad: Los actos inmorales son apañados por los 

grupos, los cuales facilitan la aceptación como parte de una broma, a su vez, al 

verse a todos comprometidos en los actos inmorales, paradójicamente nadie lo 

llega a ser, de modo que, a mayores personas presentes, menos responsabilidad 

será atribuida (Bandura, 1999). 

Dispersión de las consecuencias: mediante este se minimiza, niega o 

distorsiona los daños provocados hacia la víctima, de modo que, se desacredite 

cualquier intento señalamiento por ataques, por ende, cuando al agresor comete 

algún tipo de daño y es señalado, este busca cualquier forma en desacreditar las 

acusaciones, ya que, de este modo, podrá seguir ejerciendo actos dañinos hacia 

los demás (Bandura, 1999). 
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Culpabilizar a la víctima: mediante esta, se responsabiliza a la víctima 

como la persona que ha provocado que se genere los actos de violencia, 

llegando a argumentar que se merecía tales daños (Bandura, 1999). 

Deshumanización de la víctima: Es mediante esta donde se desvanece la 

empatía, ello, con la finalidad de poder ejecutar con mayor facilidad los actos que 

impliquen la violencia y se consideren inhumanos (Bandura, 1999). 

Continuando con la segunda variable, la cual es violencia de pareja, se 

sabe que esta proviene etiológicamente del verbo en latín violentía o violentus, 

el cual hace referencia a toda conducta que refleja un bajo control de impulso y 

genera cualquier tipo de daño (Patierno, 2018). 

A su vez, la violencia de pareja ha sido catalogada como las agresiones 

que se generan de manera intrapersonal, ya que, el principal fin es ocasionar 

cualquier tipo de daño, lo cual, tendrá mayor repercusión si existe un vínculo 

emocional de por medio, a su vez, los tipos de agresiones que se producen van 

desde ataques verbales, amenazas, golpes, agresiones sexuales, uso de fuerza 

hasta el extremo de ocasionar la muerte (Butchart et al., 2011). En similitud, 

Ibaceta (2011) refirió que, a pesar de que la violencia de pareja se puede llegar 

a producir tanto en el hombre como en la mujer, existen mayor probabilidad de 

que la mujer sea la víctima y el hombre sea el agresor, además, se ha 

evidenciado que, en el sexo masculino existe mayor placer al ejercer la violencia 

sobre su pareja, así como también, se ha evidenciado goce sobre la sumersión 

que padece su pareja. 

Posteriormente, Pingley (2017) refirió que, la violencia de pareja puede 

manifestarse de diversos modos, puesto a que, esta no discrimina sexo ni edad, 

por ende, esta violencia puede llegar a generar gran repercusión en las victimas 

a niveles personal como social. Coincidiendo con lo anterior, Carrión y Aranda 

(2022) mencionaron que, la violencia de pareja no solo tiene como víctima al 

sexo femenino, por el contrario, también se considera al sexo masculino como 

potencial víctima, en específico de la violencia psicológica, ya que mediante esta 

se genera una serie de maltratos que a diferencia de las mujeres y por estigmas 

socioculturales, los hombres no suelen denunciar o mencionar los problemas 

que padecen.  
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Con respecto a las teorías que complementan la variable de violencia de 

pareja, Ramírez (2002) a través de la teoría biológica argumentó que, las 

agresiones y violencias ejercidas son propias e innatas del sexo masculino, lo 

cual, es muy probable que este genere daño hacia cualquier miembro de su 

entorno, así mismo, el hombre se ha caracterizado por un temperamento hostil 

y violento, lo cual, en reiteradas ocasiones ello habría sido asociado a una 

persona que puede generar protección, pese a que ello no mantiene coherencia 

dentro de la sociedad. Del mismo modo, Vargas et al. (2011) afirmaron que, el 

sexo masculino extiende prejuicios y creencias en las que, si es parte de algún 

tipo de violencia, este no debe reportarlo, ya que se vería afectada su 

masculinidad y su imagen ante sus semejantes, por ende, la violencia que reciba 

será consumada en el silencio de su ser. 

A su vez, la teoría sistémica expuso que, la violencia es el constructo que 

se aprende desde el sistema familiar, el cual, tiene como consecuencia actos de 

agresión y violencia hacia la persona que se encuentre más vulnerable, por lo 

general, esta persona suele ser alguien con quien se haya establecido un vínculo 

emocional, además, esta obtiene como consecuencia efectos negativos que 

permiten creer y justificar que las conductas violentas que ejecutan se 

encontrarían como validas (Bertalanffy,1994). 

Pero, sería Buss (1961) y la teoría comportamental quien brinda mayor 

sustento al desarrollo de la variable de violencia de pareja, puesto a que, para el 

autor, las personas cuentan con una agresividad inherente al ser, la cual en algún 

aspecto de su vida buscará ser complacida mediante los deseos de anteponerse 

ante los demás y generar ataques hacia aquellas personas que considere 

vulnerable, ello se puede generar en diversas formas, ya sea a través de actos 

violentos directos o indirectos, de manera pasiva o activa, a su vez, esta teoría 

refiere que, las personas que generan dichos ataques, sienten satisfacción sobre 

el daño provocado. 

De este modo, se indicó que el instrumento que se utilizó, el cual fue el 

cuestionario de violencia de parejas de Rodríguez et al. (2017) fue desarrollado 

bajo el enfoque ecológico de Bronfrenbrenner (1987), quien expuso que, las 

personas suelen relacionarse con el ambiente, y que, a través de esta, pueden 
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llegar a verse vulnerables debido a factores y conductas de riesgo, las cuales 

propician de un daño a nivel emocional y cognitivo, del mismo modo, el enfoque 

relacionó a las personas que son víctimas de violencia como seres vulnerables, 

puesto a que, en la búsqueda de información y experiencias que manifiestan, 

pueden atravesar una serie de eventos desafortunados.  

A su vez, el instrumento también tomo de inspiración la teoría del 

aprendizaje social de Bandura (1987), el cual propuso que, por lo general las 

personas se relacionan a través de conceptos dentro de una sociedad y aspectos 

cognitivos, los cuales se vinculan y concretan a través de la observación y el 

ambiente en el que se encuentran, ya que, a través de estos se desarrolla el 

aprendizaje de conductas sin importar si estas son buenas o malas, en el caso 

de observar actos violentos, estos posteriormente son interiorizados mientras se 

emplean en pequeñas dosis durante la etapa de la infancia. 

Del mismo modo, se menciona que el cuestionario DVQ – R es una escala 

ordinal de tipo Likert dividido en veinte reactivos y cinco dimensiones, las cuales 

son: Coerción 5, 10, 15, 20, refiere a que la pareja realice distintas acciones bajo 

amenaza; luego, humillación 3, 8, 13, 18, la cual señala a todos los actos donde 

se demuestre superioridad ante la víctima, así como también, donde se busque 

hacerle burla sobre su persona; también, violencia sexual 2,7,12,17, esta señala 

a todos los tipos de acoso y  tocamientos indebidos, a su vez, el forzar a 

mantener relaciones coitales; seguidamente, desapego 4, 9, 14, 19, el abandono 

abrupto que se dan entre las parejas; y finalmente, violencia física 1, 6, 11, 16, 

en este tipo de violencia se observa empujones, golpes y patadas hacia la 

víctima. 
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

La investigación siguió los lineamientos de la investigación básica, puesto 

a que, esta obtuvo una serie de estudios compilados, revisiones científicas y 

diversas problemáticas que sean observables, todo ello, con la finalidad de 

propiciar información actualizada (Sánchez et al., 2018). 

El diseño que se utilizó fue el no experimental, ya que no se hará ningún 

tipo de manipulación o influencia sobre las variables de estudio, así mismo, de 

alcance correlacional, puesto a que se buscó hallar la relación que existe entre 

las variables y la dirección que estas mantengan; finalmente, de corte 

transversal, ya que en el estudio solo se empleó una única vez en un tiempo 

establecido (Ñaupas et al., 2018). 

3.2. Variable de la operacionalización (ver anexo 2)  

Variable 1: Desconexión moral  

Definición conceptual:  

La inactivación de auto reguladores capaces de medir el razonamiento 

moral y la acción, ello en referencia a los mecanismos cognitivos los cuales 

permiten ignorar la culpa hacia cualquier conducta que resulte perjudicial 

(Campaert et al., 2018). 

Definición operacional: 

La primera variable fue medida por medio del instrumento Moral 

Disengagement Scale (MDS) de Rubio – Garay et al. (2017), se hallaron los 

niveles de desconexión moral por medio de este y sus tres dimensiones: 

desvinculación por despersonalización, desvinculación por la responsabilidad y 

desvinculación por racionalización. 

Variable 2: Violencia de pareja 
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Definición conceptual: Se refiere a todas las conductas en las que se hace 

uso de violencia ante la pareja, la cual contempla el uso de ataques psicológicos, 

físicos, psicológicos y sexuales, cuyo fin es generar inestabilidad en la victima 

(Rodríguez et al., 2017). 

Definición operacional: 

La violencia de pareja ha sido medida por medio del cuestionario DVQ – 

R y a través de las cinco dimensiones con las que cuenta: coerción: 1, 5, 13 y 

17; violencia física: 3, 7, 10 y 11; violencia sexual: 2, 6, 14 y 18; desapego: 4, 8, 

15 y 16; humillación: 9, 12, 19 y 20. De las cuales, mediante la suma de los 

resultados se obtiene una puntuación máxima de 100 y una puntuación mínima 

de 20. 

3.3. Población, nuestra y muestreo  

Población 

Para Sánchez et al. (2018) la población son el grupo de individuos que 

presentan características similares, estas personas se pueden hallar en un lugar 

específico en el que el investigador desea llevar a cabo su estudio, así mismo, 

dicho conjunto de individuos cuenta con datos sustanciales para la futura 

recolección. De tal modo, el estudio contó con universitarios de Lima Norte, 

según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU,2016) indica una población de 267,436 universitarios de la zona norte 

de Lima.  

Muestra  

La muestra es considerada como parte sustancial para la investigación, 

ya que, está al ser proveniente de la población, permite obtener información más 

detallada, para ello, quienes conforman la muestra deben ser seleccionados por 

medio de una serie de criterios elaborados por los investigadores (Otzen y 

Manterola, 2017). Asimismo, se realizó el cálculo del tamaño de muestra 

mediante la fórmula infinita, arrojando un 384 de tamaño de muestra.  

Entre los criterios de inclusión, se consideró:  

- Estudiantes universitarios que residan en Lima Norte 
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- Ser estudiante universitario 

- Estudiantes universitarios de ambos sexos 

Por otro lado, sobre los criterios de exclusión se tomó en cuenta: 

- Estudiantes universitarios que no residan en Lima Norte. 

- Personas que no cuenten con estudios universitarios. 

- Estudiantes universitarios menores de 18 años. 

Muestreo 

Se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que la 

muestra seleccionada no se basó en probabilidades sino en criterios por parte 

de las investigadoras (Velasco et al.,2022), como también se buscó dentro de la 

población que cuente con información y características relevantes y asociadas a 

la realidad problemática, ya que, ello permitirá un mejor resultado para la 

investigación (Anderson et al., 2008).  

Unidad de Análisis 

Un joven universitario de Lima Norte. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos (ver anexo 3) 

El tipo de técnica que se empleó fue la encuesta de tipo virtual, la cual 

brindó el acceso a la sistematización con los distintos tipos de respuestas que 

se generen en los cuestionarios (López y Fachelli, 2015). Además, las encuestas 

se realizaron a través de la plataforma virtual Google Forms, esta será accesible 

mediante el enlace y un correo electrónico, además de que, mediante esta se 

pudo adaptar las baterías a utilizar. 

Desconexión moral 

Nombre original: Moral Disengagement Scale (MDS). 

Autor: Bandura, Barbaranelli, Caprara, y Pastorelli  

Procedencia: Estados Unidos. 

Año: 1996. 
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Adaptación: Rubio-Garay, Carrasco y García-Rodríguez 

Estructuración: 3 dimensiones - 32 ítems. 

Administración: Individual o colectiva. 

Duración: 12 minutos. 

Aplicación: Clínica, social, forense. 

Reseña Histórica 

El instrumento utilizado es el cuestionario Moral Disengagement Scale (MDS) de 

Rubio – Garay et al. (2017), el cual fue una adaptación al castellano de la versión 

en inglés de Bandura et al. (1996).  

Aplicación 

Cuenta con tres dimensiones, los cuales miden la desconexión moral del 

individuo, su forma de aplicación es tanto de manera colectiva como individual, 

es una escala ordinal y de tipo Likert, con respecto a las puntuaciones que esta 

recibe son de 32 como el mínimo y 160 como máximo, lo cual se obtiene 

mediante la suma directa de todos los ítems. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

Las principales propiedades psicométricas fueron .82 en el alfa de Cronbach y 

en el AFC se obtuvo un CFI = 1.00; lo cual explica el 31% de la varianza. 

Propiedades psicométricas de la prueba piloto 

Por medio de la prueba piloto, que constó de 103 participantes, se pudo obtener 

valores óptimos, iniciando por el Alfa de Cronbach que se pudo obtener un .964 

y en el Omega de McDonald un .969, de mismo modo, se logró alcanzar buenos 

índices en la consistencia interna de las dimensiones, dando como evidencia un 

.882 el del menor valor y el de mayor valor .915, además, se realizó el AFC, 

adquiriendo adecuados valores, un X2/gl = 1.1, RSMEA = .031, SRMR = -075, 

CFI = .999 y TLI = .999.  

Violencia de pareja:  

Nombre: Cuestionario de Violencia entre Novios-Revisado (DVQ-R) 
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Autores: Rodríguez-Díaz, Herrero-Olaizola, Rodríguez-Franco, C. 

Bringas-Molleda, Paíno-Quesada y Pérez- Sánchez 

Procedencia: España  

Año: 2017 

Administración: Individual o colectivo 

Duración: 5 a 10 min 

Estructuración: 5 dimensiones - 20 ítems 

Aplicación: Adolescentes y jóvenes 

Reseña Histórica  

Para la medición de la segunda variable se utilizó el cuestionario DVQ – R de 

Rodríguez et al. (2017), el cual es la versión adaptada del cuestionario CUVINO 

de Rodríguez et al. (2010), ambos realizados en el país de España. En la versión 

original se utilizó 42 ítems con ocho dimensiones. 

Aplicación  

La versión adaptada se redujo a solo 20 ítems con cinco dimensiones, indicando 

que esta prueba es aplicable tanto individual como colectiva, durante un tiempo 

estimado de 15 minutos, ya sea en un ambiente clínico o social. 

Propiedades psicométricas de la prueba original  

En la elaboración del instrumento original se obtuvo .93 para el alfa de Cronbach 

y un 51.3% para la invarianza explicada, lo cual, señaló que la prueba es ideal 

para la medición de la violencia de pareja. 

Propiedades psicométricas peruana 

Huaroto y Llamoja (2021) en su investigación tuvieron como resultados en el 

AFC un CFI = .940, TLI = .929, RMSEA = .037 y SRMR = .047.). Hay evidencias 

confiables acerca del coeficiente alfa de Cronbach encontrando valores entre 

.759 y .848 y en el coeficiente de omega, .767 y .852.  

Propiedades psicométricas de la prueba piloto  



16 
 

La prueba piloto contó con 103 participantes, con ello, se obtuvieron buenos 

valores, comenzando por el Alfa de Cronbach que se obtuvo un .974 y en el 

Omega de McDonald un .976, asimismo se realizó la consistencia interna de las 

dimensiones arrojando valores por encima de .8, por último, se realizó el AFC, 

obtuvieron óptimos resultados, donde X2/gl = .942, RSMEA = .038, SRMR = .045, 

CFI = .999 y TLI = .999.  

3.5. Procedimiento (ver anexo 5 y 6)  

El trabajo de investigación se inició con la autorización del uso de los 

instrumentos mediante la carta que se solicitó a la coordinadora de la Escuela 

de Psicología, posterior a ello, se enviaron las cartas autorizadas a los autores a 

través de sus correos electrónicos, luego se elaboraron los cuestionarios de 

manera virtual en el programa Google Forms, en dicho formulario se brindó el 

consentimiento informado (ver anexo 7). Se obtuvo un enlace para la recolección 

de datos el cual se compartió de manera virtual, enseguida se descargó las 

respuestas de los participantes en una base de datos de Excel, para ser filtrados, 

donde finalmente se continuó con el análisis estadístico validando las pruebas 

correspondientes.  

3.6. Métodos de análisis de datos  

Se llevaron a cabo distintas pruebas para el estudio, la primera prueba es la 

normalidad de Shapiro - Wilk, que se empleó para poder verificar si los datos 

registrados se encuentran en una distribución normal (Pedrosa et. Al, 2014). 

Luego se realizó el estadístico no paramétrico que es el Rho de Spearman al no 

haber una distribución normal, siendo la significancia (p< 0.5).  

3.7. Aspectos éticos  

Sobre este, se empleó lo propuesto por Iqbal (2014) de manera de 

preservar aspectos fundamentales y principios que debe mantener una 

investigación, en tal sentido, el principio de beneficencia, puesto a que mediante 

este investigación se obtendrá mayores conocimientos sobre realidad 

problemáticas que mantengan similitud en función a adultos jóvenes con relación 

de pareja; luego, principio de autonomía, ya que se respetará la decisión de 
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formar parte en cada participante, también, se tendrá el principio de No 

maleficencia, el cual refiere a la no malversación de datos o información 

brindada, ni mucho menos, se pretenderá hacer un mal uso sobre los resultados 

obtenidos ni buscar lucrar con ellos; finalmente, el principio de justicia, puesto a 

que, no habrá preferencias sobre alguno de los participantes que formen parte 

del estudio, lo cual permitirá asegurar la misma oportunidad a todos los que 

deseen colaborar con el estudio. Asimismo, el Colegio de Psicólogos (2017), en 

el tercer capítulo, menciona que los investigadores deben tener en cuenta el 

consentimiento informado por parte del sujeto, por lo cual, se brindó la opción de 

aceptar o no, ser partícipe de la investigación.  
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1: Prueba de bondad de ajuste a la curva normal 

Variables y dimensiones Media DE Shapiro-Wilk p 

Desconexión moral 75.42 25.92 0.923 < .001 

Desvinculación por 
despersonalización 

18.99 6.64 0.942 < .001 

Desvinculación por la 
responsabilidad 

28.26 9.92 0.939 < .001 

Desvinculación por 
racionalización 

28.17 10.13 0.927 < .001 

Violencia de pareja 22.45 17.03 0.896 < .001 

Coerción 4.63 3.66 0.903 < .001 

Desapego 4.77 3.49 0.916 < .001 

Violencia física 4.15 3.73 0.861 < .001 

Humillación 4.52 3.61 0.901 < .001 

Violencia sexual 4.38 3.61 0.891 < .001 

Nota: M=Media; DE=Desviación estándar; p=valor de significancia. 

 

Se observa en la tabla 1, que tanto las variables como sus dimensiones 

mantienen valores de significancia inferiores a .05 por lo que se asevera que 

estas difieren de una distribución normal; por ello, se valorarán las correlaciones 

empleando la Rho de Spearman (Saldaña, 2016). 
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Tabla 2: Correlación entre la desconexión moral y la violencia de pareja  

Variables Correlación Violencia de pareja 

Desconexión moral 

Rho 0.805 

TE 0.897 

p < .001 

n 390 

Nota: Rho=coeficiente de correlación; TE=Tamaño de efecto; p=coeficiente de 
significancia; n=tamaño de muestra. 

 

En la tabla 2, se observa que las variables mantienen una correlación directa y 

fuerte (Rho=.805; p<.05), entendiendo que los individuos con marcados 

indicadores de desvinculación moral evidenciarán mayores indicadores de sufrir 

violencia de pareja (Schober et al., 2018). Así mismo, esta contó con un tamaño 

de efecto grande (R>.5), permitiendo afirmar que se puede generalizar dicho 

resultado a la población delimitada (Cárdenas y Arancibia, 2016). 

 

Tabla 3: Correlación entre violencia de pareja y dimensiones de desconexión 

moral 

Variables Correlación Violencia de pareja 

Desvinculación por 
despersonalización 

Rho 0.767 

TE 0.876 

p < .001 

n 390 

Desvinculación por la 
responsabilidad 

Rho 0.779 

TE 0.883 

p < .001 

n 390 

Desvinculación por 
racionalización 

Rho 0.818 

TE 0.904 

p < .001 

n 390 

Nota: Rho=coeficiente de correlación; TE=Tamaño de efecto; p=coeficiente de 
significancia; n=tamaño de muestra. 

 

En la tabla 3, se observa que la violencia de pareja y las dimensiones de 

desconexión moral mantienen una correlación directa y fuerte; entendiendo que 

el uso de cualquiera dimensión de desconexión moral se relaciona positivamente 
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con la presencia de indicadores de violencia de pareja (Schober et al., 2018). 

Cabe recalcar que todas las correlaciones contaron con un tamaño de efecto 

grande (R>.5), permitiendo afirmar que se puede generalizar dicho resultado a 

la población delimitada (Cárdenas y Arancibia, 2016). 

 

Tabla 4:  Correlación entre la desconexión moral y las dimensiones de violencia 

de pareja 

Variables Correlación Desconexión moral 

Coerción 

Rho 0.781 

TE 0.884 

p < .001 

n 390 

Desapego 

Rho 0.78 

TE 0.883 

p < .001 

n 390 

Violencia física 

Rho 0.732 

TE 0.856 

p < .001 

n 390 

Humillación 

Rho 0.775 

TE 0.880 

p < .001 

n 390 

Violencia sexual 

Rho 0.751 

TE 0.867 

p < .001 

n 390 

Nota: Rho=coeficiente de correlación; TE=Tamaño de efecto; p=coeficiente de 
significancia; n=tamaño de muestra. 

 

En la tabla 4, se observa que la desconexión moral y las dimensiones de 

violencia de pareja mantienen una correlación directa y fuerte; entendiendo que 

el uso de mecanismos de desconexión moral se relaciona positivamente con la 

presencia de cualquiera de las formas de violencia de pareja (Schober et al., 

2018). Cabe recalcar que todas las correlaciones contaron con un tamaño de 

efecto grande (R>.5), permitiendo afirmar que se puede generalizar dicho 

resultado a la población delimitada (Cárdenas y Arancibia, 2016). 



21 
 

Tabla 5: Comparación de la variable desconexión moral y sus dimensiones 

según género 

Variables 

U de 
Mann-
Whitne

y 

p Sexo n M d 

Desconexión moral 13083 
< .00

1 

Hombre
s 

15
8 

67.
6 0.52

3 
Mujeres 

23
2 

80.
7 

Dimensione
s de 

desconexió
n moral 

Desvinculación 
por 

despersonalizaci
ón 

13434 
< .00

1 

Hombre
s 

15
8 

17.
2 

0.47 

Mujeres 
23
2 

20.
2 

Desvinculación 
de la 

responsabilidad 
13152 

< .00
1 

Hombre
s 

15
8 

25.
4 0.50

5 
Mujeres 

23
2 

30.
2 

Desvinculación 
por 

racionalización 
12724 

< .00
1 

Hombre
s 

15
8 

25.
1 0.53

4 
Mujeres 

23
2 

30.
3 

Nota: d=Tamaño de efecto; p=coeficiente de significancia; n=muestra; M=Media. 

 

En la tabla 5, se observa que los puntajes obtenidos en función al género, son 

las mujeres a diferencia de los hombres quienes mantienen diferencias 

significativas (p<.05), tanto para la variable, como para sus componentes 

(Berlanga-Silvente y Rubio-Hurtado, 2012); así mismo, estas evidenciaron 

tamaños de efecto medianos (d>.50), exceptuando en el caso del factor 

desvinculación por despersonalización, la cual tuvo un tamaño de efecto 

pequeño (d>.20), permitiendo afirmar que se puede generalizar dicho resultado 

a la población delimitada (Cárdenas y Arancibia, 2016). 
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Tabla 6: Comparación de la variable violencia de pareja y sus dimensiones según 

género 

Variables 
U de 

Mann-
Whitney 

p Sexo n M d 

Violencia de pareja 12842 < .001 
Hombres 158 16.49 

0.61 

Mujeres 232 26.5 

Dimensiones 
de violencia 

de pareja 

Coerción 12341 < .001 
Hombres 158 3.37 

0.60 
Mujeres 232 5.49 

Desapego 12573 < .001 
Hombres 158 3.59 

0.59 
Mujeres 232 5.58 

Violencia 
física 

14047 < .001 
Hombres 158 2.99 

0.539 
Mujeres 232 4.94 

Humillación 13007 < .001 
Hombres 158 3.32 

0.578 

Mujeres 232 5.33 

Violencia 
sexual 

13017 < .001 
Hombres 158 3.22 

0.559 

Mujeres 232 5.17 

Nota: d=Tamaño de efecto; p=coeficiente de significancia; n=muestra; M=Media. 

 

En la tabla 6, se observa que los puntajes obtenidos en función al sexo las 

mujeres presentan mantienen diferencias significativas a comparación de los 

hombres (p<.05), tanto para la variable, como para sus componentes (Berlanga-

Silvente y Rubio-Hurtado, 2012); así mismo, estas evidenciaron tamaños de 

efecto medianos (d>.50), permitiendo afirmar que se puede generalizar dicho 

resultado a la población delimitada (Cárdenas y Arancibia, 2016).   
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Tabla 7: Frecuencias y porcentajes de la desconexión moral y sus dimensiones 

Variable y 
dimensiones 

Niveles 

Bajo Medio Alto 

f % f % f % 

Desconexión moral 88 22.6 262 67.2 40 10.3 

Desvinculación por 
despersonalización 

91 23.3 256 65.6 43 11 

Desvinculación de la 
responsabilidad 

83 21.3 260 66.7 47 12.1 

Desvinculación por 
racionalización 

84 21.5 261 66.9 45 11.5 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 

 

En la tabla 7, se observa que respecto a la desconexión moral el 67.2 % de 

evaluados evidenciaron niveles medio, el 22.6% niveles bajos y el 10.3% niveles 

altos.  

 

Tabla 8: Frecuencias y porcentajes de la violencia de pareja y sus dimensiones 

Variable y dimensiones 

Niveles 

Bajo Medio Alto 

f % f % f % 

Violencia de pareja 236 60.5 143 36.7 11 2.8 

Coerción 234 60 155 39.7 1 0.3 

Desapego 235 60.3 155 39.7 0 0.0 

Violencia física 246 63.1 144 36.9 0 0.0 

Humillación 241 61.8 149 38.2 0 0.0 

Violencia sexual 245 62.8 145 37.2 0 0.0 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 

 

 En la tabla 8, se observa que, respecto a la violencia de pareja, se encontró 

niveles bajo, con un 60.5% de encuestados perteneciendo al nivel bajo, un 36.7 

% a un nivel medio y un 2.8 % con nivel alto.  
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V. DISCUSIÓN  

Durante el desarrollo del estudio se estableció determinar la relación que 

se da entre las variables de estudio en universitarios de Lima Norte, 2022, la cual 

resultó ser una correlación directa y fuerte (Rho=.805; p<.05), este resultado 

señala que, las conductas de desconexión moral se encuentran relacionadas a 

la violencia que se emite en las parejas. A su vez, los resultados presentados 

son similares a los hallados en el estudio de Lagarda et al. (2021) quienes 

encontraron relación directa (r= .54; p <.05); y el estudio de Cuadrado et al. 

(2020), ya que la relación hallada fue directa (r =.38; p <.05). En tal sentido, se 

corrobora lo dicho por Rubio et al. (2015), quienes refirieron que el presentar 

conductas de desconexión moral limita la capacidad de reconocer acciones 

inmorales, por ende, para las personas es justificable emitir conductas violentas 

hacia su pareja sin considerar la gravedad o consecuencias que se generen. 

Seguidamente, el primer objetivo específico buscó la correlación entre la 

desconexión moral y las dimensiones de violencia, por lo que se obtuvo como 

resultado correlación directa y fuerte Coerción (Rho= .781), Desapego (Rho= 

.883), Violencia física (Rho= .732), Humillación (Rho= .775) y Violencia sexual 

(Rho= .867) todas con significancia de (p<.01). Tales resultados refieren que, la 

desconexión moral se relaciona con los indicadores que se emiten en la violencia 

de pareja, así mismo, estos muestran similitud con lo hallado en el estudio de 

Rubio et al. (2019) ya que se correlacionó la desconexión moral con las 

dimensiones de violencia en la pareja, hallándose valores desde .15 hasta .81, 

todas con un valor de significancia de (p<.01). Ante lo expuesto, se asevera que 

los indicadores que se desarrollan en la violencia de pareja se ven inmersos y 

justificados en la desconexión moral, ya que por lo general estas personas 

carecen de raciocinio y normalizan la violencia, ya sea a través de algún tipo de 

argumento emocional o cultural (Ortega et al., 2002). 

Luego, al realizar el segundo objetivo específico, el cual tuvo la función de 

determinar la relación entre la violencia de pareja y las dimensiones de 

desconexión moral se halló correlación directa y fuerte Desvinculación por 

despersonalización (Rho= .767), Desvinculación por la responsabilidad (Rho= 

.779) y Desvinculación por racionalización (Rho= .818), todas estas contaron con 

la significancia de (p<.01). En dicho aspecto se entiende que, la violencia emitida 
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en las parejas incorpora conductas propias de la desconexión moral como la 

desvinculación de racionalización y responsabilidad, la cual es presentada a 

favor del cónyuge. Así mismo, estos valores muestran similitud con el estudio de 

Cuadrado et al. (2020) al relacionar la violencia de pareja con las dimensiones 

de desconexión moral, hallando valores desde .28 hasta .51, todas con un valor 

de significancia de (p<.01). Ello es validado por Bonilla y Rivas (2019) quienes 

señalaron que durante la violencia de pareja se ven inmersos factores como la 

desconexión moral, los cuales explican como la victima exime de 

responsabilidad al perpetrador luego de que este propicie de maltratos hacia su 

pareja. 

Como tercer objetivo específico se propuso identificar las diferencias de 

desconexión moral según sexo, siendo así que, en los resultados se encontró 

que las mujeres presentaron diferencias significativas a comparación de los 

hombres (p<.05), tanto para la variable, como para sus componentes con 

tamaños de efecto medianos (d>.50), exceptuando el factor desvinculación por 

despersonalización, la cual tuvo un efecto pequeño (d>.20). Estos valores se 

oponen con los resultados de Lagarda et al. (2021) y Rubio et al. (2019), quienes 

presentaron al sexo masculino como principal desarrollador de conductas con 

desconexión moral. Además, sobre lo referido Alarcón y Bárrig (2015) señalaron 

que las mujeres presentan con mayor frecuencia la desconexión moral de 

manera interiorizada, las cuales se pueden identificar como quejas somáticas, 

baja autoestima y depresión. 

Para el cuarto objetivo específico se propuso identificar las diferencias de 

violencia de pareja según sexo, por lo que en los resultados se halló que las 

mujeres presentan diferencias significativas a comparación de los hombres 

(p<.05), tanto para la variable como para sus componentes, así mismo, estas 

evidenciaron tamaños de efecto medianos (d>.50). Dichos resultados guardan 

similitud con lo presentado en la investigación de Cuadrado et al. (2020), ya que 

las mujeres presentaron mayor vulnerabilidad a padecer de violencia a diferencia 

de los hombres. Estos datos son argumentados por lo expuesto según De 

Alencar y Cantera (2013) quienes aseveraron que los hombres son los mayores 

perpetradores de violencia en las relaciones de pareja dejando a la mujer 

expuesta como víctima de cualquier tipo de violencia. 
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Por otro lado, el quinto objetivo específico buscó describir los niveles de 

desconexión moral y sus dimensiones, por lo que en la muestra estudiada se 

halló un nivel alto con un 10.3%, seguidamente en las dimensiones, para la 

desvinculación por despersonalización se halló un 11% correspondiente al nivel 

alto, luego la desvinculación de la responsabilidad presentó un nivel alto de 

12.1% y la desvinculación por racionalización mostró un 11.5% en el nivel alto. 

Estos datos señalan que hay presencia de desconexión moral tanto en hombres 

como en mujeres, las cuales se encuentran presente en las distintas conductas 

que llevan a cabo los universitarios de Lima Norte, 2022. 

Por último, el sexto objetivo específico buscó describir los niveles de 

violencia de pareja y sus dimensiones, lo cual se halló a nivel general un 2.8% 

en el nivel alto y un 36.7% en el nivel medio, mientras que en las dimensiones 

de Coerción se encontró un 0.3% para el nivel alto y 39.7% para el nivel medio, 

en Desapego se halló un 39.7% para el nivel medio, seguidamente de 

Humillación con un 38.2% en el nivel medio y finalmente, la violencia física 

presentó un 36.9% en el nivel medio. Según lo evidenciado, se asevera que, la 

violencia de pareja presentada en universitarios de Lima Norte es moderada y 

baja, sin embargo, existe la posibilidad de que estos valores vayan en aumento 

debido a los factores que se asocien. 

Con respecto a las limitaciones presentadas durante el estudio, una de 

ellas fue la carencia de estudios previos donde se encuentren las dos variables, 

a su vez, la carencia de investigaciones nacionales. Además, se halló dificultad 

durante la recolección de datos, ya que más de un participante mostró 

incertidumbre sobre la información requerida para su participación, así mismo, 

se recurrió a diversos medios virtuales para poder alcanzar el tamaño de muestra 

necesario.   
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe correlación significativa y directa entre desconexión moral y 

violencia de pareja en universitarios de Lima Norte, 2022, en efecto, a mayor 

desconexión moral mayor es la violencia de pareja.  

SEGUNDA: Existe una correlación significativa y directa entre desconexión 

moral y las dimensiones de violencia de pareja, evidenciándose un valor mayor 

en la dimensión de desvinculación por responsabilidad.  

TERCERA: Existe una correlación significativa y directa entre violencia de pareja 

y las dimensiones de desconexión moral, obteniendo altos valores en las 

dimensiones de coerción y desapego.  

CUARTA: El sexo femenino presenta mayor predisposición a presentar 

desconexión moral en comparación a los hombres.  

QUINTA: El sexo femenino presentan mayor vulnerabilidad a padecer a violencia 

de pareja a comparación de los hombres.  

SEXTA: El mayor porcentaje (67.2%) de los universitarios presentan el nivel 

medio de desconexión moral.  

SÉPTIMA: El mayor porcentaje (60.5%) de los universitarios presentan el nivel 

bajo de violencia de pareja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERO: El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deben 

brindar soporte socioemocional a las mujeres que han sufrido violencia de 

pareja.  

SEGUNDO: Las instituciones del estado peruano deben implementar 

programas de prevención sobre la violencia relacionándola con la 

desconexión moral.  

TERCERO: Realizar estudios sobre la desconexión moral y violencia de 

pareja en jóvenes y adultos, ya que no hay muchos estudios indicando 

ambas variables.  

CUARTO: Emplear instrumentos cortos en las investigaciones que midan 

desconexión moral y violencia de pareja en jóvenes y adultos.  

QUINTO: Realizar investigaciones sobre desconexión moral y violencia 

de pareja en relación a sexo y edad.  
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ANEXOS  

Anexo 1: Matriz de consistencia  

Título: Desconexión moral y violencia de pareja en universitarios de Lima Norte,2022 

Problema General Objetivos  Hipótesis  Método  Variable  Instrumento  

¿Cuál es la 
relación entre 
desconexión moral 
y violencia de 
pareja en 
universitarios de 
Lima Norte, 2022? 

General: Determinar la relación de 
desconexión moral y violencia de 
pareja en universitarios de Lima 
Norte,2022. 
 
Específicos: 
1. Identificar la relación entre 
desconexión moral y las dimensiones 
de violencia de pareja. 
 
 
2. Identificar la relación entre violencia 
de pareja y las dimensiones de 
desconexión moral.  
 
 
3. Identificar las diferencias de 
desconexión moral según género 
  
4. Identificar las diferencias de 
violencia de pareja, según género 

 
 
 
General: Existe una 
correlación significativa y 
directa entre desconexión 
moral y violencia de pareja en 
universitarios de Lima Norte, 
2022. Específicos:  
1. Existe correlación 
significativa y directa entre 
desconexión moral y las 
dimensiones de violencia de 
pareja. 
 
2.Existe correlación 
significativa y directa entre 
violencia de pareja y las 
dimensiones de desconexión 
moral.  
  
3.Existe correlación 
significativa entre desconexión 
moral y el género 
4.Existe correlación 
significativa entre violencia de 
pareja y el género. 

 
 
Tipo de estudio: 
Básica 
 
 Diseño: No 
experimental- 
transversal  

 
 
Desconexión moral:  
  - Desvinculación por 
despersonalización 
- Desvinculación por la 
responsabilidad  
- Desvinculación por 
racionalización  
 
 
Violencia de pareja  
- Coerción 
- Desapego 
- Violencia física 
- Humillación  
- Violencia sexual  

 

-Ecala de 

Mecanismos de 

Desconexión Moral 

(MMDS-S) (Rubio, 

et al,2017)  

 

-Cuestionario de 
Violencia entre 
Novios-Revisado 
(DVQ-R) 
Rodríguez-Díaz, et 
al, 2017)  

 



 
 

 

5. Describir los niveles de desconexión 
moral y sus dimensiones expresados 
en desvinculación moral por 
despersonalización, desvinculación 
por responsabilidad y desvinculación 
por racionalización.  
 
6. Describir los niveles de violencia de 
pareja y sus dimensiones expresadas 
en coerción, desapego, violencia 
física, humillación y violencia sexual.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Anexo 2: Operacionalización de las variables 

 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Ítems 

 

Escala de 

Medición 

  

  

   

  

 

 

  

Desconexión 

moral  

  

 

La inactivación de auto reguladores 

capaces de medir el razonamiento 

moral y la acción, ello en referencia a 

los mecanismos cognitivos los cuales 

permiten ignorar la culpa hacia 

cualquier conducta que resulte 

perjudicial (Campaert et al., 2018). 

 

 

La primera variable fue medida por 

medio del instrumento Moral 

Disengagement Scale (MDS) de 

Rubio – Garay et al. (2017), se 

hallaron los niveles de 

desconexión moral por medio de 

este y sus tres dimensiones: 

desvinculación por 

despersonalización, 

desvinculación por la 

responsabilidad y desvinculación 

por racionalización. 

 

 

 

Desvinculación por 

despersonalización 

 

7,8,15,16,23,24,31 y 

32 

  

 

Ordinal 

 

 

 

 

 Desvinculación por la 

responsabilidad  

 

3,4,5,11,12,13, 

19,20,21,27,28, 29 

 

 

 

 

 

Desvinculación por racionalización  

1,2,6,9,10,14,17,18, 

22,25,26 y 30 

 

 

 

 

Violencia de 

pareja 

Se refiere a todas las conductas en las 

que se hace uso de violencia ante la 

pareja, la cual contempla el uso de 

ataques psicológicos, físicos, 

psicológicos y sexuales, cuyo fin es 

La violencia de pareja ha sido 

medida por medio del cuestionario 

DVQ – R y a través de las cinco 

dimensiones con las que cuenta: 

coerción: 1, 5, 13 y 17; violencia 

física: 3, 7, 10 y 11; violencia 

 

Coerción 

 

1,5 ,13, 17 

Ordinal  

Desapego 

 

4, 8, 15 y 16 

Violencia física  3, 7, 10 y 11 

Humillación  9,12,19 y 20  

 



  
 

generar inestabilidad en la victima 

(Rodríguez et al., 2017). 

 

sexual: 2, 6, 14 y 18; desapego: 4, 

8, 15 y 16; humillación: 9, 12, 19 y 

20. De las cuales, mediante la 

suma de los resultados se obtiene 

una puntuación máxima de 100 y 

una puntuación mínima de 20. 

 
 

Violencia sexual  2, 6, 14, 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Anexo 3: Instrumentos de evaluación  

Cuestionario de Mecanismos de desconexión moral 

Rubio et al. (2017)  

Instrucciones:  

-Lea atentamente cada frase y describe tu forma de pensar respecto a su 

pareja  

- No hay contestaciones buenas o malas; lo importante es que seas sincero al 

responder 

- Use las siguientes alternativas:  

1 2 3 4 5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Más en 

desacuerdo 

que acuerdo 

Ni deacuerdo 

ni en acuerdo 

Mas de 

acuerdo que 

en 

desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

1. ¿Está bien pelear por tus amigos? 1 2 3 4 5 

2. ¿Agredir a alguien es solo un juego?  1 2 3 4 5 

3. ¿Dañar alguna propiedad no es gran cosa si se 

considera que otros hacen cosas peores? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Un chico que pertenece a una pandilla no 

puede ser culpado por los problemas causados 

por la pandilla? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Si las personas viven en malas condiciones no 

pueden ser culpados por agredir? 

1 2 3 4 5 

6. ¿Decir pequeñas mentiras realmente no hace 

daño? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Algunas personas son como animales? 1 2 3 4 5 

8. ¿Las peleas y los malos comportamientos en la 

escuela son culpa del profesor? 

1 2 3 4 5 

9. ¿Está bien golpear a alguien que te insulta? 1 2 3 4 5 

10. ¿Golpear a los compañeros de clase que son 

detestables es sólo darles una lección? 

1 2 3 4 5 

11.  ¿Robar algo de dinero no es demasiado grave 

comparado con la corrupción política? 

1 2 3 4 5 



  
 

12. ¿Un chico que amenaza con romper las normas 

no debe ser culpado, si otros verdaderamente lo 

hacen? 

1 2 3 4 5 

13.  ¿Si los chicos no son disciplinados, no es por 

su culpa? 

1 2 3 4 5 

14. ¿A los chicos no les importa que se burlen de 

ellos porque eso muestra interés por ellos? 

1 2 3 4 5 

15. ¿Está bien tratar mal a algunas personas? 1 2 3 4 5 

16. ¿Si la gente no tiene cuidado de dónde deja sus 

cosas, si se las roban es culpa suya? 

1 2 3 4 5 

17. ¿Está bien pelearse cuando el honor de tu 

grupo o pandilla es amenazado? 

1 2 3 4 5 

18. ¿Coger la bicicleta de alguien sin su permiso es 

sólo una broma? 

1 2 3 4 5 

19. ¿Es mejor insultar a los compañeros que 

pegarles? 

1 2 3 4 5 

20. ¿Si un grupo de chicos decide conjuntamente 

hacer algo dañino, la responsabilidad recae en 

todo el grupo? 

1 2 3 4 5 

21. ¿Los chicos no pueden ser culpados por decir 

tacos como todo el mundo? 

1 2 3 4 5 

22. ¿Burlarse o quedarse con alguien, no es 

realmente hacerle daño? 

1 2 3 4 5 

23. ¿Alguien detestable no merece ser tratado 

como un ser humano? 

1 2 3 4 5 

24.  ¿Algunas personas merecen ser maltratadas 

por las cosas que hacen? 

1 2 3 4 5 

25. ¿Está bien mentir para proteger a tus amigos? 1 2 3 4 5 

26.  ¿No está mal estar colocado de vez en 

cuando? 

1 2 3 4 5 

27. ¿Comparado con las injusticias en el mundo, 

coger cosas de una tienda sin pagarlas no es 

demasiado grave? 

1 2 3 4 5 

28. ¿Cuando una pandilla daña a alguien, cada 

chico debe responder por su culpa.? 

1 2 3 4 5 



  
 

29. ¿su pareja le pide que deje sus actividades 

personales para estar con él/ella? 

 

1 2 3 4 5 

30. ¿Los insultos entre chicos no importan? 1 2 3 4 5 

31. ¿Las personas sin sentimientos merecen ser 

tratadas brutalmente? 

1 2 3 4 5 

32. ¿Los chicos no tienen la culpa de comportarse 

mal si sus padres los fuerzan demasiado? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  
 

Formulario de Google  

 

 

 

Enlace del formulario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgFG5bopaL_FcBh3KvAG0glwdH

0MoZEPnF5eCFrowA9kCmTw/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 



  
 

 

Cuestionario de Violencia de pareja  

Francisco J. Rodríguez-Díaz (2017) 

Instrucciones 

Nos gustaría saber con qué frecuencia usted ha experimentado cada uno de los 

siguientes comportamientos en la relación íntima que seleccionó. Hay cinco 

niveles diferentes desde: Nunca-0 hasta Siempre-4 Elija la opción que mejor 

describa su experiencia 

0 1 2 3 4 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

1. Pone a prueba tu amor, poniéndote trampas para 

comprobar si le engañas, le quieres o si le eres fiel 

0 1 2 3 4 

2. Te sientes obligada/o a mantener sexo con tal de no 

dar explicaciones de por qué 

0 1 2 3 4 

3. Te ha golpeado  0 1 2 3 4 

4. Es cumplidor/a con el estudio, pero llega tarde a las 

citas, no cumple lo prometido y se muestra 

irresponsable 

0 1 2 3 4 

5. Te habla sobre relaciones que imagina que tienes  0 1 2 3 4 

6. Insiste en tocamientos que no te son agradables y 

que tú no quieres 

0 1 2 3 4 

7. Te ha abofeteado, empujado o zarandeado  0 1 2 3 4 

8. No reconoce responsabilidad alguna sobre la relación 

de pareja, ni sobre lo que le sucede a ambos 

0 1 2 3 4 

9. Te critica, subestima tu forma de ser, o humilla tu 

amor propio 

0 1 2 3 4 

10. Ha lanzado objetos contundentes contra ti  0 1 2 3 4 

11. Te ha herido con algún objeto  0 1 2 3 4 

12. Ridiculiza tu forma de expresarte 0 1 2 3 4 

13. Te ha retenido para que no te vayas  0 1 2 3 4 

14. Te sientes forzado/a a realizar determinados actos 

sexuales 

0 1 2 3 4 



  
 

15. Ha ignorado tus sentimientos  0 1 2 3 4 

16. Deja de hablarte o desaparece por varios días, sin 

dar explicaciones, como manera de demostrar su 

enfado 

0 1 2 3 4 

17. Invade tu espacio (escucha la radio muy fuerte 

cuando estás estudiando, te interrumpe cuando estás 

solo/a…) o privacidad (abre cartas dirigidas a ti, 

escucha tus conversaciones telefónicas 

0 1 2 3 4 

18. Te fuerza a desnudarte cuando tú no quieres 0 1 2 3 4 

19. Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o 

clase social  

0 1 2 3 4 

20. Te ridiculiza o insulta por las ideas que mantienes 0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Formulario de Google:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica  

 
Edad: 18 a 30 años  

Sexo: 

- Masculino 

- Femenino  

Distrito de residencia:  

- San Martín de Porres  

- Independencia  

- Los Olivos  

- Comas  

- Carabayllo  

- Puente Piedra  

- Ancón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Anexo 5: Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento   

Carta de autorización de la Escala de Mecanismos de Desconexión Moral 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Carta de autorización del Cuestionario de Violencia de Noviazgo DVQ- R 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Anexo 6: Autorización del uso del instrumento – correos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Anexo 7: Consentimiento Informado  

El propósito de este estudio es determinar si existe relación entre Desconexión 

moral y violencia de pareja en universitarios de Lima Norte, 202. Todos los 

participantes completarán un cuestionario demográfico y se les realizarán 

preguntas de dos instrumentos relacionados a la Desconexión moral y Violencia 

de pareja. Su participación en el estudio se dará en un solo momento y es 

VOLUNTARIA, nadie puede obligarlo a participar si no lo desea. Debe saber 

también que toda información que brinde será guardada 

CONFIDENCIALMENTE, es decir, sólo será conocida por las personas 

autorizadas que trabajan en este estudio.  

Si acepta participar en el estudio y firma este consentimiento sucederá lo 

siguiente: 

- Para el propósito de esta investigación, todas las preguntas se les están 

realizando de manera virtual para que pueda ser autoadministrada.  

- Le aseguramos que la información que proporcione se guardará con la mayor 

confidencialidad posible.  

- Usted puede decir no participar de este estudio.  

- Su nombre no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de 

este estudio.  

En el caso de cualquier consulta relacionada al estudio y su participación, puede 

contactar a las investigadoras principales del estudio que pertenecen a la UCV, 

a las estudiantes:  

Fernanda Cueva Colán : mcuevaco@ucvvirtual.edu.pe  

Greta Reyes Prado : greyespra@ucvvirtual.edu.pe  

 

 

 

mailto:asoto@ucvvirtual.edu.pe
mailto:greyespra@ucvvirtual.edu.pe


  
 

Anexo 8: Resultados del Piloto  

Tabla 9  

Análisis estadístico de los ítems del factor Desvinculación por 

despersonalización de la Escala de Mecanismos de Desconexión Moral  

Ítem
s 

% de respuesta 
M DE g1 g2 

IH
C 

h2 ID A 
1 2 3 4 5 

DM
7 

41.
18 

8.8
2 

23.
53 

15.
69 

10.
78 

2.4
6 

1.4
3 

0.3
8 

-
1.2
4 

0.4
8 

0.7
1 

0.0
0 

S
i 

DM
8 

59.
80 

18.
63 

13.
73 

4.9
0 

2.9
4 

1.7
3 

1.0
6 

1.4
3 

1.2
8 

0.6
2 

0.6
3 

0.0
0 

S
i 

DM
15 

57.
84 

13.
73 

18.
63 

6.8
6 

2.9
4 

1.8
3 

1.1
4 

1.1
2 

0.2
0 

0.7
1 

0.6
4 

0.0
0 

S
i 

DM
16 

48.
04 

11.
77 

20.
59 

12.
75 

6.8
6 

2.1
9 

1.3
4 

0.6
8 

-
0.8
6 

0.5
1 

0.6
5 

0.0
0 

S
i 

DM
23 

45.
10 

18.
63 

19.
61 

10.
78 

5.8
8 

2.1
4 

1.2
7 

0.7
8 

-
0.5
5 

0.7
8 

0.8
2 

0.0
0 

S
i 

DM
24 

48.
04 

7.8
4 

24.
51 

16.
67 

2.9
4 

2.1
9 

1.2
8 

0.4
8 

-
1.2
1 

0.7
9 

0.7
8 

0.0
0 

S
i 

DM
31 

55.
88 

11.
77 

18.
63 

9.8
0 

3.9
2 

1.9
4 

1.2
3 

0.9
7 

-
0.3
0 

0.7
3 

0.7
6 

0.0
0 

S
i 

DM
32 

46.
08 

16.
67 

21.
57 

11.
77 

3.9
2 

2.1
1 

1.2
3 

0.7
1 

-
0.6
8 

0.6
3 

0.6
2 

0.0
0 

S
i 

Nota: %: Frecuencia; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 
coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; ID: Índice 
de discriminación. A: Aceptable. 

 

En la tabla 9, se analizaron los ítems del factor desvinculación por 

despersonalización de la Escala de Mecanismos de Desconexión Moral, donde 

se evidencia que los porcentajes de respuesta tienen valores inferiores al 80%, 

por lo que se descarta la presencia de deseabilidad social. Asimismo, la 

asimetría (g1) y la curtosis (g2) son aceptable puesto que se encuentran entre (-

1.5 y 1.5) para todos los ítems (Forero et al, 2009). De igual forma, los valores 

del índice de homogeneidad corregida (IHC) son superiores a .30 (De los Santos 

Roig y Pérez, 2014); respecto a la comunalidad (h2) está ubicada dentro del 

rango con la condición mínima de .30 para todos los ítems evaluados (Lloret et 

al., 2014). 



  
 

Tabla 10  

Análisis estadístico de los ítems del factor Desvinculación por la 

responsabilidad de la Escala de Mecanismos de Desconexión Moral 

Ítem
s 

% de respuesta 
M DE g1 g2 

IH
C 

h2 ID A 
1 2 3 4 5 

DM
3 

71.
57 

6.8
6 

13.
73 

3.9
2 

3.9
2 

1.6
2 

1.1
1 

1.7
0 

1.8
8 

0.7
3 

0.7
8 

0.0
0 

S
i 

DM
4 

41.
18 

13.
73 

27.
45 

10.
78 

6.8
6 

2.2
8 

1.2
9 

0.5
5 

-
0.8
4 

0.5
0 

0.7
3 

0.0
0 

S
i 

DM
5 

66.
67 

8.8
2 

11.
77 

7.8
4 

4.9
0 

1.7
6 

1.2
2 

1.4
1 

0.7
2 

0.6
9 

0.6
6 

0.0
0 

S
i 

DM
11 

65.
69 

10.
78 

14.
71 

6.8
6 

1.9
6 

1.6
9 

1.0
8 

1.3
8 

0.7
7 

0.8
5 

0.8
0 

0.0
0 

S
i 

DM
12 

49.
02 

19.
61 

17.
65 

8.8
2 

4.9
0 

2.0
1 

1.2
2 

0.9
6 

-
0.1
5 

0.7
0 

0.5
7 

0.0
0 

S
i 

DM
13 

42.
16 

20.
59 

24.
51 

9.8
0 

2.9
4 

2.1
1 

1.1
5 

0.6
6 

-
0.5
9 

0.7
2 

0.6
7 

0.0
0 

S
i 

DM
18 

68.
63 

11.
77 

9.8
0 

7.8
4 

1.9
6 

1.6
3 

1.0
7 

1.5
9 

1.3
7 

0.7
3 

0.7
2 

0.0
0 

S
i 

DM
19 

54.
90 

14.
71 

17.
65 

8.8
2 

3.9
2 

1.9
2 

1.2
0 

1.0
3 

-
0.0
9 

0.7
4 

0.6
6 

0.0
0 

S
i 

DM
20 

28.
43 

2.9
4 

14.
71 

15.
69 

38.
24 

3.3
2 

1.6
7 

-
0.4
0 

-
1.5
0 

0.2
2 

0.6
5 

0.0
0 

S
i 

DM
21 

49.
02 

15.
69 

19.
61 

10.
78 

4.9
0 

2.0
7 

1.2
5 

0.8
2 

-
0.5
2 

0.7
5 

0.7
6 

0.0
0 

S
i 

DM
27 

64.
71 

8.8
2 

15.
69 

6.8
6 

3.9
2 

1.7
7 

1.1
8 

1.3
2 

0.5
7 

0.8
0 

0.7
7 

0.0
0 

S
i 

DM
29 

50.
98 

15.
69 

20.
59 

11.
77 

0.9
8 

1.9
6 

1.1
3 

0.7
4 

-
0.7
9 

0.7
4 

0.6
9 

0.0
0 

S
i 

Nota: %: Frecuencia; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 
coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; ID: Índice 
de discriminación. A: Aceptable. 

 

En la tabla 10, se analizaron los ítems del factor desvinculación por la 

responsabilidad de la Escala de Mecanismos de Desconexión Moral, donde se 

evidencia que los porcentajes de respuesta tienen valores inferiores al 80%, por 

lo que se descarta la presencia de deseabilidad social. Asimismo, la asimetría 

(g1) y la curtosis (g2) son aceptable puesto que se encuentran entre (-1.5 y 1.5) 



  
 

para todos los ítems (Forero et al, 2009). De igual forma, los valores del índice 

de homogeneidad corregida (IHC) son superiores a .30 (De los Santos Roig y 

Pérez, 2014); respecto a la comunalidad (h2) está ubicada dentro del rango con 

la condición mínima de .30 para todos los ítems evaluados (Lloret et al., 2014). 

 

Tabla 11  

Análisis estadístico de los ítems del factor Desvinculación por racionalización 

de la Escala de Mecanismos de Desconexión Moral  

Ítem
s 

% de respuesta 
M DE g1 g2 

IH
C 

h2 ID A 
1 2 3 4 5 

DM
1 

32.
35 

12.
75 

33.
33 

15.
69 

5.8
8 

2.5
0 

1.2
6 

0.2
0 

-
1.0
5 

0.4
0 

0.6
7 

0.0
0 

S
i 

DM
2 

75.
49 

5.8
8 

7.8
4 

6.8
6 

3.9
2 

1.5
8 

1.1
4 

1.8
4 

2.1
1 

0.7
0 

0.7
1 

0.0
0 

S
i 

DM
6 

50.
00 

16.
67 

20.
59 

7.8
4 

4.9
0 

2.0
1 

1.2
2 

0.9
3 

-
0.2
0 

0.6
3 

0.5
1 

0.0
0 

S
i 

DM
9 

50.
00 

22.
55 

16.
67 

6.8
6 

3.9
2 

1.9
2 

1.1
4 

1.1
0 

0.3
2 

0.7
7 

0.7
0 

0.0
0 

S
i 

DM
10 

57.
84 

16.
67 

13.
73 

7.8
4 

3.9
2 

1.8
3 

1.1
7 

1.2
4 

0.4
6 

0.6
8 

0.6
1 

0.0
0 

S
i 

DM
14 

43.
14 

17.
65 

28.
43 

7.8
4 

2.9
4 

2.1
0 

1.1
4 

0.6
3 

-
0.5
9 

0.7
3 

0.7
6 

0.0
0 

S
i 

DM
17 

56.
86 

13.
73 

19.
61 

7.8
4 

1.9
6 

1.8
4 

1.1
2 

1.0
2 

-
0.1
2 

0.7
1 

0.6
3 

0.0
0 

S
i 

DM
22 

53.
92 

15.
69 

16.
67 

8.8
2 

4.9
0 

1.9
5 

1.2
3 

1.0
4 

-
0.0
8 

0.7
4 

0.7
0 

0.0
0 

S
i 

DM
25 

44.
12 

13.
73 

28.
43 

11.
77 

1.9
6 

2.1
4 

1.1
7 

0.4
9 

-
1.0
1 

0.7
7 

0.7
2 

0.0
0 

S
i 

DM
26 

68.
63 

4.9
0 

17.
65 

6.8
6 

1.9
6 

1.6
9 

1.1
1 

1.3
2 

0.4
7 

0.7
5 

0.7
0 

0.0
0 

S
i 

DM
28 

35.
29 

6.8
6 

14.
71 

22.
55 

20.
59 

2.8
6 

1.5
9 

0.0
0 

-
1.6
0 

0.3
0 

0.5
6 

0.0
0 

S
i 

DM
30 

58.
82 

12.
75 

20.
59 

6.8
6 

0.9
8 

1.7
8 

1.0
6 

1.0
1 

-
0.2
2 

0.6
8 

0.7
2 

0.0
0 

S
i 

Nota: %: Frecuencia; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 
coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; ID: Índice 
de discriminación. A: Aceptable. 

 



  
 

En la tabla 11, se analizaron los ítems del factor desvinculación por 

racionalización de la Escala de Mecanismos de Desconexión Moral, donde se 

evidencia que los porcentajes de respuesta tienen valores inferiores al 80%, por 

lo que se descarta la presencia de deseabilidad social. Asimismo, la asimetría 

(g1) y la curtosis (g2) son aceptable puesto que se encuentran entre (-1.5 y 1.5) 

para todos los ítems (Forero et al, 2009). De igual forma, los valores del índice 

de homogeneidad corregida (IHC) son superiores a .30 (De los Santos Roig y 

Pérez, 2014); respecto a la comunalidad (h2) está ubicada dentro del rango con 

la condición mínima de .30 para todos los ítems evaluados (Lloret et al., 2014). 

 

Tabla 12 

Análisis estadístico de los ítems del Cuestionario de violencia entre novios-

revisado (DVQ-R) (n=103) 

Ítem
s 

% de respuesta 

M DE g1 g2 
IH
C 

h2 ID A 
0 1 2 3 4 

VdP
1 

56.
86 

15.
69 

18.
63 

6.8
6 

1.9
6 

0.8
1 

1.0
9 

1.0
9 

0.1
3 

0.7
1 

0.6
9 

0.0
0 

S
i 

VdP
5 

55.
88 

14.
71 

20.
59 

4.9
0 

3.9
2 

0.8
6 

1.1
4 

1.1
3 

0.3
4 

0.7
5 

0.6
4 

0.0
0 

S
i 

VdP
13 

41.
18 

17.
65 

32.
35 

5.8
8 

2.9
4 

1.1
2 

1.1
1 

0.5
6 

-
0.5
5 

0.6
5 

0.5
1 

0.0
0 

S
i 

VdP
17 

63.
73 

9.8
0 

22.
55 

2.9
4 

0.9
8 

0.6
8 

0.9
9 

1.1
3 

0.1
7 

0.7
7 

0.6
9 

0.0
0 

S
i 

VdP
4 

39.
22 

21.
57 

28.
43 

7.8
4 

2.9
4 

1.1
4 

1.1
2 

0.5
9 

-
0.5
2 

0.5
8 

0.4
5 

0.0
0 

S
i 

VdP
8 

49.
02 

18.
63 

17.
65 

10.
78 

3.9
2 

1.0
2 

1.2
1 

0.8
9 

-
0.3
7 

0.7
2 

0.7
0 

0.0
0 

S
i 

VdP
15 

48.
04 

12.
75 

26.
47 

7.8
4 

4.9
0 

1.0
9 

1.2
3 

0.7
5 

-
0.5
3 

0.7
7 

0.8
2 

0.0
0 

S
i 

VdP
16 

51.
96 

11.
77 

21.
57 

9.8
0 

4.9
0 

1.0
4 

1.2
6 

0.8
4 

-
0.5
2 

0.7
7 

0.7
8 

0.0
0 

S
i 

VdP
3 

72.
55 

8.8
2 

10.
78 

4.9
0 

2.9
4 

0.5
7 

1.0
6 

1.8
1 

2.3
2 

0.9
0 

0.8
7 

0.0
0 

S
i 

VdP
7 

71.
57 

6.8
6 

14.
71 

3.9
2 

2.9
4 

0.6
0 

1.0
7 

1.6
7 

1.8
3 

0.9
6 

0.8
9 

0.0
0 

S
i 

VdP
10 

71.
57 

8.8
2 

10.
78 

5.8
8 

2.9
4 

0.6
0 

1.0
8 

1.7
2 

1.9
0 

0.9
6 

0.9
1 

0.0
0 

S
i 



  
 

VdP
11 

76.
47 

3.9
2 

13.
73 

3.9
2 

1.9
6 

0.5
1 

1.0
0 

1.8
4 

2.3
7 

0.9
1 

0.8
6 

0.0
0 

S
i 

VdP
9 

63.
73 

5.8
8 

19.
61 

5.8
8 

4.9
0 

0.8
2 

1.2
2 

1.2
1 

0.2
6 

0.8
4 

0.8
2 

0.0
0 

S
i 

VdP
12 

63.
73 

13.
73 

14.
71 

4.9
0 

2.9
4 

0.7
0 

1.0
8 

1.4
6 

1.2
3 

0.9
0 

0.7
9 

0.0
0 

S
i 

VdP
19 

66.
67 

11.
77 

16.
67 

2.9
4 

1.9
6 

0.6
2 

1.0
0 

1.5
1 

1.5
2 

0.9
2 

0.7
6 

0.0
0 

S
i 

VdP
20 

68.
63 

6.8
6 

17.
65 

3.9
2 

2.9
4 

0.6
6 

1.0
9 

1.4
8 

1.2
0 

0.8
8 

0.7
0 

0.0
0 

S
i 

VdP
2 

63.
73 

8.8
2 

14.
71 

7.8
4 

4.9
0 

0.8
1 

1.2
3 

1.2
7 

0.3
5 

0.8
2 

0.8
1 

0.0
0 

S
i 

VdP
6 

59.
80 

12.
75 

19.
61 

5.8
8 

1.9
6 

0.7
8 

1.0
8 

1.1
4 

0.2
4 

0.8
7 

0.8
1 

0.0
0 

S
i 

VdP
14 

71.
57 

5.8
8 

16.
67 

3.9
2 

1.9
6 

0.5
9 

1.0
3 

1.5
7 

1.4
5 

0.8
7 

0.7
3 

0.0
0 

S
i 

VdP
18 

74.
51 

5.8
8 

14.
71 

3.9
2 

0.9
8 

0.5
1 

0.9
5 

1.6
9 

1.8
0 

0.8
7 

0.8
3 

0.0
0 

S
i 

Nota: %: Frecuencia; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 
coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; ID: Índice 
de discriminación. A: Aceptable. 

 

En la tabla 12, se analizaron los ítems del Cuestionario de violencia entre novios-

revisado, donde se evidencia que los porcentajes de respuesta tienen valores 

inferiores al 80%, por lo que se descarta la presencia de deseabilidad social. 

Asimismo, la asimetría (g1) y la curtosis (g2) son aceptable puesto que se 

encuentran entre (-1.5 y 1.5) para todos los ítems (Forero et al, 2009). De igual 

forma, los valores del índice de homogeneidad corregida (IHC) son superiores a 

.30 (De los Santos Roig y Pérez, 2014); respecto a la comunalidad (h2) está 

ubicada dentro del rango con la condición mínima de .30 para todos los ítems 

evaluados (Lloret et al., 2014). 

 

Tabla 13 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC de la 

Escala de Mecanismos de Desconexión Moral (MMDS-S) (n=103) 

Muestra total Ajuste Absoluto   Ajuste Incremental 

(n=103) Χ²/ɡl RMSEA SRMR GFI   CFI TLI NFI 
         

Escala de 
Mecanismos de 

Desconexión 
1.1 0.031 0.075 0.99  0.999 0.999 0.989 



  
 

Moral (MMDS-
S) 

Valores 
aceptables  

≤ 3 ≤ .08 
Cercano 

a 0 
≥ 

.90 
 ≥ .90 ≥ .90 ≥ .90 (Escobedo, 

Hernández y 
Martínez, 2016)  

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; 
SRMR= Raíz media estandarizada residual cuadrática; GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de 
bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis; NFI: Índice normado de ajuste. 

 

Tabla 14 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC del 

Cuestionario de violencia entre novios-revisado (DVQ-R) (n=103) 

Muestra total Ajuste Absoluto   Ajuste Incremental 

(n=103) Χ²/ɡl RMSEA SRMR GFI   CFI TLI NFI 

         

Cuestionario 
de violencia 
entre novios-

revisado 
(DVQ-R) 

0.942 0.038 0.045 0.998  0.999 0.999 0.998 

Valores 
aceptables  

≤ 3 ≤ .08 
Cercano 

a 0 
≥ .90  ≥ .90 ≥ .90 ≥ .90 

(Escobedo, 
Hernández y 

Martínez, 
2016)  

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= 

Raíz media estandarizada residual cuadrática; GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de bondad de ajuste 
comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis; NFI: Índice normado de ajuste. 

 

Tabla 15 

Confiabilidad por consistencia interna mediante el coeficiente de alfa de 

Cronbach y omega de McDonald de la Escala de Mecanismos de Desconexión 

Moral (MMDS-S) (n=103) 

Elementos 
# de 

elementos 
α ω 



  
 

Desvinculación por 
despersonalización 

8 0.882 0.89 

Desvinculación por la 
responsabilidad 

12 0.915 0.93 

Desvinculación por 
racionalización 

12 0.908 0.92 

Desconexión moral 32 0.964 0.969 

Nota: α: alfa; ω: Omega 

 

En la tabla 15, se evidencia que el instrumento aplicado cuenta con adecuados 

niveles de confiabilidad al obtener valores entre .882 y .964 respecto al 

coeficiente alfa, de igual forma se evidencia que se obtuvieron valores en un 

rango de .89 a .969 para el coeficiente omega. En base a esto se asevera que 

tanto el instrumento cuenta con una adecuada fiabilidad para su aplicación 

(Ventura-León y Caycho-Rodríguez; 2017). 

 

Tabla 16 

Confiabilidad por consistencia interna mediante el coeficiente de alfa de 

Cronbach y omega de McDonald del Cuestionario de violencia entre novios-

revisado (DVQ-R) (n=103) 

Elementos 
# de 

elementos 
α ω 

Coerción 4 0.867 0.87 

Desapego 4 0.862 0.865 

Violencia física 4 0.973 0.973 

Humillación 4 0.951 0.955 

Violencia sexual 4 0.937 0.941 

Violencia de pareja 20 0.974 0.976 

Nota: α: alfa; ω: Omega 

 

En la tabla 16, se evidencia que el instrumento aplicado cuenta con adecuados 

niveles de confiabilidad al obtener valores entre .861 y .974 respecto al 

coeficiente alfa, de igual forma se evidencia que se obtuvieron valores en un 



  
 

rango de .865 a .976 para el coeficiente omega. En base a esto se asevera que 

tanto el instrumento cuenta con una adecuada fiabilidad para su aplicación 

(Ventura-León y Caycho-Rodríguez; 2017). 

 

Anexo 9: Sintaxis del programa usado  

Sintaxis de resultados en Jamovi 

jmv::descriptives( 

    data = data, 

    vars = vars(DMTOTAL, DEsv_desp, Desv_resp, Desv_racio, VDP_TOTAL, 

coerción, desapego, Vio_físi, humillación, Vio_sexual), 

    desc = "rows", 

    missing = FALSE, 

    median = FALSE, 

    min = FALSE, 

    max = FALSE, 

    sw = TRUE) 

 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(VDP_TOTAL, DMTOTAL), 

    pearson = FALSE, 

    spearman = TRUE, 

    n = TRUE) 

 

 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(DMTOTAL, coerción, desapego, Vio_físi, humillación, 

Vio_sexual), 

    pearson = FALSE, 

    spearman = TRUE, 



  
 

    n = TRUE) 

 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(VDP_TOTAL, DEsv_desp, Desv_resp, Desv_racio), 

    n = TRUE) 

 

jmv::ttestIS( 

    formula = DMTOTAL + DEsv_desp + Desv_resp + Desv_racio ~ Sexo, 

    data = data, 

    vars = vars(DMTOTAL, DEsv_desp, Desv_resp, Desv_racio), 

    mann = TRUE, 

    effectSize = TRUE, 

    desc = TRUE) 

 

jmv::ttestIS( 

    formula = VDP_TOTAL + coerción + desapego + Vio_físi + humillación + 

Vio_sexual ~ Sexo, 

    data = data, 

    vars = vars(VDP_TOTAL, coerción, desapego, Vio_físi, humillación, 

Vio_sexual), 

    mann = TRUE, 

    effectSize = TRUE, 

    desc = TRUE) 

 

jmv::descriptives( 

    data = data, 

    vars = vars(VDPTOTAL_Nivel, coerci_nivel, desap_nivel, Vio_fís_nivel, 

Humill_nivel, Vio_sex_nivel), 

    freq = TRUE, 

    desc = "rows", 

    missing = FALSE, 



  
 

    min = FALSE, 

    max = FALSE) 

 

jmv::descriptives( 

    data = data, 

    vars = vars(DMTOTAL_nivel, Desv_desp_nivel, Desv_resp_Nivel, 

Desv_racio_Nivel), 

    freq = TRUE, 

    desc = "rows", 

    missing = FALSE, 

    min = FALSE, 

    max = FALSE, 

    skew = TRUE, 

    kurt = TRUE, 

    duplicate = 12) 

 

Anexo 10: Diagrama de puntos de las variables  

 

 

 



  
 

Anexo 15: Aprobación del curso de conducta responsable de investigación 

Print de CRI  
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