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RESUMEN 

El presente estudio titulado “Relación de la violencia simbólica y la violencia de 

pareja en estudiantes universitarias de Lima Metropolitana, 2023”, tiene como 

objetivo general establecer la relación de la violencia simbólica y la violencia de 

pareja en estudiantes universitarias de Lima Metropolitana. La metodología 

empleada fue de tipo básica, diseño no experimental, transversal, descriptivo. La 

muestra estuvo conformada por 260 estudiantes universitarias de 18 a 28 años de 

edad, seleccionadas a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Se utilizaron dos instrumentos: Lista de cotejo de violencia simbólica VISI-12, así 

como también, el cuestionario de violencia entre novios CUVINO-R. De acuerdo a 

los resultados, se halló correlación entre la variable violencia simbólica y la violencia 

de pareja. Se concluye que existe una relación significativa entre ambas variables 

(Rho= ,631; p=0,000). 

Palabras clave: violencia simbólica, violencia de pareja, universitarias 
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The general objective of this study entitled "Relationship between symbolic violence 

and intimate partner violence in female university students in Metropolitan Lima, 

2023" is to establish the relationship between symbolic violence and intimate partner 

violence in female university students in Metropolitan Lima. The methodology used 

was a basic, non-experimental design, cross-sectional. The sample consisted of 

260 female university students between 18 and 28 years of age, selected through 

non-probabilistic convenience sampling. Two instruments were used: VISI-12 

symbolic violence checklist, as well as the CUVINO-R dating intimate partner 

violence questionnaire. According to the results, a correlation was found between 

the symbolic violence variable and intimate partner violence. It is concluded that 

there is a significant relationship between both variables (Rho= ,631; p=0.000). 

Keywords: symbolic violence, intimate partner violence, female university students. 
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I. INTRODUCCIÓN

Es pertinente mencionar que el término violencia simbólica nace a partir de la 

reflexión teórica de Bourdieu (1998) quien indagó sobre el mercado de los bienes 

simbólicos o mercado de los mensajes culturales para dar las explicaciones 

teóricas sobre fenómenos aparentemente dispares, de dominación individual, de 

clase, social, estatal y de género. Posteriormente a ese año, Bourdieu (1999), 

enfatiza que la violencia simbólica se da cuando el individuo acepta ser sometido y 

relaciona este acto como un hecho natural. 

Bourdieu (2000) detalla el concepto sobre la violencia simbólica y da a 

entender que las estructuras que ejercen el poder, como las iglesias, familias, 

naciones, escuelas, etc., con las que los actores individuales (tanto hombres como 

mujeres) se han involucrado a lo largo de la historia han construido un sistema de 

contención para este tipo de violencia. Bourdieu (2000), menciona que la violencia 

simbólica es un fenómeno en el cual la dominación masculina afecta a mujeres, 

hombres, niños, niñas, así como a las personas adultas. Por otro lado, Pinzón et 

al., (2019) enfatizan que esta violencia es muy complicada de cuestionar, debido a 

que esta se invisibiliza por la propia cultura, situación que la convierte en aceptable. 

De acuerdo al, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2019), 

sostiene que en el Perú la violencia forma parte de uno de los problemas sociales 

que van en aumento a través del paso de los años, generando problemas de salud 

muchas veces de forma crónica, tanto en la persona violentada como en la familia 

Organización Mundial de la Salud (2005). El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (2016) menciona que la violencia simbólica se considera el centro de 

toda violencia visible, la persona que lo ejecute puede emplear la fuerza física, la 

agresión sexual y la psicológica. Del mismo modo, debido a que esta es en gran 

parte invisible, sus consecuencias a menudo son invalidadas, justificando las 

nociones de dominación, llegando a provocar otras formas de violencia socialmente 

condenadas debido a que estas son más visibles (Flores & Browne, 2017).  

Por lo anteriormente manifestado, se corre el riesgo de reproducir relaciones 

igualmente violentas e injustas, propagar discursos simbólicos que configuran a las 
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mujeres como inferiores y fomentan reclamos de poder masculino en las relaciones 

de pareja (Mora & Ordóñez, 2019; Ronzón-Tirado et al., 2017). Por otro lado, se 

enfatiza que la construcción de la masculinidad es un proceso complejo que 

combina factores tales como el poder, el dolor y el placer, con un marco de 

demandas, las cuales son impuestas por la sociedad basado en los estereotipos 

de masculinidad y su dominio (Ponce, 2004). 

El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 

del Grupo Familiar ONVMGF (2019), indica que este tipo de violencia se desarrolla 

de forma masiva por los medios digitales o de comunicación, dentro de ello esta las 

redes sociales, canales televisivos, radio y diarios. Del mismo modo, la violencia 

simbólica se manifiesta a través del entorno familiar, social y/o profesional, los 

cuales originan prejuicios y estereotipos, generando así un acto discriminatorio para 

dicha población. 

Ahora bien, según Ortiz-Hernández (2004) las causas de la violencia 

simbólica son múltiples, una de las principales es el sistema de género y menciona 

que, en él se aprecian tres predominios ideológicos, 1. Adherirse a estereotipos de 

género u obligaciones de ser hombres masculinos y mujeres femeninas, 2. 

Establecimiento del androcentrismo, que estructura una jerarquía de superioridad 

masculina, y 3. El heterosexismo que niega, desprecia y estigmatiza todo lo que es 

diferente de la heterosexualidad (Lamas, 2000). 

Como resultado de este sistema, la desigualdad se crea y reproduce en la 

sociedad moderna (Castro y Riquer 2008) y a partir de ello, emerge una lógica de 

relaciones exclusivas, complementarias y desiguales, la mujer es estigmatizada en 

ciertas conductas al igual que los hombres, no obstante, son ellos el género más 

valorado en la sociedad (Gomes, 2008; Ponce, 2004; Salinas y Lagos, 2014). 

En este sentido, las consecuencias de la violencia simbólica también se ven 

en el ámbito educativo, debido a que algunas ocupaciones son realizadas por 

mujeres, llegando a perder su dignidad porque lo asociado a la feminidad en 

general ha sido considerado socialmente simple o modesto (Graña, 2008). Desde 
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otra perspectiva, el reconocimiento y frecuencias son fundamentales para 

reconocer la violencia simbólica en las comunidades educativas y las formas en 

que se perpetúa a través de este sistema (Pinzón et al., 2019). 

Por otro lado, la violencia de pareja ha sido por mucho tiempo un dilema 

sumamente relevante (Pérez, 2017; Pérez et al., 2020). La mayoría de féminas no 

notan que están siendo abusadas por su pareja y justifican sus actos, a pesar de 

las acciones agresivas que violentan su integridad. (Aldana, 2020). De igual forma, 

la violencia suele justificarse por los sistemas de género impuestos por la sociedad 

y tolerada por una serie de creencias que llevan a la víctima a pensar que merece 

el ataque. (Alegría y Rodríguez, 2015; Janos, 2015; Martínez et al., 2016). 

González y Fernández (2010) indican que las mujeres al presentar un 

supuesto poder físico menor a los varones, suelen tener mayor predisposición a ser 

violentadas. La violencia de pareja se considera como una problemática de suma 

relevancia, teniendo consecuencias sobre las personas implicadas, de modo que, 

afecta su salud mental e integridad. 

Barnett, Miller-Perrin y Perrin (1997) mencionan factores de riesgo para las 

parejas, destacando la violencia vivida en el entorno familiar y la actitud que 

demuestran respecto a los roles de género. Principalmente el contexto familiar 

cumple un rol muy importante dentro de cada individuo, de manera que, si fue un 

ambiente violento, emerge como predictor de la violencia. 

Pazos, Oliva y Hernando (2014) mencionaron que una de las causas que 

ocasiona la violencia de pareja es el poco control hacia la frustración, problemas 

de impulsividad, así como situaciones generadas por el medio externo, que podrían 

ocasionar conductas violentas en el individuo que ejerza la agresión. Por otro lado, 

Moral y Lopez (2013), refieren que la violencia de pareja puede ser el resultado de 

experiencias vividas durante el periodo de la niñez. 

Llosa y Canetti (2018) refieren que la violencia en las parejas se muestra de 

diversas mareras, teniendo consecuencias negativas, en la víctima y en su familia. 
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OMS (2005), indica que este tipo de violencia no solo ocasiona daños físicos, 

puesto que también ocasiona una afección en la salud mental de la víctima, 

ocasionando problemas de autoestima, ansiedad o depresión. Por otro lado, se 

conocen los hechos de la violencia de pareja, estos se muestran de manera 

simbólica, que afectan directamente a las mujeres (Pinzón et. al., 2019). 

Es por ello, que luego de una búsqueda de literatura se observó que aún no existe 

suficiente evidencia científica significativa que haya estudiado la relación que existe 

entre violencia simbólica y violencia de parejas en estudiantes universitarias. Bajo 

esta información, se consideró la necesidad realizar un estudio de estas variables. 

Ante esto, se realizó la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre la violencia 

simbólica y la violencia de pareja en estudiantes universitarias de Lima 

Metropolitana, 2023? 

Al respecto, es importante precisar que la investigación se justificó a nivel teórico, 

debido a que posibilitará conocer la relación de la violencia simbólica y la violencia 

de pareja; ahora bien, esto ayudará para nuevos y futuros estudios lo que permitirá 

ampliar los conceptos e información hacia la comunidad científica. Por otro lado, a 

nivel metodológico, se emplearon dos herramientas validadas las cuales registran 

confiabilidad para la investigación psicológica. Finalmente, el estudio se justificó a 

nivel social, ya que con los datos hallados se permitirá sensibilizar a cada uno de 

los lectores sobre la violencia simbólica y como esta puede relacionarse con la 

violencia de pareja, permitiéndoles rechazar o normalizarla, haciendo visible su 

impacto negativo. 

El objetivo general de la investigación es establecer la relación de la violencia 

simbólica y la violencia de pareja en estudiantes universitarias de Lima 

Metropolitana. Los objetivos específicos son los siguientes: determinar la relación 

de la violencia simbólica y las dimensiones de la violencia de pareja, describir los 

niveles generales de violencia simbólica y violencia de pareja; y, por último, 

establecer la correlación entre violencia simbólica y violencia de pareja con los 

datos sociodemográficos. 
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Finalmente, se planteó la hipótesis general: 

H1: Existe relación positiva entre la violencia simbólica y la violencia de pareja en 

estudiantes universitarias de Lima Metropolitana, 2023. 

Asimismo, se menciona las hipótesis específicas: 

Existe relación entre la violencia simbólica y las dimensiones de violencia de pareja 

en estudiantes universitarias de Lima Metropolitana, 2023. 

Existe niveles altos de violencia simbólica y violencia de pareja en estudiantes 

universitarias de Lima Metropolitana, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

De acuerdo con una revisión de investigaciones a nivel internacional, se 

hace referencia a Pinzón et al. (2019), quienes desarrollaron un estudio, para 

indagar sobre la percepción de la violencia simbólica en universitarias, que fueron 

expuestas a esta violencia por causa de su género. La muestra fue de 300 

estudiantes tanto de universidades privadas y públicas. Fue un estudio 

comparativo, de metodología cuantitativa y un diseño descriptivo. De acuerdo a los 

resultados, estos indicaron que el 70% de las entrevistadas afirmaron que nunca 

experimentaron una situación de violencia simbólica, mientras que el 30% refirió 

haber sido víctima de esta violencia, al menos una vez durante su periodo 

universitario. 

Avendaño, Rueda y Luna (2021), realizaron una investigación, donde el 

objetivo era identificar las manifestaciones de violencia simbólica bajo la 

experiencia de mujeres universitarias. Respecto a las participantes, esta se 

conformó por 291 mujeres de una universidad estatal de la ciudad de Cúcuta en 

Colombia. Los resultados lograron identificar que las formas de violencia simbólica, 

en el contexto profesional se ubica en el lenguaje; se evidenciaron porcentajes altos 

(90.4%) de violencia enfocado en las posturas ideológicas y las creencias en el 

ambiente estudiantil. 

Theilheimer (2015), realizó un estudio, cuyo objetivo fue identificar el 

conocimiento sobre la violencia simbólica en universitarios del tercer año de la 

Universidad Rafael Landívar. La investigación tuvo una muestra de 171 

estudiantes, el tamaño de ella se calculó mediante el programa STATS, el cual 

arrojó una probabilidad de error de 0.05 y el nivel de confianza del 95%. Dentro de 

las respuestas se observó que, los alumnos de la carrera de ciencias jurídicas y los 

de psicología clínica, estaban familiarizados con el término de violencia simbólica. 

Garrido-Antón et al. (2020), llevaron a cabo una investigación sobre la 

violencia que ocurre en las relaciones de pareja. La muestra fue de 137 jóvenes, 

de 18 y 25 años. Los resultados mostraron que la violencia verbal se considera la 

forma más común de agresión entre las parejas. 
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De la Villa Moral, et al. (2017), determinaron la conexión entre la autoestima, 

la confianza emocional, la violencia en el noviazgo y la dependencia emocional en 

jóvenes. Tuvo una muestra de 224 personas, entre15 y 26 años. Utilizando la 

escala de Autoestima de Rosenberg y el Cuestionario de Violencia en el Noviazgo, 

se correlacionaron significativamente (p<0.05). la conclusión fue que niveles más 

altos de violencia de pareja, se asocian con una menor autoestima. 

Rodríguez et al. (2017), desarrollaron un estudio para conocer las 

variaciones en el maltrato entre agresores expertos y generalistas en las parejas. 

La investigación se dio en España con un total de 447 mujeres entre 15 y 26 años. 

Se utilizó el CUVINO con una confiabilidad de a=.932 entre 0.588 y el factor 

instrumental de 0.818 MANOVA. Los resultados demostraron que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las variables de la investigación 

(agresores generalistas y expertos en violencia); Lambda de Wilks =.655, F 

(16,746) =10.99, p.001. 

En síntesis, conforme a diferentes estudios en el campo internacional sobre 

la VS y la VP, se observa que han sido relacionadas con otras variables, las cuales 

demuestran una relación significativa entre ellas. Sin embargo, ambas variables no 

han sido estudiadas directamente. 

Respecto a las investigaciones realizadas a nivel nacional, Ramírez (2021) 

desarrolló una investigación con la finalidad de detectar la relación de la violencia 

simbólica e inteligencia emocional en féminas de Lima Metropolitana y Callao, con 

una metodología cuantitativa. La investigación trabajó con una muestra de 225 

mujeres, de 15 a 65 años. En los resultados se evidenciaron niveles altos de 

inteligencia emocional, especialmente en la dimensión de percepción emocional, la 

cual tiene una relación inversa con la violencia simbólica. 

Romero (2021) analizó las conexiones entre la violencia de pareja, el apego 

adulto y la rabia rasgo-estado entre jóvenes universitarios. La muestra fuél de 100 

alumnos, sus edades eran de 18 y 25 años. Las herramientas empleadas fueron la 

Escala de Tácticas de Conflicto, el Inventario de Expresión de Ira-Hostilidad y el 

Inventario Revisado de Experiencias Cercanas en las Relaciones. En 

consecuencia, los resultados mostraron que en la resolución de conflictos y el 
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apego evitativo hay una relación negativa; entre la agresión derivada de conductas 

de devaluación y el estado de ira con respecto a la violencia de pareja; se demostró 

una relación positiva, por último, entre la resolución y la ira contenida se evidenció 

una relación positiva. 

Vierira (2020), en su estudio determinó la relación que hay entre el sexismo 

ambivalente y las actitudes hacia la violencia de género en instituciones educativas. 

La muestra fue de 117 adolescentes hombres (46) y mujeres (71). Los resultados 

arrojaron una relación significativa entre el sexismo benévolo y violencia afectiva 

(Rho=,220; p<,05); se concluyó que a mayor creencia de que las mujeres son un 

grupo débil mayor será el daño psicológico. 

Álvarez y Sánchez (2020), realizaron un estudio en Cusco para constatar la 

relación entre la violencia de pareja y la dependencia emocional en alumnos. La 

muestra fue de 309 alumnas, entre 18 a 26 años. Se utilizó el (CUVINO) así como 

el inventario de dependencia emocional (IDE). En los resultados se evidenció una 

relación significativa directamente proporcional, un porcentaje de Rho de 

Spearman .576, y un valor de significancia .000. 

Horna (2020) estableció en su investigación en Lima Norte, para identificar 

la prevalencia de violencia de pareja en universitarios; la muestra fue de 150 

jóvenes de la carrera de psicología de 17 a 35 años entre mujeres y hombres. El 

instrumento utilizado fue la Escala de Violencia en Relaciones de Pareja Jóvenes, 

de esta manera, los resultados evidencian que los estudiantes reportan niveles 

altos de violencia en su relación de pareja (58%). 

Guerrero (2020), investigó sobre la violencia en el noviazgo en estudiantes 

que pertenecen a una universidad pública de Lima Metropolitana, utilizando una 

muestra de 402 jóvenes, con edades de 18 a 29 años. El instrumento empleado fue 

(CUVINO). Por otro lado, en los resultados, el 84.8 % sufrieron de violencia en 

pareja, adicional a esto, se mostró que la conducta de violencia en el noviazgo que 

más sufrieron fue el desinterés hacia sus sentimientos por parte de su pareja. 

Sernaque (2021), realizó un estudio que tuvo como uno de sus objetivos 

correlacionar la educación, respecto a las actitudes machistas, con la violencia 

contra la mujer, donde la muestra fue 328 universitarios de 18 a 30 años, por lo que 
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emplearon como instrumentos encuestas. Los resultados arrojaron que existe 

correlación entre la educación y la valoración de violencia contra la mujer 

(Rho=,427; p=,000) de manera significativa positiva de intensidad media. 

Baldeón y Ponce (2022), realizó un estudio que tuvo como uno de sus 

objetivos correlacionar la violencia simbólica, con el miedo e intolerancia a la 

soledad en 115 madres jóvenes de una institución educativa de edad entre 18 a 45 

años, por lo que emplearon como instrumentos encuestas. Los resultados reflejaron 

que existe correlación entre la educación y la valoración de violencia contra la mujer 

(Rho=,301; p=,001) de manera significativa positiva de intensidad baja. 

Por lo tanto, la violencia simbólica y la violencia de pareja se presentan de 

distintas formas, afectando a la persona víctima de esta. Cabe resaltar que en 

nuestro país las investigaciones acerca de estos tipos de violencia son mínimas. 

De acuerdo a las investigaciones anteriormente mencionadas, la violencia 

ha sido estudiada por diferentes autores debido al notorio incremento de casos y 

como esta se puede desarrollar en diferentes contextos. Para la OMS (1998), la 

violencia se refiere al uso de la fuerza física, el cual se puede dar en forma de 

amenaza o haciéndola efectiva en contra de otra persona, de un grupo social, o de 

uno mismo; esto puede tener como resultado daños físicos, psicológicos e incluso 

ocasionar la muerte. 

Respecto a las teorías relacionadas con la violencia simbólica, Bourdieu 

(1996), a mediados de la década de los 70 estableció el término violencia simbólica, 

y la caracterizó por la conducta de ejercer una acción dominante por parte del 

dominador, esta violencia se produce de forma indirecta, quiere decir que no existe 

un contacto físico, motivo por el cual el dominado no es consciente de dicho acto. 

Bourdieu (1999), introduce dentro de su teoría un concepto fundamental el 

cual se centra en el “habitus”, término en el que se describen ciertas conductas las 

cuales dentro de la cultura han sido naturalizadas y asociadas a los valores del 

individuo. Por lo tanto, el “habitus” es el resultado de la interiorización de la 

estructura social, esto quiere decir la persona crea sus propios conceptos 

socialmente. 
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Bourdieu (2000) refiere en su teoría que la violencia simbólica no puede 

darse sin la contribución de los individuos. Esto quiere decir, que la persona 

naturaliza e interioriza las relaciones de poder, permitiendo ser sometidos, sin 

marcar límites que le permita percibir y pensar. En este sentido, se puede observar 

que dicho acto, es considerado una violencia no previsible, pero que es real ya que 

tiene efectos sobre el individuo. 

Asimismo, Bourdieu, (2000); citado por Gómez y González, (2013), indican 

que para hablar sobre la violencia simbólica es importante considerar la noción de 

la “dominación masculina”, en donde se evidencia la imposición y sumisión 

paradójica. En este sentido, la violencia simbólica es considerada una violencia 

amortiguada, ya que es invisible e insensible para las víctimas y se ejerce 

principalmente por medio de los símbolos de la comunicación, del reconocimiento 

y en la mayoría de los casos del desconocimiento. 

Por otra parte, Galtung (1998) menciona dentro de su teoría el “triángulo de 

la violencia” que la violencia se puede comprender como una figura triangular, en 

donde las personas solo pueden ver la superficie o punta (violencia directa), pero 

para que esta se desarrolle, tiene una base, y se evidencia en la violencia 

estructural, así como la violencia cultural. Galtung considera que la violencia 

cultural se relaciona con la violencia simbólica, ya que esta se genera por los 

medios simbólicos, las creencias, el lenguaje, la comunicación, entre otros, motivo 

por el cual, es difícil de identificar ya que está socialmente normalizada. 

Caña (2022), indica que la violencia simbólica se genera en diferentes 

contextos, considerando dentro de ella la siguiente clasificación: En primer lugar, 

hace referencia a los medios de comunicación, los cuales utilizan como elemento 

principal el lenguaje que en muchos casos suele ser discriminatorio, esta situación 

degrada la imagen de la mujer y coloca al varón en una postura superior, por medio 

de frases tales como “solo lloran las niñas”. Dentro de ellos, se consideran los 

siguientes medios: Radio y televisión: En estos dos campos, se observa que se 

utiliza un lenguaje degradable, así como la exhibición de la figura e imagen de la 

mujer andina, ya que esta es objeto de burla o mofa. Esta situación se pone en 

evidencia por medio de los programas relacionados a la comedia, en donde se 

muestran características femeninas ya sean físicas o psicológicas que tienden a 
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verse exageradas. Adicional a ello, se observa que la mujer joven y de estatus 

social elevado, es considerada imagen de telenovelas, marcando así los 

estereotipos de belleza (Caña, 2022). La publicidad: Para este campo, se toma 

como referencia la venta de imagen de la mujer, la cual en su mayoría se da de 

forma estereotipada y errada. Ante esto, se puede observar publicidad relacionada 

con elementos de cocina, de aseo, productos de belleza, entre otros, en donde es 

la mujer quien representa dicha imagen (Caña, 2022). 

En segundo lugar, Caña (2022), hace referencia a los medios tecnológicos, 

los cuales tienen una función activa, principalmente porque se logra interactuar de 

forma inmediata por medio de la conectividad. Sin embargo, así como brinda 

beneficios de comunicación, esta también puede generar una gran problemática. 

Redes sociales: Es considerado un medio masivo y de modalidad activa, 

puesto que en la actualidad existe una interacción constante, el cual, si se maneja 

desde un punto de vista positivo, existe un mayor acceso a la información. Pero, 

por otro lado, desde una perspectiva negativa, este recurso se convierte en un 

medio en donde se puede desarrollar el Cyberacoso hacia la mujer. Ante esta 

situación, se consideran los estereotipos físicos, el rol de la figura femenina, entre 

otros. Así mismo, las redes sociales generan la difusión de “memes” los cuales en 

su mayoría son ofensivos, ya que degradan y minimizan la imagen de la mujer 

(Caña, 2022). 

Videojuegos: En este campo los videojuegos realizados en línea se 

consideran desde una perspectiva universal, en masculino, ya que como se ha 

mostrado en otros medios de comunicación, ya sean radio, redes sociales, 

televisión u otros medios de comunicación, que esta actividad suele ser poco 

frecuente para las mujeres. Sin embargo, en este medio se observa que es un 

campo poco mencionado de discriminación hacia la figura femenina y es menor la 

existencia de intimidación en el juego o durante el transcurso de la misma (Majarin, 

2021). 

Por último, en tercer lugar, se encuentran los contextos cercanos en donde 

la persona interactúa con frecuencia, lo que establece patrones de comportamiento, 

el cual permite interactuar con la sociedad y el entorno (Caña, 2022). Aquí se ubican 
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los centros de estudios y/o trabajo: Este espacio dedicado a la educación superior 

o el lugar de trabajo se convierte en un entorno donde la violencia simbólica puede

intensificarse o transformarse. Sin embargo, dentro del contexto Latino no se logra 

evidenciar dicho concepto puesto que los profesores juegan un papel pasivo en 

cuanto a la erradicación de la violencia, la cual se ve reflejada por medio de las 

bromas o la participación dentro de clases (Pinzón et al. 2019). 

La familia: El ambiente familiar es un lugar de formación en donde se dan 

los procesos de relación y el papel que cumple o desempeña cada uno de los 

integrantes ante la sociedad. No obstante, si bien la familia es un punto clave para 

un desarrollo positivo, también se transmiten estereotipos de poder los cuales son 

aprendidos e imitados, estos se relacionan en su mayoría con la preponderancia 

del hombre, la desigualdad entre la figura femenina o masculina, y la educación 

tradicional con la que fueron inculcados los cuidadores (Alvarez-Larrauri y 

Macellari, 2009). 

Por otro lado, la violencia de pareja, se muestra como la acción o conducta 

que se manifiesta dentro de una relación amorosa, en donde se produce violencia 

física, psicológica y sexual, así como también afección económica, teniendo en 

cuenta, además, que no está solo direccionada a las relaciones conyugales. De 

acuerdo a los conceptos acerca de la violencia de pareja, Cáceres y Cáceres (2005) 

mencionan que, con mayor frecuencia se van recopilando más antecedentes 

acerca de la violencia, con relación de los mecanismos implicados en la misma 

cuando ésta se da en el contexto de una unión íntima. 

Bandura (1987) en su teoría del aprendizaje social, mencionó que toda 

persona a la edad temprana aprende mediante la observación e imitación a ser 

violenta. Es decir, las conductas aprendidas dentro de un vínculo familiar o social 

suelen realizarse en otros espacios, dando mayor posibilidad a que en la edad 

adulta se repitan las mismas reacciones que han sido observadas en la niñez. 

Walker (1970) en su teoría del círculo de la violencia, refiere que puede 

existir tres escenarios dentro de una relación de pareja: ocurren maltratos físicos, 

por lo que, las víctimas sufren de abuso verbal y emocional. En el segundo ciclo 

empiezan los eventos de violencia, pueden llegar a escenarios de maltrato físico. 
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Como último y tercer ciclo, se evidencia la reconciliación, el victimario se muestra 

arrepentido y realiza promesas para cambiar sus conductas. 

Perrone y Nanino (2006) desde el enfoque sistémico, plantearon cuatro 

premisas relacionadas a la VP: 1) es el resultado de un fenómeno interaccional, es 

decir, ambas personas lo generan por pautas comunicativas. 2) La pareja está 

implicada en las manifestaciones que desarrolla la violencia íntima. 3) todas las 

personas son autónomas por lo que es decisión propia garantizar su seguridad. 4) 

es posible que una persona pueda presentar conductas violentas y el entorno 

desencadena la problemática. Así mismo, consideran que la violencia de pareja es 

un problema centrado en la dinámica relacional, donde ambos individuos son los 

partícipes de la continuidad de dicha violencia. 

Bronfenbrenner (1979, como se citó en Bejarano y Vega, 2014) en su teoría 

ecológica de los sistemas, expone que los orígenes de la violencia de pareja tienen 

diferentes causas, ya que, la interacción en entornos sociales influencia el 

desarrollo personal, relacional y cognitivo de un individuo. A partir de ello, se divide 

este estudio en cuatro factores: microsistemas, mesosistema, macrosistema y 

exosistema. 

Homans (1961) en la teoría del intercambio social, sustenta que se 

establecen vínculos cuando existe una correspondencia entre ambas personas 

para mantener una relación sentimental sana, de este modo, la presión social suele 

cambiar algunos comportamientos y al no otorgar un equilibrio, inician los primeros 

maltratos entre la pareja. 

Gonzales y Santana (2001) manifestaron que esta agresión se instala en las 

relaciones de forma gradual, ya que, no se manifiesta hasta la convivencia, en 

ocasiones suele producirse indicios que alertan a las personas que van a iniciar 

una relación, reflejando principalmente, agresividad, humillaciones, aislamiento y/o 

desprecio. Corsi y Ferreira (1998) identificaron una serie de conductas que suelen 

surgir en la presencia de la violencia de pareja. Las más resaltantes son la 

agresividad verbal, el aislamiento, la humillación, la falta de reconocimiento de los 

errores, y desprecio hacia la víctima, entre otros. 
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Rosales et al (2017) indicaron que los daños que causa esta violencia 

generan el motivo de una gran preocupación, puesto que esta incidencia no se da 

de manera desconocida, sino que es preparada por la desigualdad y jerarquías de 

poder, ya sea real o simbólica, ignorando los derechos de las demás personas. 

De acuerdo a Rodríguez-Franco et al. (2010) la violencia de pareja está 

compuesta por dimensiones, la primera es el desapego, enfocado en la indiferencia 

y falta de cortesía que existe en la relación sentimental, secuencialmente se da un 

posible distanciamiento sentimental sin aún terminar la relación, generando un nivel 

alto de inestabilidad en la víctima. 

Del mismo modo, la segunda dimensión es la humillación, desarrollada por 

toda crítica hacia la pareja en contra de su integridad personal, afectando de 

manera notoria la autoestima de la persona violentada, debido a que estos sucesos 

dañan de forma directa de actuar, pensar y de autoevaluarse físicamente. Es decir, 

el victimario genera diversas críticas sobre la persona, que en su mayoría se 

direccionan a aspectos negativos, provocando daños sobre la dignidad de la pareja. 

Esta situación puede generar que la víctima pierda su valor como persona, 

convirtiéndose en un ser manipulable (Rodríguez- Franco et al., 2010). 

Así mismo, la coerción es identificada como la presión ejercida sobre algo 

hacia otra persona, llegando a producir mentiras y/o amenazas que involucran una 

gran manipulación para convencer a no culminar con la conexión sentimental 

(Rodríguez-Franco et al., 2010). 

La agresividad física se caracteriza por todo daño que utiliza la fuerza física, 

causando daño y sufrimiento a la víctima. Es decir, este tipo de violencia inicia por 

jalones y empujones, llegando a lesiones más graves, ya que, al inicio no suelen 

verlo como una conducta realmente agresiva (Rodríguez-Franco et al., 2010). 

Para García et. al (2005) la violencia de pareja se clasifica en: violencia 

psicológica, física, sexual y económica, en función de los actos ocurridos. Por ello, 

la violencia física se manifiesta a través de golpes, patadas, mordiscos, puñetes, 

jalones, empujones y es posible llegar hasta los estrangulamientos. 

La violencia psicológica es la más complicada de identificar, puesto que, se 

caracteriza en lo siguiente: ataques verbales, bloqueo para tomar decisiones, 
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chantajes, amenazas en contra de la integridad, insultos, humillaciones y 

prohibiciones, en muchas situaciones la víctima no es consciente del maltrato, por 

ello suele permitirlo y no denunciar (García et., al 2005). 

La violencia sexual es otro tipo reflejado dentro de la violencia de pareja, 

donde, por más que exista un vínculo afectivo el agresor se visualiza realizando 

acciones de sexo forzado, ya sea de manera anal, genital u oral, incluyendo 

además el maltrato físico (golpes, patadas, bofetadas y/o mordiscos), así como 

exigiendo la visualización de películas o fotografías pornográficas (García et., al 

2005). 

Así también, la violencia económica, limita o controla la actividad financiera, 

impidiendo que la víctima la gaste en su beneficio, con el fin de mermar su 

independencia. En ese sentido, este tipo de violencia es cada vez más novedoso 

porque la persona agraviada, además, sufre un daño psicológico donde se 

muestran desvalorizadas (García et., al 2005). 
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II. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio es de tipo básico, ya que emplea diferentes conceptos 

teóricos, los cuales permitieron servir de base para ampliar el conocimiento 

científico, así mismo permitió tener un estudio completo sobre las problemáticas 

(CONCYTEC, 2018). 

Cuenta con un diseño de tipo no experimental, es decir no se manipularon 

las variables (Agudelo et al., 2010). Así mismo, fue de corte transversal, debido a 

que se analizó el estado de las variables en un determinado momento. Por último, 

se utilizó un nivel descriptivo-correlacional ya que se examinó la relación de ambas 

variables (Hernández et al., 2018). 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable: Violencia simbólica 

Definición conceptual: Es considerada una violencia invisible para sus víctimas, 

ya que esta no se percibe porque se presenta de forma amortiguada, y esta se 

relaciona con los símbolos sociales de comunicación (Bourdieu, 1998). 

Definición operacional: Se mide por medio de los puntajes obtenidos dentro de la 

Lista de cotejo de Violencia simbólica (VISI-12), los cuales se categorizan por dos 

niveles: bajo (0-6) y alto (7-12), la autoría corresponde a Caña (2022). 

Dimensiones: Unidimensional 

Indicadores: Los indicadores están divididos por: Medios de comunicación, 

entornos cercanos y tecnología. 

Escala de medición: La escala es de tipo ordinal, la cual estuvo compuesta por 12 

ítems. 

Variable: Violencia de pareja 
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Definición conceptual: Presaghi et al. (2015), la violencia de pareja se presenta 

cuando se produce algún tipo de sufrimiento, daño, y/o dolencia de forma directa o 

indirecta con la persona que se tiene una relación sentimental. 

Definición operacional: 

Da referencia a las puntuaciones que corresponden al cuestionario de violencia 

entre novios (CUVINO-R). 

Escala de medición: Corresponde a la escala de tipo ordinal. 

3.3    Población, muestra y muestreo 

Población: 

Conjunto que coincide con una progresión determinada (Hernández et. al 

2018). De acuerdo con el INEI (2019), se identifica una población conformada por 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, con un total de 13.3% (539, 671). 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes universitarias de Lima Metropolitana.

- Tener o haber tenido una relación de pareja de por lo menos 3 meses

- Estudiantes de 18 hasta 28 años.

Criterios de exclusión 

- Estudiantes universitarias que no han tenido una relación sentimental.

- Menores de 18 o mayores de 28 años.

- Estudiantes universitarios varones.

Muestra 

De acuerdo a López (2004), refiere que es considerada un grupo o pequeño 

fragmento de la población en donde se pretende realizar la investigación. En tal 

sentido, la muestra fue de 260 estudiantes universitarias, entre edades de 18 a 28 

años. 
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Tabla 1 

Datos sociodemográficos 

  f % 

Edad 18 - 23 130 50.0 

24 - 28 130 50.0 

Tipo de Universidad Pública 72 27.7 

Privada 188 72.3 

Total   260 100 

  

En la tabla 1, se observan los valores de las variables sociodemográficas. Donde 

se evidencia que el rango de edades de 18 a 23 años registra el 50%, así como del 

rango de 24 a 28 años, también alcanzó el 50%. Por otro lado, respecto al tipo de 

universidad, se muestra que el 72.3% corresponden a universidades privadas, 

mientras que el 27.7% pertenecen a universidades públicas. 

Muestreo 

López (2004) menciona que es un método empleado en la selección de los 

componentes de una muestra de la población, considerando que se cumplan con 

los criterios de la investigación. Se utilizó el muestreo no probabilístico, ya que el 

reclutamiento de las participantes se dió bajo los criterios que se han visto 

convenientes (Otzen y Manterola, 2017). 
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3.4    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica:  Se aplicó la encuesta para obtener la información y datos, puesto que 

permite una gran cantidad de recolección sistemática en un periodo corto de tiempo 

(Maya, 2014). 

Instrumentos: Estos son los recursos que se emplearon para la investigación, con 

la finalidad de recopilar información a través de diferentes preguntas que constan 

de componentes las cuales fueron respondidas por la población, en donde se midió, 

procesó e interpretó de forma estadística (Arias, 2020). 

Lista de cotejo de Violencia Simbólica (VISI-12), creado en Perú, por la autora 

Caña; este instrumento dispone de una aplicación individual o grupal, el cual es 

apto para jóvenes y adultos. La finalidad es evaluar el nivel general de la violencia 

simbólica. Por último, el instrumento es de tipo unidimensional, cuenta con 12 

ítems, y su duración es de 10 minutos. En las indicaciones se solicitará: Señalar de 

forma negativa (No) o afirmativa (Sí), con la que considere que ha percibido. 

El objetivo del instrumento es identificar la ausencia o presencia de V. S. de 

forma general, centrado en 12 reactivos, con una escala tipo dicotómica el cual 

tiene 2 alternativas (0=No y 1=Sí). Para interpretar la escala se efectuará por medio 

del puntaje total, esto quiere decir que se obtendrá la suma de cada uno de los 

reactivos. Posterior a ello, se ubicará dentro del rango de puntuación: (0-6 puntos) 

No hay violencia simbólica y (7-12 puntos) Sí hay violencia simbólica. 

Respecto a las propiedades psicométricas del instrumento, esta se dio inicio 

con la búsqueda de bibliografías las cuales estaban relacionadas con el tema, para 

esto se propusieron 12 reactivos, el cual fueron evaluados por 5 jueces, y se 

consideraron de acuerdo a los criterios, tal como la experiencia en el campo de la 

psicología, demostrando así el renombre y grado académico en la comunidad. Esto 

se evidencia en los años de experiencia ya sea como docentes universitarios o 

profesionales. 

De acuerdo a ello, se realizó el primer piloto, aplicando un AFC, para ello se 

utilizó la prueba de (KMO) y esfericidad de Barlett, en el cual se observó un valor 

de 665, por lo que se consideró que indicaba un valor aceptable. Adicionalmente a 

ello, se desarrolló la matriz de componentes para el instrumento propuesto, en este 
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punto se identificó que registra un 36%, por debajo de lo esperado. La lista de cotejo 

mostró una validez interna adecuada, correspondiente a los valores de ajuste x²/ɡl 

(2.00), RMSEA (.07), SRMR (.06), GFI (.99), CFI (.97), TLI (.97), NFI (.98) se 

observó que los ítems propuestos fueron adecuados, a excepción del ítem 10. Se 

evidenció un nivel aceptable de confiabilidad (ω=.765). 

Respecto a las cargas factoriales, presentó sólo un factor total de 12 ítems, 

los cuales oscilan entre .23 y .68, donde todos los reactivos muestran una carga 

adecuada. Por último, se ejecutó la prueba de sensibilidad y especificidad Curva 

ROC, donde se encontró que el instrumento registró valores entre 1.72% y 100% 

entre ambos elementos. 

Cuestionario de violencia entre novios (CUVINO), el cuestionario original 

CUVINO fue creado por los autores Rodríguez-Franco, López-Cepero, Rodríguez, 

Bringas, Antuña y Estrada (2010), en España. Compuesta por 42 ítems y 8 

dimensiones, utilizando la escala de likert con 5 opciones, desde nunca (0), hasta 

casi siempre (4). Comprendiendo además que la clasificación es directa, lo que 

significa que cuanto más violentos son los jóvenes, mayor es la puntuación. 

El objetivo de dicho instrumento fue evaluar la violencia que existe en una 

pareja. Cumple con una administración colectiva e individual, siendo apto para 

adolescentes y jóvenes entre 14 a 28 años de edad. Para ello cada participante 

revisará las preguntas y marcará según el indicador elegido, el tiempo de respuesta 

a la prueba es aproximadamente de 15 a 30 minutos. 

De acuerdo a las propiedades psicométricas del instrumento, en la versión 

original de Rodríguez-Franco et al. (2010) desarrolló un análisis factorial 

confirmatorio, donde se muestran ocho factores de la violencia de pareja, 

evidenciando una varianza de 51.3% con un alfa de cronbach de 0.93 y en el alpha 

se obtiene entre un 0.50 y 0.81. 

En un estudio (Alfaro et al 2017, como se cita en Alfaro et al, 2020), se utilizó 

el instrumento original, donde, fue rechazado por cerca de la mitad de los 

participantes, posiblemente debido a la extensión del cuestionario. Por lo tanto, este 

estudio trabajó con la versión revisada del mencionado instrumento (CUVINO-R). 
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Consta de 20 ítems que evalúan la victimización a partir de cinco factores: 

desapego, humillación, violencia sexual, coerción y violencia física. 

La versión revisada fue abordada por Rodríguez-Diaz et al (2017), quienes 

eliminaron los ítems asociados a violencia de género, ya que consideraban que 

evaluaban conductas orientadas al sexo opuesto y no específicamente dentro hacia 

la relación de noviazgo y suprimieron violencia instrumental y castigo emocional. 

De igual forma se eliminaron diez ítems más, manteniéndose las propiedades 

psicométricas del test original con una consistencia interna para las cinco escalas 

entre 0.64 y 0.74 empleando el alfa de Cronbach y de 0.85 para la escala total. 

La versión reducida del CUVINO, cuenta con las propiedades psicométricas 

para examinar este fenómeno, con valores de confiabilidad entre.729 a .901.  

Basado en un análisis factorial exploratorio de la versión revisada, el 

resultado fue factible (KMO=.944; p.= .000). En el análisis se encontró que ninguno 

de los ítems muestra valores de extracción bajos, puesto que oscilan entre .481 y 

.808, por lo que la contribución de los 20 ítems es significativa a la explicación de 

los componentes. 

En cuanto al análisis de confiabilidad, demostraron que existe consistencia 

interna entre los ítems que evalúan violencia en el noviazgo, así mismo, la escala 

total cuenta con un alfa de Cronbach = .928. 

3.5      Procedimientos 

Para proceder a ello, en primer lugar, se solicitó el permiso al coordinador 

de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo, para utilizar el 

instrumento mediante una carta de solicitud. Luego se remitirá al creador del 

instrumento, a quien se le solicitará permiso para utilizarlo de manera adecuada 

para fines académicos. En segundo lugar, se procedió a realizar la elaboración del 

consentimiento informado, el formulario de evaluación y cuestionarios para 

posterior a ello se realice la impresión e implementación del instrumento a aplicar. 

En tercer lugar, los datos obtenidos de ambos instrumentos se ingresaron al 

Microsoft Excel para realizar las debidas verificaciones del estado y lograr su 

respectiva codificación. En cuarto lugar, se procedió a ingresar los datos obtenidos 
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al paquete estadístico IBM SPSS versión 26, donde se ejecutó el análisis 

estadístico. Finalmente, en quinto lugar, se pasó a elaborar los cuadros, en donde 

se plasmarán los resultados obtenidos del estudio. 

3.6    Método de análisis de datos 

Para procesar los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, se 

utilizó el paquete de estadísticas SPSS versión 26. Se consideró la prueba de 

normalidad de Kolmogórov-Smirnov, ya que, la muestra es mayor a 50 (n>50), de 

tal manera se identifica que es una prueba no paramétrica (Romero, 2016), por 

consiguiente, se emplea el coeficiente de correlación de Rho de Sperman para 

medir el grado de relación entre ambas variables (Martínez et al., 2016). 

Respecto a los resultados, estos se mostraron por medio de los cuadros y 

tablas estadísticas, que en primer lugar fueron analizados, posterior a esto 

interpretados y finalmente se realizó la discusión, el cual logró un grado de 

significancia, una probabilidad de error del 5% y por consiguiente una posibilidad 

de triunfo del 95% en el nivel de confianza. (Hernández et al., 2010). 

3.7 Aspectos éticos 

American Psychological Association & American Psychological Association 

(2010), menciona que otorgar información de forma clara, garantiza la honestidad 

de los datos obtenidos por medio de la muestra, esto evitará una posible alteración 

del contenido que será objeto de estudio. La presente investigación se llevó a cabo 

considerando lo indicado por el código ético del Colegio de Psicólogos del Perú 

(2017), quienes refieren de acuerdo al Artículo 24° que todo tipo de estudio en el 

cual interactúan seres humanos se necesita presentar el consentimiento informado. 

Asimismo, respecto al Artículo 26° menciona que toda información que provenga 

de una investigación debe mostrarse con los resultados reales y no incurrir en la 

falsificación y/o plagio. Adicional a ello, en el Artículo 36° indica que la información 

proporcionada por los participantes debe mantenerse en exclusiva reserva, 

respetando el anonimato y la confidencialidad de la misma. 

Finalmente, de acuerdo con el Código de Ética de la Universidad César 

Vallejo (2020), refieren que para la realización de una investigación es importante 

respetar las normas, la honestidad y responsabilidad ya que estos regulan los 
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principios éticos. Dentro de ello, se encuentra el Artículo 4, en donde se menciona 

que toda investigación en la exista participación de seres humanos, se les debe de 

brindar información entendible y comprensible; de este modo se salvaguarda la 

integridad del participante. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 2 

Prueba de Normalidad de las variables violencia simbólica y violencia de pareja 

Variables Kolmogorov-Smirnova

Estadístico gl Sig. 

Violencia Simbólica 0.222 260 0.000 

Violencia de pareja 0.151 260 0.000 

Desapego 0.185 260 0.000 

Violencia sexual 0.129 260 0.000 

Coerción 0.137 260 0.000 

Humillación 0.174 260 0.000 

Violencia Física 0.183 260 0.000 

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

La Tabla 2 presenta los resultados de la prueba de normalidad utilizando el 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov. Se observa una significancia inferior a 

(p<0.00) para ambas variables, así como para sus respectivas dimensiones, esto 

indica que los datos no siguen una distribución normal, por lo que se optó por 

emplear una prueba no paramétrica; en consecuencia, se aplicó el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman para verificar las hipótesis planteadas. 



25 

Tabla 3 

 Correlación de las variables violencia simbólica y violencia de pareja (N= 260) 

Variable Estadísticos Violencia simbólica 

Violencia de pareja Rho ,631**

p 0,000 

La tabla 3 muestra la relación entre las variables del estudio, dichas variables 

indican que existe correlación significativa positiva entre la violencia simbólica y la 

violencia de pareja (Rho= ,631; p=0,000). 
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Tabla 4 

Correlación entre violencia simbólica con las dimensiones de violencia de pareja 

(N=260) 

    Violencia de pareja 

Variable Estadístico Desapeg

o 

Violenci

a sexual 

Coerció

n 

Humillació

n 

Violenci

a física 

Violencia 

simbólica 

Rho ,315** ,424** ,604** ,579** ,645** 

p 0,000 0, 000 0,000 0,000 0,000 

  

La tabla 4 muestra las relaciones que existen entre la variable violencia 

simbólica y las dimensiones de la violencia de pareja, donde se aprecia correlación 

significativa entre la violencia simbólica y la violencia física (Rho= ,645; p=0,000), 

correlación entre la violencia simbólica y la coerción (Rho= ,604; p=0,000), 

correlación entre la violencia simbólica y humillación (Rho= ,579; p=0,000), 

correlación entre la violencia simbólica y la violencia sexual (Rho= ,424; p=0,000) 

y una correlación entre la violencia simbólica y el desapego (Rho= ,315; p=0,000).  
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Tabla 5 

Descripción de los niveles de la variable de violencia simbólica (N=226) 

Niveles f % 

Bajo 31 13.72% 

Medio 51 22.57% 

Alto 144 63.72% 

  

La información proporcionada en la Tabla 5 revela la presencia de violencia 

simbólica, teniendo en cuenta solo a los encuestados que si percibieron esta 

violencia (226 encuestados). Por lo que se distribuyó en tres niveles: alto, con un 

63.72% de los participantes; medio, con un 22.57%; y bajo, con un 13.72%. En 

consecuencia, la mayoría de los encuestados señalan que la violencia simbólica se 

experimenta mayormente en un nivel elevado. 
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Tabla 6 

Descripción de los niveles de la variable de Violencia de pareja (N=260). 

Niveles f % 

Bajo 28 10.80% 

Leve 56 21.50% 

Moderado 134 51.50% 

Severo 42 16.20% 

En la Tabla 6 se presentan los resultados descriptivos de los niveles de la 

variable de violencia de pareja. Se observa que el 51.50% de los casos muestran 

un nivel moderado de violencia de pareja, el 21.50% exhibe un nivel leve, el 16.20% 

indica un nivel severo de esta forma de violencia, mientras que el 10.80% registra 

un nivel bajo. En consecuencia, la mayoría de encuestados indican que hay 

persistencia de un nivel moderado de violencia de pareja. 
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Tabla 7 

Correlación entre violencia simbólica y violencia de pareja con los datos 

sociodemográficos (N=260). 

Variable Estadísticos Tipo de Universidad Edad 

Violencia de 

simbólica 

Rho ,151 0,073 

p 0,015 0,243 

Violencia de pareja Rho 0,023 0,022 

p 0,707 0,724 

  

En la tabla 7 se presentan los resultados correlacionales de las variables y 

los datos sociodemográficos, donde se aprecia correlación directa débil significativa 

entre violencia simbólica y el tipo de universidad (Rho=,151; p=0,015); sin embargo, 

no se distingue una asociación significativa con la edad (Rho=,073; p=0,243); 

además, se observa que la violencia de pareja no se relaciona significativamente 

con el tipo de universidad (Rho=,023; p=0,707) y la edad (Rho=,022; p=0,724). 
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V. DISCUSIÓN

La violencia simbólica no ocurre sin la participación de las personas que la 

permiten, aunque puede parecer imprevisible, es una forma de violencia real que 

afecta a los individuos Bourdieu (2000). Teniendo en cuenta ello, el objetivo general 

del presente estudio fue establecer la relación de la violencia simbólica y la 

violencia de pareja en estudiantes universitarias de Lima Metropolitana, donde los 

resultados indicaron una correlación directa significativa (Rho=,631; p=,000), lo que 

da a entender que la violencia simbólica puede fomentar la aceptación común de 

los roles y actitudes de género, lo que a su vez puede desembocar en la violencia 

dentro de las parejas. 

En este contexto, los hallazgos están parcialmente vinculados con la 

investigación de Romero (2021), que demostró una conexión directa y significativa 

entre la rabia contenida y el apego ansioso (rp=0.47; p<0.01). Esto sugiere que, en 

una relación con alguien con apego ansioso, la pareja puede recurrir a tácticas 

simbólicas para mantener su control, lo que podría desencadenar respuestas de 

enojo. Este fenómeno encuentra respaldo en la teoría de Galtung (1998), quien 

describe la violencia como una estructura triangular, en otras palabras, la violencia 

directa es sólo la manifestación visible de un problema más profundo que incluye 

aspectos sociales, económicos y culturales. 

Este resultado coincide parcialmente con lo obtenido por Vierira (2020), que 

determinó relación significativa entre el sexismo benévolo y violencia afectiva 

(Rho=,220; p<,05); por lo que se da a entender que a mayor creencia de que las 

mujeres son un grupo débil mayor será el daño psicológico. Esto podría deberse a 

la prevalencia de estereotipos físicos y al papel asignado a la figura femenina, que 

a veces puede generar ofensas y algunas veces daños psicológicos (ONVMGF, 

2018). 

La violencia suele originarse principalmente por la falta de conexión 

emocional en una relación, donde se percibe indiferencia y falta de respeto. Esto 

conduce a un distanciamiento emocional sin llegar a la ruptura, generando una gran 

inestabilidad en la persona afectada (Rodríguez et al., 2010). Por lo que se planteó 

para el primer objetivo específico de la investigación la relación de la violencia 

simbólica con las dimensiones de la violencia de pareja; donde los resultados 
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señalan que existe correlación directa significativa con y el desapego (Rho=,315; 

p=,000) de intensidad baja; también hay correlación directa significativa entre la 

violencia simbólica y la violencia sexual (Rho=,424) de intensidad baja; de la misma 

forma existe correlación directa significativa con coerción (Rho=,604) de intensidad 

media; de igual manera hay correlación directa significativa con humillación 

(Rho=,579) de intensidad media; y por último, existe correlación directa significativa 

con violencia física (Rho=,645) de intensidad media. 

Los resultados de De la Villa Moral, et al. (2017), se relacionan parcialmente 

con los resultados observados en este estudio, ya que demostraron relación directa 

significativa entre la manipulación en la autoestima y la violencia en función de la 

percepción de la víctima (Rho=,210; p=,002), lo que da a entender que las actitudes 

manipulables en la autoestima aumentan la violencia en las parejas. Esto tiene 

sentido, como menciona Rodríguez et al. (2010), quienes señalan que estas 

conductas están vinculadas a la humillación. La humillación implica críticas hacia 

la pareja que afectan su integridad personal, teniendo un impacto significativo en la 

autoestima del individuo afectado. Estos eventos dañan directamente su forma de 

pensar, comportarse y evaluarse físicamente. 

Teniendo en cuenta ello, los resultados discrepan estadísticamente con los 

resultados de Ramírez (2021), quién halló una relación inversa entre la inteligencia 

emocional y la violencia simbólica (Rho=-,33; p<,01), esto implicaría que una 

persona con baja inteligencia emocional podría tener dificultades para manejar el 

desapego de manera efectiva debido a las actitudes de violencia simbólica. Según 

García et al. (2005), existe respaldo para la idea de que, en numerosas situaciones, 

las personas pueden no ser conscientes del maltrato que están experimentando. 

Esto puede llevar a que bloqueen la toma de decisiones y acepten chantajes y 

amenazas contra su integridad sin darse cuenta. Como consecuencia, es común 

que las víctimas permitan estas situaciones y no denuncien el maltrato. 

Es de gran importancia conocer que la violencia simbólica es un fenómeno 

que afecta a mujeres, hombres, niños, niñas, así como a las personas adultas 

(ONVMGF, 2020). Por ello, se dio a conocer el segundo objetivo específico, que 

aborda los niveles generales de violencia simbólica y de pareja, y los rangos de 

edad y tipo de universidad, donde, 63.72% indicó que se encuentra en un nivel alto, 
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el 22.57% en nivel medio y el 13.72% en nivel bajo; además, los resultados sobre 

la violencia de pareja indican que se percibe a un nivel moderado (51.5%), siendo 

más prevalente en personas de 18-23 años (50%) y 24-28 años (50%); por último, 

es relevante destacar que el 72.3% de estas personas pertenecen a universidades 

públicas de Lima Metropolitana. 

Respecto a la violencia simbólica, coinciden con los resultados de Avendaño, 

Rueda y Luna (2021), que en una muestra de 291 universitarias, que en su mayoría 

son participantes de entre 15 y 20 años (59.8%), demostró que este tipo de 

violencia se manifestó en al menos el 23% de las mujeres ya que se han sentido 

rechazadas, ignoradas o presionadas por el programa universitario que cursan y 

en razón de su sexo; asimismo el 13,4% de las estudiantes refirió que al menos 

una vez se han sentido presionadas a ejecutar investigaciones no deseadas en 

razón de su sexo. Por otro lado, Pinzón et al. (2019), encontró, en una muestra de 

300 estudiantes de universidades públicas y privadas, que el 70% de las 

entrevistadas afirmaron que nunca han experimentado una situación de violencia 

simbólica; esto sugiere que pueden influir factores externos en la presencia o 

ausencia de violencia simbólica. 

Respecto a la violencia de pareja, los hallazgos coinciden con la 

investigación de Guerrero (2020), en 402 estudiantes de una universidad pública 

en Lima, según los hallazgos, el 84.8 % de los participantes experimentaron 

violencia en sus relaciones de pareja; además, se observó que la forma más común 

de violencia en el noviazgo fue la falta de interés por parte de la pareja hacia los 

sentimientos del otro. De igual forma, en el estudio de Horna (2020), se descubrió 

que el 58% de 150 jóvenes, tanto mujeres como hombres de entre 17 y 35 años, 

informaron experimentar niveles elevados de violencia en sus relaciones de pareja. 

Es de gran relevancia indicar que se puede dar en forma de amenaza o haciéndola 

efectiva en contra de otra persona, de un grupo social, o de uno mismo; esto puede 

tener como resultado daños físicos, psicológicos e incluso ocasionar la muerte 

(Organización Mundial de la Salud, 1998). 

Respecto a los rangos de edad que más perciben este tipo de violencia, en 

los hallazgos de Garrido-Antón et al. (2020), se encontró que los jóvenes de 18 a 

25 años perciben mayor violencia verbal y que este era el más frecuente entre las 
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parejas, en este grupo, el 45,26% informó que se comunican de manera hostil, y el 

7,3% señaló que llegan a extremos de insultos y humillaciones. Este tipo de 

violencia percibida abarca lo que se conoce como violencia psicológica, esto 

incluye ataques verbales, impedimentos para tomar decisiones, chantajes, 

amenazas a la integridad, insultos y humillaciones (García et al 2005). 

La noción de violencia simbólica se distingue por manifestarse a través de 

actos dominantes, y se manifiesta de manera indirecta, sin implicar un contacto 

físico directo (Bourdieu, 1996); no obstante, si esta forma de violencia se intensifica 

hasta involucrar un contacto físico directo, entonces se clasifica como violencia 

física, fenómeno que, según indican Cáceres y Cáceres (2005), está 

experimentando un aumento significativo en relaciones de pareja. Por lo que se 

planteó el tercer objetivo específico de la investigación que es establecer la 

correlación entre violencia simbólica y datos sociodemográficos(tipo de universidad 

y edad); y la correlación de violencia de pareja y datos sociodemográficos (tipo de 

universidad y edad); donde los resultados indicaron que existe correlación directa 

significativa entre la violencia simbólica y el tipo de universidad (Rho=,151; p=,015) 

de intensidad baja; sin embargo, no se distingue una asociación significativa entre 

la violencia simbólica y la edad (Rho=,073; p=0,243); de igual forma, se aprecia que 

la violencia de pareja no se relaciona significativamente con el tipo de universidad 

(Rho=,023; p=0,707) y la edad (Rho=,022; p=0,724). 

Los resultados de Baldeón y Ponce (2022), se relacionan parcialmente con 

los resultados obtenidos en este estudio, ya que demostraron que existe relación 

directa significativa entre la violencia simbólica y el miedo a la intolerancia a la 

soledad (Rho=,301; p=,001) en madres jóvenes de una institución de edad entre 

18 a 45 años, lo que da a entender que estos estudios se complementan al ofrecer 

una comprensión de cómo la violencia simbólica afecta a diversos grupos en 

diferentes contextos institucionales, esto resulta coherente, tal como señala Caña 

(2022), al destacar que la violencia simbólica surge en diversos entornos, 

particularmente en aquellos próximos a la persona con los que interactúa con 

regularidad, estos contextos establecen pautas de conducta que facilitan la 

interacción con la sociedad y el entorno circundante. 
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Por otro lado, los resultados de Álvarez y Sánchez (2020), discreparon 

parcialmente con el enunciado de la relación entre la violencia de pareja y datos 

sociodemográficos (tipo de universidad), ya que evidenció una relación significativa 

directamente proporcional, entre la violencia de pareja y la dependencia emocional 

(Rho=,576; p=,000) en alumnos de una institución privada de 18 y 26 años de edad. 

un porcentaje de Rho de Spearman .576, y un valor de significancia .000. Asimismo, 

Sernaque (2021), indica que la educación, dada por los educadores con actitudes 

machistas, se asocia con la valoración de violencia contra la mujer de manera 

directa significativa (Rho=,427; p=,000) de intensidad media en universitarios de 18 

a 30 años. La identificación o falta de identificación de comportamientos violentos 

en diversas etapas de las relaciones de pareja y en entornos universitarios sugiere 

una inquietud significativa, este fenómeno no ocurre de manera fortuita, sino que 

se origina en desigualdades y estructuras jerárquicas de poder, desatendiendo así 

los derechos fundamentales de quienes se ven afectados (Rosales et al., 2017). 
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VI.    CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se evidenció que existe una relación estadísticamente significativa 

entre las variables violencia simbólica y violencia de pareja en estudiantes 

universitarias de Lima Metropolitana. (Rho= ,631; p=0,000). 

SEGUNDA: Se halló correlación significativa entre violencia simbólica y las 

dimensiones de la violencia de pareja; la violencia física (Rho= ,645; p=0,000), 

coerción (Rho= ,604), humillación (Rho= ,579), violencia sexual (Rho= ,424), y el 

desapego (Rho= ,315). 

TERCERA: Se halló que en la violencia simbólica se manifestó un 63.72% 

considerado un nivel alto, así como un 22.57% nivel medio, y un 13.72% como un 

nivel bajo. Por otra parte, en la violencia de pareja el 51.50% registró un nivel 

moderado, el 21.50% un nivel leve, el 16.20% un nivel severo y el 10.80% un nivel 

bajo. 

CUARTA: Se halló correlación significativa entre la variable violencia simbólica y el 

factor tipo de universidad en estudiantes universitarias de Lima Metropolitana 

(Rho=,151; p=,000). 
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VII.     RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se sugiere que se siga realizando estudios, ya que son escasas las 

investigaciones sobre estas dos variables, de este modo se ampliara la información 

y permitirá adquirir nuevos conocimientos en el campo científico. 

SEGUNDA: Desarrollar evaluaciones que permitan reconocer e identificar la 

violencia simbólica, para evitar la continuidad de esta problemática, con ello se 

estará previniendo el incremento de violencia sobre la población universitaria. 

TERCERA: Fomentar el desarrollo de programas preventivos, así como un plan de 

intervención sobre la violencia simbólica y la violencia de pareja ya sea en centros 

privados o públicos, con la finalidad de concientizar y que a futuro los índices de 

violencia se vean disminuidos. 

CUARTA: Desarrollar nuevos estudios con otro tipo de población, en donde se 

consideren aspectos sociodemográficos con mayor amplitud de edad, estado civil, 

grado de instrucción; a fin que teóricamente puedan ser comparadas con la 

población estudiada en la presente investigación. 
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ANEXOS 

 Anexo 1. Matriz de operacionalización 

Operacionalización de la Violencia simbólica 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Ítems Indicadores Escala Valor final 

 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia 
simbólica 

Para 
Bourdieu 

(1998), refiere 
que la 

violencia 
simbólica es 
considerada 
una violencia 
invisible para 
sus víctimas, 
ya que esta 

no se percibe 
porque se 

presenta de 
forma 

amortiguada, 
y está se 

relacionada 
con los 

símbolos 
sociales de 

comunicación 

 
 
 
 
 
 

Puntajes 
obtenidos 

mediante la 
Lista de 
cotejo de 
Violencia 
simbólica 
(VISI-12) 
de Caña 
(2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidimensional 
 

 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 8, 

9, 10, 
11 12 

 
 
 
 
 
 

Medios de 
comunicación 

 
Tecnología 

 
Entornos 
cercanos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dicotómica 
0=No 1=Sí 

 
 
 
 
 

No hay 
violencia 

simbólica: 
0 a 6 

puntos Sí 
hay 

violencia 
simbólica: 

7 a 12 
puntos 

 

  



 

 

Operacionalización de la Violencia de pareja 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Ítems Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
Violencia 
de pareja 

 
La violencia de 
pareja se 
presenta 
cuando se 
produce algún 
tipo de 
sufrimiento, 
daño, y/o 
dolencia de 
forma directa o 
indirecta con la 
persona que se 
tiene una 
relación 
sentimental 
(Presaghi et al 
2015). 
 

 
Da referencia a las 
puntuaciones que 
corresponden al 
cuestionario de 
violencia entre novios-
CUVINO-R, 
conformado por tres 
niveles: leve, 
moderado y severo 

 
Desapego 
 
 
Violencia 
Sexual  
 
Coerción  
 
 
Humillación  
 
 
Violencia 
Física 
 
 
  

 
4, 8, 15, 16 
 
2, 6, 14, 18 
 
1, 5, 13, 17 
 
9, 12, 19, 20 
 
 
3, 7, 10, 11 
 
 
 

 
 
Ordinal 
 
0= Nunca 
1= A veces  
2= 
Frecuentemente 
3= 
Habitualmente  
4= Casi siempre  
 

 

  



 

 

Anexo 2. Instrumentos 

LISTA DE COTEJO DE VIOLENCIA SIMBÓLICA (VISI-12)  

Elaborada por: Isabela Betzabeth Caña Florian (2022)  

Modificada: 18 de febrero de 2022  

Señale de manera afirmativa (Sí) o negativa (No) de manera sincera, con la que ha 

experimentado las siguientes situaciones: 

 ÍTEM  SÍ  NO  

1.  

Me he sentido inferior luego de ver programas de televisión donde 
exhibían mujeres que encajan dentro de los “estereotipos ideales” (altas, 
delgadas, rubias, ojos claros, etc.).  

    

2.  

Los comentarios o bromas machistas como “Las mujeres no sirven para 
conducir, ocasionan accidentes”, que se realizan en los medios de 
comunicación impactan de manera negativa en mí, sintiendo enojo, 
tristeza, denigración, humillación, etc.  

    

3.  

Me he sentido ofendida al ver comerciales de televisión donde establecen 
que la mujer sólo debe ser una buena esposa, experta en temas del hogar 
(limpieza, cocina, etc.).  

    

4.  

Me he sentido incómoda/intimidada y/o humillada al utilizar el cuerpo 
femenino como objeto sexual en afiches, carteles, periódicos y publicidad 
en general en la vía pública.  

    

5.  

He leído o he recibido mensajes y/o comentarios discriminatorios, sexistas 
y/o insultantes por parte del sexo masculino (desconocidos y/o conocidos) 
por redes sociales.  

    

6.  

Me he sentido aludida al ver contenido viral con contenido sexista o 
denigrante hacia las mujeres (incluye contenido sexual, rol de la mujer 
desde perspectiva machista, etc.).  

    

7.  
Cuando juego videojuegos online he sido separada o no aceptada en 
partidas virtuales por ser mujer.      

8.  

De acuerdo a mi perspectiva, el mundo “gamer” online es en general para 
la población masculina, ya que son pocas las veces que he jugado o una 
mujer de mi entorno participa de esta actividad.  

    

9.  
En mi centro de estudios y/o trabajo he tenido que esforzarme más que 
mis compañeros varones por sobresalir.      

10
.  

En general, en mi aula de clases, los/las docentes promovieron la 
participación de alumnos por igual, es decir, brindar herramientas de 
participación a hombres y mujeres.  

    

11
.  

Desde pequeña, mis cuidadores me enseñaron que debo ser femenina al 
vestirme (vestidos y maquillaje), comportarme como una dama (cruzar las 
piernas al sentarme por ej.), y no decir groserías en público porque “esas 
no son cosas de una señorita”.  

    

12
.  

Personas de mi entorno (madre, padre, familia, amigos, etc.) me dijo que 
nunca debo tener relaciones sexuales con mi pareja, sino hasta después 
de “llegar de blanco al altar”, sino seré mal vista por los demás y 
catalogada.  

    



 

 

Instrumento. CUESTIONARIO DE VIOLENCIA ENTRE NOVIOS 

(CUVINO-R) 

INSTRUCCIONES: 

Te pedimos que nos des cierta información acerca de tus relaciones 

afectivas de pareja. Para responder la encuesta, piensa en una relación de 

pareja (esto es, que hayas mantenido, al menos, durante un mes). 

Opciones de respuesta: 

0 = Nunca 
1 = A veces 
2 = Frecuentemente  
3 = Habitualmente  
4 = Casi siempre 

N°  
 

Propuesta de adaptación de 
ítems 

Nunca 
 

A 
veces 

Frecuentement
e 

Habitualme
nte 

Casi 
siempre 

1 Pone a prueba tu amor, 
poniéndote trampas para 
comprobar si lo engañas, lo 
quieres o si le eres fiel. 

     

2 Te has sentido obligada a 
mantener relaciones sexuales. 

     

3 Te ha golpeado.      

4 Es cumplidor con el estudio, 
trabajo y amigos, pero llega 
tarde a las citas de ustedes, no 
cumple lo que te promete y se 
muestra irresponsable 

     

5 Te habla sobre relaciones 
amorosas que imagina que 
tienes con otras personas. 

     

6 Insiste en tocamientos que no 
te son agradables y que tú no 
quieres 

     

7 Te ha empujado o jaloneado.      

8 No reconoce su 
responsabilidad sobre la 
relación de pareja, ni sobre lo 
que les sucede a ambos. 

     

9 Te critica, subestima tu forma 
de ser y/o humilla tu amor 
propio 

     

10 Ha lanzado objetos 
peligrosos/contundentes 
contra ti 

     

11 Te ha herido con algún objeto.      

12 Ridiculiza tu forma de 
expresarte 

     



 

 

13 Te ha detenido para que no te 
vayas 

     

14 Te sientes forzada a realizar 
determinados actos sexuales. 

     

15 Ha ignorado tus sentimientos      

16 Deja de hablarte o desaparece 
por varios días sin dar 
explicaciones como forma de 
mostrar su enojo. 

     

17 Invade tu espacio (escucha 
música muy fuerte cuando 
estás estudiando, te 
Interrumpe cuando estás sola, 
etc.) 

     

18 Te fuerza a desnudarte cuando 
tú no quieres 

     

19 Ha ridiculizado o insultado tus 
creencias, religión o clase 
social. 

     

20 Te ridiculiza o insulta por las 
ideas que mantienes. 

     

 

 

 



 

 

Anexo 3. Formulario virtual de los instrumentos 

 

 

    Enlace: https://forms.gle/zUVHKGE3DRoJYf9L9  

 

 

 

 

https://forms.gle/zUVHKGE3DRoJYf9L9


 

 

Anexo. Modelo de Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

                         Título de la investigación: Relación de la violencia simbólica y la violencia de 

pareja en estudiantes universitarias de Lima Metropolitana, 2023. 

Investigadoras: Diaz Carbonel Iris Odalina 

                          Romero Luliquiz Eliane Fabiola 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Relación de la violencia 

simbólica y la violencia de pareja en estudiantes universitarias de Lima 

Metropolitana, 2023”, cuyo objetivo es establecer la relación de la violencia 

simbólica y la violencia de pareja en estudiantes universitarias de Lima 

Metropolitana. Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pre grado 

de la carrera profesional de psicología de la Universidad César Vallejo del 

campus Lima Este, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad. 

Procedimiento 

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

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y 

preguntas sobre la investigación titulada:” Relación de la violencia 

simbólica y la violencia de pareja en estudiantes universitarias de Lima 

Metropolitana 2023”. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos. Las 

respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

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

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

no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 



 

 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

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

participar en la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que 

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

Confidencialidad (principio de justicia): 

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

identificar    al participante. Garantizamos que la información que usted nos 

brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito 

fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador 

principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las 

investigadoras: 

● idiazca@ucvvirtual.edu.pe 

● efromeror@ucvvirtual.edu.pe  

 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo 

participar en la investigación antes mencionada.  

mailto:idiazca@ucvvirtual.edu.pe
mailto:efromeror@ucvvirtual.edu.pe


 

 

Anexo 5.  Carta de permiso de instrumento 



 

  



 

 

Anexo 6: Autorización del uso de instrumentos. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo: Matriz Evaluación de por juicio de expertos 

Lista de cotejo de violencia simbólica (VISI-12) 

  



 

 

  

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuestionario de violencia entre novios CUVINO-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




