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Resumen 

La presente investigación tiene como aporte conocer la problemática de las variables 

de estudios con el fin de desarrollar un bienestar integral para promover la salud en 

el individuo, Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). Por lo tanto, como objetivo de 

investigación se planteó lo siguiente: Determinar la relación entre bienestar espiritual 

y violencia en las relaciones de pareja en mujeres universitarias de Ate, 2024; es un 

enfoque cuantitativo, tipo básica con un nivel descriptivo correlacional simple, diseño 

no experimental y transversal, la muestra fueron 165 mujeres de 18 a 29 años, el 

tamaño de la muestra se obtuvo a través del programa estadístico G-power 3.1, 

mediante un margen de error de 0.5, un nivel de confianza del 95% y tamaño de efecto 

medio de 0.3. Los instrumentos utilizados; Escala de Bienestar Espiritual (SWBS), 

adaptación peruana por Huacachino, 2022 y el Cuestionario de Violencia en el 

Noviazgo (CUVINO), adaptación peruana por Dios, 2020. Entre los resultados se 

encontró que no existe correlación significativa entre las variables. En conclusión, 

ambas variables no presentan dimensiones que miden lo mismo debido a las limitadas 

investigaciones. 

Palabras clave: Bienestar espiritual, mujer, pareja y violencia. 
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Abstract 

The contribution of this research is to know the problems of the study variables in order 

to develop comprehensive well-being to promote health in the individual, Sustainable 

Development Goal (SDG). Therefore, the following was proposed as a research 

objective: To determine the relationship between spiritual well-being and violence in 

relationships in university women of Ate, 2024; it is a quantitative approach, basic type 

with a simple correlational descriptive level, non-experimental design and cross-

sectional, the sample was 165 women from 18 to 29 years old, the sample size was 

obtained through the G-power 3.1 statistical program, using a margin of error of 0.5, a 

confidence level of 95% and medium effect size of 0.3. The instruments used; Spiritual 

Well-being Scale (SWBS), Peruvian adaptation by Huacachino, 2022 and the Dating 

Violence Questionnaire (CUVINO), Peruvian adaptation by Dios, 2020. Among the 

results, it was found that there is no significant correlation between the variables. In 

conclusion, both variables do not have dimensions that measure the same thing due 

to limited research. 

Keywords: Spiritual well-being, women, couples and violence.



 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es de suma importancia debido a que las 

problemáticas están dentro de lo que aborda la salud y el bienestar, este derecho 

respalda y protege a la mujer permitiendo resaltar sus capacidades y habilidades ante 

diversas situaciones, como la violencia en las relaciones de parejas y de forma que 

puedan trabajar el bienestar espiritual consigo mismas, asimismo va a permitir que se 

aperture y fomente más investigaciones de las variables estudiadas. En este sentido, 

el criterio respalda el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) el número 3, que 

promueve la salud y bienestar integral (Organización Naciones Unidas [ONU], 2015). 

La violencia en pareja a nivel internacional, es un fenómeno persistente que 

expone a la mujer como víctima y que somete a experiencias desagradables que se 

dan por esquemas reiterados, convirtiéndose en conductas aprendidas al observar y 

ejercer la violencia, se reportó que el 30% de mujeres agraviadas que oscilan entre 

los quince a cuarenta y nueve años de edad, siendo víctimas de actos violentos como 

físicos y sexuales por parte de su victimario (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2021).  

El arte y psicología del bienestar espiritual se basó en la realización de 

meditación y reflexión que producen soluciones de conflictos relacionados al 

crecimiento personal y social del ser humano. Desarrolla el yo personal, el yo sagrado 

y el nos universal de manera que son fuentes de salud y bienestar en el ser (Vicente, 

2014).  

La Organización Mundial de la Salud consideró que el bienestar espiritual de 

las personas es un elemento importante en la promoción y prevención de la salud. 

(Echevarría, 2022). En una investigación de recolección de datos del bienestar 

espiritual, es señalado que los especialistas de salud deben poseer inteligencia 

espiritual para brindarle a las personas, es decir que mientras haya mayor 

espiritualidad, incrementa la producción y satisfacción de conciencia en nuestro ser 

(Vidal, 2023). 

La violencia en la pareja afecta el crecimiento de las habilidades resilientes en 

las mujeres, además señalan que la reducción del bienestar psicológico se debe a los 

problemas vivenciales según el nivel de afectación presentado, por otra parte 
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mencionan que las mujeres madres suelen aplicar acciones repetitivas en la crianza 

de sus hijos, por consiguiente existe la probabilidad de que ellos manifiesten un tipo 

de violencia, ya sea de manera psicológica o física, donde ellos deciden cortar 

vínculos afectivos y negativos, la cual reciben un apoyo social generando un grado 

de bienestar en una adaptación moderada cuando se sobreponen ante dichas 

experiencias (Gaxiola y Palomar, 2016). 

Por otro lado, el (39.9%), de mujeres latinas han padecido actos violentos por 

su victimario, siendo así su pareja los que ejercen violencia contra la pareja, los tipos 

de violencia se han dado de manera psicológica (35.4%), la física (16.8%), sexual 

(6.9) % y por último (19.1%) la patrimonial o económica (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía [INEGI], 2021).  

De la misma forma, el bienestar subjetivo, según el género los hombres 

presentan un bienestar anímico del (6.8%) a diferencia de las mujeres con (6.2%), de 

manera que se señala el (8.5%) de hombres declararon satisfacción en la vida a 

diferencia de las mujeres (8.3%) que mencionan la eudemonía, enunciando así en la 

siguiente expresión: “soy una persona afortunada” prevaleció un (9.2%), a diferencia 

de “cuando algo me hace sentir mal me cuesta volver a la normalidad” con (4.3%) 

(INEGI, 2023). 

Asimismo, cada 3 de 10 mujeres reportaron que padecieron patrones de 

violencia por parte de su agresor, de manera que se mencionó los tipos de violencia: 

psicológica (14.9%), la física (11.9%), violencia con manifestación no identificada 

(11.3%) y económica (0.18%), de manera que la prevalencia de la manifestación de 

las mujeres suele ser soltera, casada, en estado civil o en unión de hecho (Instituto 

Nacional de Estadística Guatemala [INE], 2019).  

Los tipos de violencia generado en Chile, dentro del contexto de la pareja se 

dieron en edades de 14 años a más, los casos atendidos fueron de 89.500 personas, 

tanto como para los agresores y las víctimas, siendo así que 69.442 son varones 

(77.56%) y mujeres (22.41%), de manera que cada 8 de 10 agresores suelen ser 

varones registrando altos indicios de maltrato en las relaciones de pareja (Red 

Chilena contra la violencia hacia las mujeres, 2023). 
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A nivel nacional, los reportes del Programa AURORA, indicaron 1 millón 85 mil 

415 casos de violencia en la pareja entre el periodo del 2009 al 2021, la cual se 

registró y se da a conocer que el agresor ejerce violencia con el (49.4%) psicológica, 

(39.3%) físico y (11%) sexual en la pareja (Observatorio Nacional de la Violencia 

Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 2021). 

De esta manera, los actos violentos ocasionan daños físicos y psicológicos por 

medio de la violencia ejercida por parte del victimario hacia la mujer de tal manera 

que trae consecuencias de traumatismo, daños psicológicos y problemas en el 

desarrollo integral de la persona, debidamente se evidenció en mujeres jóvenes que 

están dentro del rango de edades de quince y veintinueve años (Secretaría Nacional 

de la Juventud [SENAJU], 2022). 

Los datos reportados por parte del Distrito de Ate, evidenció casos de violencia 

alrededor de 3858, los casos en relación a las mujeres fueron 3164 y de varones 694, 

de esta manera, 2560 mujeres sufrieron violencia psicológica (66.36%), física 

(29.73%) y 131 casos por violencia patrimonial (3.40%) y violencia sexual (0.52%) por 

20 casos denunciados (Municipalidad Distrital de Ate, 2022). 

Asimismo, en Lima Este, Ate y Santa Anita, registraron casos de violencia en 

mujeres, manifestando que la violencia psicológica es de nivel bajo (33.3%) y el 

bienestar psicológico con un nivel moderado, indicando que la humillación minimiza 

la valoración personal en las mujeres que padecieron de actos violentos y percibieron 

obstáculos en mantener una satisfacción en sí mismas, entonces a mayor presencia 

de insatisfacción personal será menor el bienestar psicológico en su vida personal 

(Valdiviezo y Fernandez, 2022). Por otro lado, el bienestar espiritual está dentro de la 

medicina complementaria como métodos y cuidados sugeridos por la OMS siendo un 

pilar de ayuda en relación personal, familiar y social, la cual se encuentra en todas las 

redes de apoyo de salud incluyendo al distrito de Ate (Seguro Social de Salud 

[Essalud], 2023). 

En relación a base de la información contextualizada se formuló la siguiente 

interrogante ¿Existe relación entre el bienestar espiritual y la violencia en las 

relaciones de pareja en mujeres universitarias de Ate, 2024? 
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El proyecto de investigación se justificó por la existencia limitada de 

investigaciones que indagan o estudian los problemas del bienestar espiritual y 

violencia en pareja, el estudio contribuye a profundizar el conocimiento de la relación 

de ambas variables, por lo tanto, este estudio es enriquecedor en información y datos, 

de tal manera servirá como aporte a diferentes y futuras investigaciones a través del 

presente estudio, además permitirá reflejar la relación que tengan ambos constructos. 

A nivel práctico los resultados sirvió de base para incluir propuestas para 

intervenciones como talleres preventivos que orienten y dirijan a las mujeres jóvenes 

sobre las problemáticas presentadas en el entorno y que generen un incremento de 

motivación y concientización en ellas, mediante el aprendizaje y que comprendan la 

importancia que tienen como personas y la responsabilidad futura en construir un 

cambio favorable en su vida personal o familiar al relacionarse con los demás, por 

otro lado, los investigadores que manifiesten interés en continuar investigaciones 

acerca de las variables presentadas, bienestar espiritual y violencia en las relaciones 

de pareja, será de mucha utilidad para diversas casas de estudios ya sean públicos o 

privados de manera que observen las problemáticas latentes en posteriores 

investigaciones. 

Asimismo, es importante abordar dicho problema para mejorar el desarrollo del 

individuo y proporcionar una mejor calidad de vida, relaciones positivas y satisfacción 

personal en personas que hayan vivenciado violencia por parte de su victimario. En 

este aspecto, el criterio respalda el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) el número 

3, que promueve la salud y bienestar integral (ONU, 2015). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se planteó como objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre bienestar espiritual y violencia en las 

relaciones de pareja en mujeres universitarias de Ate, 2024. Asimismo, los objetivos 

específicos: Establecer la relación que existe entre el bienestar religioso y violencia 

en relaciones de pareja en mujeres universitarias de Ate, 2024. Establecer la relación 

que existe entre el bienestar existencial y violencia en las relaciones de pareja en 

mujeres universitarias de Ate, 2024. Describir los niveles de bienestar espiritual en 

mujeres universitarias de Ate, 2024. Describir los niveles de violencia en las 

relaciones de pareja en mujeres universitarias de Ate, 2024. 
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Los antecedentes de las investigaciones de bases de datos internacionales, 

según Vargas (2021) analizó el comportamiento violento y cómo se relaciona con el 

bienestar social y satisfacción de vida, es cuantitativo y correlacional, en una muestra 

de 456 personas, suministraron la escala de violencia personal, escala de bienestar 

social y escala de satisfacción de vida. Reportó una correlación negativa significativa 

indicando que las personas evidencian bajos rasgos de violencia y baja satisfacción 

de vida. 

Osorio et al. (2021) analizaron y describieron la presencia, tipo y nivel de 

maltrato en la relación de noviazgo, contó con 1017 participantes universitarios, es 

descriptivo tipo transversal, utilizaron el Cuestionario en el Noviazgo. Reportaron 

niveles bajos de maltrato en los estudiantes. 

Ruiz Cáceres, (2020) evaluó la relación entre la violencia en el noviazgo, el 

apego y el bienestar psicológico, muestra de 150 participantes de Bogotá, de diseño 

no experimental, descriptivo correlacional, aplicó la Escala de Bienestar Psicológico 

para Adultos (EBP), Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) y 

Apego Adulto - Revisada de Collins (AAS) una Adaptación al contexto chileno. 

Evidenció correlaciones significativas de una magnitud baja entre variables. 

García et. al. (2014) predijeron la relación de pareja, apoyo social y bienestar 

psicológico en adultos jóvenes, es transversal, muestreo no probabilístico e 

intencional, los participantes fueron 148 universitarios, entre dieciocho y treinta y siete 

años, los instrumentos utilizados son la encuesta de relación de pareja (CUVINO), 

Escala de bienestar psicológico de Ryff y Escala de apoyo percibido (MOS). 

Reportaron correlaciones significativas positivas entre bienestar y apoyo social, en 

cambio, en bienestar y violencia observaron correlaciones negativas significativas. 

En el Perú, Valdiviezo y Fernandez (2022) determinaron la relación entre la 

violencia intrafamiliar y el bienestar psicológico en mujeres, siendo una investigación 

básica, nivel descriptivo correlacional, enfoque cuantitativo, corte transversal, muestra 

de 300 participantes entre rango de 18 a 59 años, utilizaron la Escala de Violencia 

Intrafamiliar (VIF-J4) y Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A). Encontraron una 

correlación negativa entre ambas variables. 
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Quispe y Chinarro (2021) establecieron la relación entre el nivel de bienestar 

psicológico y los objetivos de vida en estudiantes de Enfermería en una universidad 

de Ica, siendo un estudio de nivel descriptivo correlacional y transversal, muestra de 

132 participantes, emplearon la Escala de BIEPS-A de Casullo y Escala de Objetivos 

de vida obtuvieron como resultados una relación significativa entre bienestar 

psicológico y los objetivos de vida, con niveles de bienestar psicológico con un  74% 

normal, un 55.5% de nivel alto y un 3.5% bajo. 

Baltazar et al. (2020) examinaron la relación entre las 6 formas de la violencia 

y sus niveles, es de estudio tipo básico transversal con una población de 961 

estudiantes universitarios y 614 participantes. Se suministró la Escala de Violencia 

Intrafamiliar (VIF-J4). Reportaron los resultados de los niveles de la violencia en 

mujeres con un 71% nivel moderado, 20% nivel medio y 10% nivel severo. 

Ponce et. al. (2019) analizaron la relación entre dependencia emocional y 

satisfacción con la vida en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, enfoque 

cuantitativo, con una muestra 1211 participantes, aplicaron el Cuestionario de 

violencia entre novios (CUVINO), el Inventario de Dependencia emocional (IDE) y 

Escala de Satisfacción con la vida (SWLS). Reportaron evidencias de correlación 

significativa entre ambas variables. 

A continuación, se describieron las teorías y enfoques conceptuales que 

ayudaron a comprender las variables de investigación. El bienestar está enfocado a 

los objetivos externos, incluyendo las condiciones y la satisfacción de vida. Huamán 

et al. (2022) presentaron al componente de bienestar psicológico como parte de la 

espiritualidad, ya que es la forma en que uno ha experimentado vivencias personales 

y ha sostenido una valoración por los logros que han sido adquiridos además que este 

componente desarrolle una salud mental positiva que está relacionada con la 

resolución de las incongruencias internas en uno mismo con el entorno social. 

La espiritualidad es el estado comportamental y sentimental en las relaciones 

consigo mismo u otros, dando una sensación de identidad y satisfacción de la vida, 

asimismo, tiene que ver con nuestras creencias etiológicas, los valores y el sentido 

común de la vida que ayudan afrontar los diferentes aspectos de la vida, como la 

integridad espiritual (Mesquita et al., 2014). 
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En ese sentido, el bienestar espiritual es la satisfacción interna que se genera 

en parte de la relación de una persona, Ellison refirió que el bienestar espiritual se 

basa en la relación de la armonía o en la interconexión con la naturaleza, esta puede 

ser una relación consigo mismo y con un ser superior, la cual, comprende el estado 

de los sentimientos y comportamientos cognitivos positivos teniendo relación consigo 

mismo y generando a sí mismo una armonía, tranquilidad y actitud positiva que 

contribuye en el desarrollo personal de la vida del individuo (Ruiz, 2019). Además, 

actúa en base al estado emocional, psicológico y social, en el que se evidencia que 

existe un gozo de una buena vida siendo fructífero y una aspiración personal a las 

emociones (Rojas, 2022). 

Ellison (1983) explicó al bienestar espiritual como una sensación de armonía 

interna en el ser humano, que se da a partir de la relación intrapersonal, interpersonal, 

o con un ser espiritual superior, teniendo dos dimensiones: existencial y religioso, por 

otro lado, la mayoría de personas ignoran la dimensión religiosa en sus vidas y las 

creencias etiológicas que desempeñan el bienestar. 

Por otro lado, Rengifo (2020) detalló sobre las dimensiones del bienestar 

espiritual siendo el primero: bienestar existencial, esto indica la percepción que tiene 

el individuo hacia su persona y la satisfacción de vida que tiene como propósito la 

calidad y el bienestar de su persona y la dimensión religiosa que está relacionado con 

Dios, el cual, es considerado como un ser superior a uno mismo y sagrado, de manera 

que implica las creencias, prácticas religiosas y la espiritualidad que se manifiesta 

ante el ser humano con Dios. Asimismo, se hizo uso de la adaptación de la escala 

Bienestar Espiritual SWBS por Huacachino (2022) la cual logró adaptar la escala en 

una muestra peruana de universitarios, dando a explicar las dos dimensiones, 

bienestar religioso y bienestar existencial. 

El bienestar religioso, son las creencias que tiene el individuo para proporcionar 

bienestar y protección ante el riesgo de la perpetración ante la violencia ejercida en 

la pareja, de manera que la religiosidad funciona como un factor protector o de riesgo 

según las creencias internas por el individuo, ya sea por la esencia o expectativa de 

su fe (Warren, 2015). 
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La religión es parte de la producción cultural del ser humano, de manera que 

es un sistema cultural que representa la realidad y la orientación de las prácticas 

religiosas y las creencias etiológicas que se dirigen a los aspectos conflictivos y 

desafiantes como la experiencia de la violencia en la humanidad. 

El bienestar existencial, implica el entendimiento a la humanidad desde la 

condición humana más que con la naturaleza, más que una explicación sobre ese 

aspecto, es el comprender con una reevaluación de la experiencia y vivencia del 

individuo y en el momento en que lo haga logrará ser capaz de referirse a sí mismo 

con una mejor percepción de vida, además de sentirse con un propósito y significado 

en la vida (De Castro, 1999). 

En este aspecto, se acopló la teoría del bienestar humano, explica que las 

personas juzgan su situación objetiva según los estándares de comparación en base 

a las aspiraciones, sentimientos y expectativas que son necesidades personales para 

la satisfacción del bienestar espiritual de la persona (Campbell,1981). 

Seligman (2014) menciona la teoría del bienestar, con su modelo “PERMA" 

que presenta cinco elementos: emociones positivas, compromiso, propósito o sentido, 

logros y relaciones positivas. El primero indica que el individuo al sentir felicidad y 

placer las vivencias pueden ser satisfactorias. El segundo componente, el 

compromiso es relacionado al flujo, donde menciona las fortalezas y el talento que el 

individuo tiene que aprender a utilizarlas. El tercer componente, es decir el sentido, 

habla acerca de lo significativo que puede ser la vida y que consiste en la pertenencia 

de servir a algo que uno crea. El cuarto elemento menciona que cada detalle 

alcanzado en la vida se tiene que observar de cómo se obtuvo este logro y como 

plasmará una gratitud hacia los demás. Por último, el quinto elemento, el individuo al 

entablar relaciones sociales positivas con una cifra de personas adecuadas será vital 

para generar bienestar. 

Asimismo, se describieron los tipos básicos de necesidad del bienestar 

espiritual. Primero se basa en la necesidad de adquirir bienes y recursos materiales 

que tengan relación con la vida del individuo, pero en cambio los bienes materiales y 

los ingresos son menos vinculados con el bienestar de la persona. Segundo, la 

necesidad de las relaciones sociales de la persona hace que sientan la sensación de 
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brindar una cálida y sólida relación con su entorno, de manera que se vuelve 

fundamental y parte de la vida diaria. Tercero, está relacionado con la necesidad de 

satisfacción de uno mismo y los sentimientos en relación de competencia con uno 

mismo y los demás dando sentido y valor a las actividades diarias. En este sentido la 

teoría tiene relación con las necesidades que sirven como soporte para el bienestar 

espiritual. 

De esta manera, se hizo uso del enfoque humanista, Riveros (2014) menciona 

el inicio de explorar el conocimiento del ser humano, este enfoque se encarga de 

buscar al hombre como un ser holístico que complemente su contexto social a través 

de su experiencia interior buscando tener bienestar espiritual. 

En cuanto a la segunda variable, corresponde a la violencia en relaciones de 

pareja, se definió que violencia es el maltrato físico y psicológico que ejerce el 

victimario hacia otra persona, teniendo como consecuencias daños psicológicos, 

humillación, privación o muerte (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). La 

violencia contra la mujer es cualquier acción que produce sufrimiento y daño 

afectando el aspecto físico y psicológico, la cual es una manifestación donde la 

persona ejerce poder sobre otra debido a una condición de género (INEI, 2018) 

El acto violento es ejercido por parte del victimario hacia la víctima, de manera 

que hace uso del poder según el grado del daño o amenaza efectiva en contra de uno 

mismo u otra persona, de este modo ocasiona lesiones, muerte, trastorno y daños 

psicológicos en el desarrollo de la persona (Sarabia, 2018). 

Por otro lado, la violencia de pareja representa las diferencias que se 

mantienen por el plano social y cultural sobre la superioridad masculina, es decir la 

desigualdad que existe entre varones y mujeres (Expósito y Ruiz, 2010). También es 

la conducta o acción que se da dentro de una relación íntima de pareja, la cual causa 

daño, sufrimiento psicológico o sexual por parte de la pareja, de modo que afecta el 

entorno y los grupos culturales o religiosos (Observatorio Nacional de la Violencia 

Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 2021). 
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Rodríguez et al. (2010) mencionaron sobre la violencia ejercida en parejas, la 

cual desprende que el acto violento se manifiesta en una relación y que se da de 

manera latente en la sociedad, entre las dimensiones se menciona sobre el desapego, 

castigo emocional y otros. Flores y Barreto (2018), indicaron que la violencia 

emocional es comprendida por hechos continuos y frecuentes que tiene un objetivo, 

como el control y dominio hacia la víctima en un vínculo afectivo, de manera que se 

justifica por el carácter explosivo y las expresiones negativas al mostrar a su pareja, 

debidamente se le dificulta controlarse a uno mismo y también el agresor presenta 

pensamientos de propiedad sobre su pareja. Por otra parte, Dios (2020) consiguió 

adaptar el cuestionario de violencia entre novios, con participantes estudiantes 

universitarios, mencionando las ocho dimensiones que implican la violencia de pareja. 

Por otro lado, la teoría del ciclo de la violencia Walker (1979), indicó que la 

teoría se divide en tres fases. Primero, inicia la fase de acumulación o construcción 

de tensión, la cual consiste en un acto violento donde la víctima cree tener el control 

y evita el incremento de violencia de su victimario de manera que intenta calmar la 

molestia de su maltratador, segunda fase es la agresión o la descarga de tensión de 

ambas partes, se incrementa la intensidad de violencia física, psicológica y sexual 

donde el maltratador descarga ira e impulsividad, la víctima para sobrevivir complace 

y tranquiliza a su victimario siendo amable y servicial, por último, la tercera fase es de 

arrepentimiento, conciliación o luna de miel donde el victimario demuestra 

culpabilidad, promete buscar ayuda y manifiesta que no volverá a suceder, de manera 

que la víctima perdone al agresor, continuando la relación como si no hubiera ocurrido 

nada.  

Bronfernbrenner (1979) menciona sobre la teoría ecológica del desarrollo 

humano la relación que existe en el entorno y desarrollo de la persona, de manera 

que permite entender que la violencia desde el aspecto social o cultural las personas 

interactúan. La teoría resaltó acerca de los factores culturales tanto como la 

desigualdad de género, la sumisión y los estereotipos que hay en el entorno, en este 

contexto se desarrolla la interacción de manera individual, familiar y social afectando 

los patrones de comportamiento en relación de pareja. 
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En este sentido, la teoría explicó los componentes que influencian en el 

conducta de la persona, el microsistema siendo la familia el núcleo de aprendizaje en 

la dinámica familiar y relación de pareja, de manera que los patrones de conducta 

forman parte del aprendizaje y desarrollo del individuo, así como los actos de violencia 

ejercidos y observados en su hogar, por otro lado, el mesosistema implicó la 

interacción en las relaciones sociales del individuo, siendo una influencia las 

experiencias en la relación de pareja donde los amigos manifiestan tener un control o 

dominio sobre su pareja y finalmente está el macrosistema siendo los factores 

culturales del entorno, como los valores culturales, creencias e ideología. 

Respecto a los conceptos necesarios se empleó en la presente investigación 

el significado de mujer proviene del latín mulier-eris mujer, persona del sexo femenino, 

la cual es un lenguaje más articulado en el sistema mundial (Torres, 1986). Para la 

RAE la palabra mujer proviene del latín mulier, - eris, asimismo refiere que es la 

persona del sexo femenino, que ya entro en la pubertad y adultez, con cualidades 

determinadas (Real Academia Española [RAE], 2001). 

Por lo tanto, se planteó la siguiente hipótesis general: Existe relación 

significativa entre bienestar espiritual y violencia en las relaciones de pareja en 

mujeres universitarias de Ate, 2024. H0: No existe relación significativa entre el 

bienestar espiritual y violencia en las relaciones de pareja en mujeres universitarias 

de Ate, 2024. Como hipótesis específicas: 1) Existe relación significativa entre el 

bienestar existencial y violencia en las relaciones de pareja en mujeres universitarias 

de Ate, 2024. 2) Existe relación significativa entre el bienestar religioso y violencia en 

las relaciones de pareja en mujeres universitarias de Ate, 2024. 
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II. METODOLOGÍA 

La investigación fue de enfoque cuantitativo, ya que son medibles o 

cuantificables es decir presentan valores numéricos, mediante el uso de métodos 

estadísticos para obtener resultados tanto de frecuencia o medición (Cely, Palacios y 

Caicedo, 2023). El tipo de investigación básica, se encargó en generar nuevos 

conocimientos para la comprensión de fundamentos y hechos observables por 

trabajos teóricos (Arispe, 2020). Por otro lado, se buscó analizar sucesos inciertos, 

generando nuevas informaciones para una explicación detallada para estudios 

posteriores y de aplicación (Hadi et al., 2023). 

Se empleó un diseño no experimental transversal, de modo que no existe 

manipulación entre las variables y está encargada de la medición e interrelación de 

las variables en un determinado tiempo. Asimismo, fue correlacional simple, ya que 

permitió relacionar una variable con otra en cuanto a los resultados, de modo que, se 

comportaron ambas variables teniendo en cuenta que se recopiló información para el 

estudio y relación de ambas variables (Álvarez, 2020). 

El bienestar espiritual, refiere que es la naturaleza interconectiva, además se 

menciona a la armonía que presenta el ser humano, con una significación expresiva 

incluyendo objetivos, propósitos y valores emergentes en la vida a nivel personal. Es 

decir, la persona manifestará un equilibrio armonioso con la espiritualidad teniendo 

un significado para sí mismo (Fajardo y Henao, 2019). La variable del proyecto será 

medida por la adaptación Escala de Bienestar espiritual SWBS en estudiantes 

universitarios, esta escala contiene 20 ítems, que contiene 2 dimensiones: bienestar 

existencial y bienestar religioso; y de Escala Ordinal. 

La violencia en relaciones de pareja es el poder y la disputa de superioridad 

entre varones y mujeres en una relación de pareja, mayormente suele darse por el 

dominio de un mando que se da en la interrelación y el diálogo disparejo entre las 

parejas involucradas, por lo general es reconocido por ejercer la violencia entre novios 

(Manrique et al., 2022). La variable es medida por el cuestionario de CUVINO 

adaptado en Perú que cuenta con 8 dimensiones, violencia física, sexual, psicológica, 

económica, humillación, castigo emocional, desapego y coerción. Egoísmo, celos, 

falta de responsabilidad, tocamientos, obligación a tener sexo, amenaza, machismo, 
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invasión de espacio, golpes, insultos, estropear objetos, destrucción de propiedad, 

manipulación y negación de afecto; y de Escala Ordinal. 

La población estimada estuvo conformada de 355.034 mujeres del distrito de 

Ate (Ministerio de Salud [MINSA], 2023). Por lo tanto, se investigaron las 

características e interrelación entre ellas dentro de una cantidad determinada, 

definiéndose como el conjunto de personas o seres vivos finitos o infinitos de un lugar 

o espacio en el que se analizará con las variables (Arias et al. 2016). 

Los criterios de inclusión: Estudiantes universitarias que oscilan entre edades 

18 a 29 años. Estudiantes universitarias que estén dentro de una relación de pareja a 

partir de 3 meses. Estudiantes universitarias que vivenciaron una experiencia de 

violencia de pareja que presenten indicadores en el tamizaje. Estudiantes de 

universidades del distrito de Ate. Los criterios de exclusión: Estudiantes universitarias 

que no acepten participar en el estudio de investigación. 

La muestra estuvo conformada por un total de 165 mujeres universitarias. Se 

empleó el G-Power que es un programa estadístico que permite diseñar y realizar 

estimaciones en la potencia estadística y en el tamaño (Faul et al. 2009). Así mismo 

se realizó un cálculo con un margen de error de 0.5 con un nivel de confianza del 95% 

con un tamaño de efecto medio de 0.3 (Ver - anexo 8). 

Se procedió con un muestreo no probabilístico intencional, de manera que se 

incluye a todas las mujeres de distintas casas de estudios del distrito de Ate, que 

asisten de manera presencial y virtual a sus clases. Se hizo uso del muestreo por 

arrastre o bola de nieve, se caracteriza cuando los participantes difunden como red 

de apoyo de forma directa o indirecta con la finalidad que permita contactar un mayor 

número de participantes para la encuesta, así incrementar o llegar a la cantidad de 

muestra total para el estudio (Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, 2022). 

La técnica e instrumento son una herramienta de recolección de datos que 

permite la obtención de información de los resultados, de manera que se basan en un 

conjunto de instrumentos utilizados que permiten ser un recurso para la 

investigación. (Hernandez & Duana, 2020) 



14  

Al respecto, el cuestionario Bienestar espiritual es una escala original 

construida por Paloutzian y Ellison (1982), la prueba procede de Estados Unidos y fue 

construida para medir la dimensión o estado espiritual del ser humano, dirigido a 

pacientes clínicos de manera individual y grupal, así mismo los autores trabajaron en 

una muestra de 500 participantes de ambos sexos, puede ser aplicado en jóvenes y 

adultos, de manera individual o colectiva. En cuanto a las propiedades psicométricas 

es medida y puntuada de 1 al 6, cuenta con 20 ítems y dos dimensiones: bienestar 

existencial y religioso. La prueba constó de 6 alternativas en escala tipo Likert 

denominado de la siguiente forma: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), 

ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), desacuerdo (4), acuerdo (5), totalmente de 

acuerdo (6). 

El instrumento Bienestar Espiritual (SWBS) adaptado por Luna, et al. (2017) se 

elaboró en Estados Unidos, la cual tuvieron que investigar las propiedades 

psicométricas de la escala de bienestar espiritual en 305 participantes, utilizaron los 

20 ítems afirmativos en dos factores como el Bienestar existencial  que está 

conformado por los ítems 3,5,7,9,11,13,15 y 19 y el bienestar religioso por los ítems 

2,4,6,8,10,12,14,16,18 y 20. El cuestionario consta de 6 alternativas y de la escala 

tipo Likert  considerando: Muy desacuerdo (1), Moderadamente desacuerdo (2), En 

desacuerdo (3), De acuerdo (4), Moderadamente de acuerdo (5). Asimismo, las 

propiedades psicométricas evidenciaron que la escala total y las ambas dimensiones 

obtuvieron valores confiables: Bienestar Espiritual = α.91, Bienestar existencial = α.88 

y Bienestar religioso= α.92. 

Se utilizó la adaptación del instrumento Bienestar Espiritual (SWBS) en Perú 

por Huacachino (2022), trabajo con estudiantes universitarios en una muestra de 445 

participantes de ambos sexos, el cual evidencia una consistencia interna en la 

dimensión religiosa con un alfa de Cronbach de 9.35 y alfa de Omega .924 (Ver - 

anexo 5).  

Por otra parte, la escala original del Cuestionario de violencia en el noviazgo 

(CUVINO), está construida por Rodríguez et al. (2010) tuvieron que evaluar y 

diagnosticar la violencia en el noviazgo, dirigido para adolescentes y jóvenes, tuvo 

como muestra 5170, estuvo conformado por 42 ítems y 8 dimensiones: humillación, 

castigo emocional, desapego, coerción, violencia física, psicológica, sexual y 
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patrimonial. Escala Likert: 1) Nunca, 2) A veces, 3) frecuente, 4) habitual y 5) casi 

siempre. Las cargas factoriales son 68 y 82 y se aplica de manera individual o grupal, 

la edad mínima es de 14 años y sin determinar el tiempo, tienen como validez el alfa 

de Cronbach 0.932. 

La adaptación del instrumento en Bolivia por Alfaro (2020) dirigido a jóvenes 

universitarios con una muestra de 430, presentó modificaciones en los ítems. Estuvo 

compuesta por 20 ítems, evaluaron la victimización en las 5 dimensiones, desapego, 

humillación, violencia sexual, coerción y violencia física, asimismo revela una validez 

del alfa de Cronbach= .928 y un RHO= .941, lo cual indica valores confiables. 

Se utilizó la adaptación del instrumento analizado en Perú por Dios (2020) 

analizó las propiedades psicométricas, trabajo con estudiantes de educación superior, 

en una muestra de 301 estudiantes de ambos sexos, el cuestionario está dividido por 

8 dimensiones, teniendo como validez el alfa de Cronbach con .968 y alfa de Omega 

con .971, el autor concluyó que cuenta con evidencias de validez y confiabilidad (Ver 

- anexo 6). 

Para el método de análisis de datos se realizó la búsqueda de las participantes 

en las distintas universidades del distrito de Ate, teniendo en cuenta los criterios 

planteados en la investigación, asimismo se entregó el consentimiento informado para 

la aceptación de las participantes, sus datos fueron de manera anónima, la encuesta 

fue aplicado de manera física, detallando la finalidad del presente estudio, se 

recolectó y verificó los datos obtenidos de las participantes, y se procedió con la 

ejecución del análisis de datos, se realizó una base de datos en el programa Microsoft 

Excel, y se exportó los resultados obtenidos al programa estadístico SPSS V.26. El 

análisis de datos se realizó en una base de datos estadísticos SPSS versión 26. Se 

examinaron la correlación entre variables y dimensiones según los objetivos 

expuestos en el estudio, se hizo uso de la prueba Kolmogorov ya que es una prueba 

de normalidad no paramétrica además de la distribución de datos, determinando el 

ajuste entre dos distribuciones de probabilidad cuando la muestra es mayor de 50 

personas (Platas, 2021). 
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Asimismo, se consideró los siguientes principios éticos mediante las 

instituciones como American Psychological Association (APA, 2017), el Colegio de 

Psicólogos del Perú (CPP, 2018) y el Código de ética de la Universidad César Vallejo 

(UCV, 2022). Siendo fundamental el trato cordial hacia las participantes del estudio. 

En cuanto al principio de beneficencia, se les dio a conocer que no serán afectadas 

por algún tipo de daño en la investigación, esto implica que se dio la finalidad del 

estudio, además no se utilizaron los datos personales de las participantes, por lo tanto, 

lo mantenemos en anonimato y confidencialidad. El principio de justicia, se tuvo un 

trato justo e igualitario hacia las participantes, es decir que no se manifestó prejuicios 

o preferencias dentro de la investigación. Por último, el principio de la integridad, se 

hizo uso prudente de los datos obtenidos sin alterar o modificar los resultados. 

De tal modo, el Código de ética de la Universidad César Vallejo (2022), hace 

referencia al artículo Nª3 hacia los siguientes principios: como investigadores 

debemos tener una integridad ante una indagación científica; la honestidad intelectual 

en cualquier aspecto que se inicie en un estudio; la objetividad e imparcialidad que 

uno debe estar sujeto dentro del ámbito laboral y profesional como investigador; la 

veracidad, justicia y responsabilidad al ejecutar un estudio asimismo al difundir los 

resultados de una investigación científica, ante cualquier situación científica como 

investigador debe actuar con transparencia sin que haya otra finalidad en el estudio 

científico, como investigadores se consideró a la autonomía ya que los partícipes 

cuentan con una elección libre de estar dentro de la investigación.  

Además, como investigadores sostenemos que ante una investigación la 

integridad humana debe prevalecer sin algún interés por alguna característica social 

de los participantes; por consiguiente, en nuestra investigación afianzamos un trato 

adecuado e igualitario hacia los participantes así generamos equidad; por último, se 

considera el respeto de los derechos de propiedad intelectual de otros autores ante 

la recopilación de datos e información mediante el uso de normas APA. 
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III. RESULTADOS 

 
Tabla 1  

Relación entre bienestar espiritual y violencia en las relaciones de pareja en mujeres 

universitarias de Ate, 2024 

 Bienestar espiritual 

Violencia en las 
relaciones de 

pareja 

Rho de 
Spearman 

Bienestar espiritual Coeficiente de 
correlación 1,000 -,013 

Sig. (bilateral) . ,867 

N 165 165 

Violencia en las relaciones 
de pareja 

Coeficiente de 
correlación 

-,013 1,000 

Sig. (bilateral) ,867 . 

N 165 165 

 
En la tabla 1 se puede evidenciar que no existe una correlación entre ambas variables 

debido a que el valor es mayor a p>0.05 de manera que se acepta la Ho que indica 

que no existe una relación significativa entre bienestar espiritual y violencia en las 

relaciones de pareja. 
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Tabla 2 

Relación entre bienestar religioso y violencia en las relaciones de pareja en mujeres 

universitarias de Ate, 2024 

 

 Bienestar religioso 
Violencia en las 

relaciones de pareja 

Rho de 
Spearman 

Bienestar religioso Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,009 

Sig. (bilateral) . ,907 

N 165 165 

Violencia en las 
relaciones de pareja 

Coeficiente de 
correlación 

,009 1,000 

Sig. (bilateral) ,907 . 

N 165 165 

 

En la tabla 2 se observa que no existe correlación debido a que el valor es mayor que 

p>0.05, lo cual se acepta la Ho que indica que no existe relación entre Bienestar 

religioso y violencia en las relaciones de pareja. 
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Tabla 3 

Relación entre bienestar existencial y violencia en las relaciones de pareja en mujeres 

universitarias de Ate, 2024 

 

 
Bienestar 
existencial 

Violencia en las 
relaciones de 

pareja 

Rho de 
Spearman 

Bienestar existencial Coeficiente de correlación 1,000 -,015 

Sig. (bilateral) . ,848 

N 165 165 

Violencia en las 
relaciones de pareja 

Coeficiente de correlación -,015 1,000 

Sig. (bilateral) ,848 . 

N 165 165 

 
En la tabla 3 se aprecia que no existe correlación debido a que el valor es mayor que 

p>0.05, lo cual se acepta la Ho que indica que no existe relación entre Bienestar 

existencial y violencia en las relaciones de pareja. 
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Tabla 4 

Nivel de bienestar espiritual 

 

Nivel Nª Mujeres % 

Bajo 10 6.1% 

Medio 86 52.1% 

Alto 69 41.8% 

Total 165 100% 

 

En la tabla 4 se observa que el 52.1% de mujeres presenta un nivel medio en 

bienestar espiritual, 41.8% un nivel alto y 6.1% un nivel bajo, es decir, que la mayoría 

de mujeres se encuentra en un nivel medio de bienestar espiritual. 
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Tabla 5 

Nivel de violencia en las relaciones de pareja 

 

Nivel Nª Mujeres % 

Bajo 160 97% 

Medio 5 3% 

Alto 0 0% 

Total 165 100% 

 

En la tabla 5 se observa que en el nivel bajo cuenta con un 97%, el nivel medio con 

3% y por último en el nivel alto con un 0% de violencia en las relaciones de pareja, 

por lo tanto, se evidencia que la mayoría de mujeres se encuentra en un nivel bajo de 

violencia en las relaciones de pareja. 
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IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los hallazgos encontrados y en base al objetivo general se 

evidencio que no existe una correlación entre bienestar espiritual y violencia en las 

relaciones de pareja, de manera que se confirmó la hipótesis nula planteada y se 

discrepan con estudios que evalúan violencia y variables asociadas a las dimensiones 

de bienestar espiritual; en ese sentido los estudios de Valdiviezo y Fernandez (2022) 

sobre violencia intrafamiliar y bienestar psicológico, donde se aprecia una correlación 

negativa media entre sus variables, esta diferencia puede ser debido a que su muestra 

estuvo conformada por 300 mujeres universitarias, mientras que la muestra de la 

investigación estuvo compuesta por 165 mujeres; asimismo han realizado su 

investigación con la aplicación de distintos instrumentos y otras variables, por lo tanto, 

no hay asociación con nuestros resultados de investigación. 

Seligman (2014) refiere que el bienestar psicológico en el ser humano busca 

comportarse de manera eficaz al entablar relaciones positivas, donde desarrollan sus 

habilidades y potencialidades, de modo que va a conseguir un funcionamiento 

psicológico adecuado, asimismo el bienestar espiritual es una sensación de armonía 

interna que se basa en la relación intrapersonal e interpersonal y en la relación que 

tiene con un ser superior originando tranquilidad y actitud adecuada en el desarrollo 

personal (Ellison,1983). 

Por lo tanto, se puede indicar que el bienestar espiritual es un pilar fundamental 

que refleja buscar un mejor propósito de vida, a través de elementos del bienestar 

que permita llevar a cabo acciones positivas para uno mismo y para los demás, esto 

implica que al mejorar la calidad de vida se aumentará la armonía en las mujeres y a 

la vez podrán identificar las conductas de riesgo, como la violencia de pareja que 

impide o afecta el crecimiento personal. 

En cuanto al primer objetivo específico, se evidenció que no existe una 

correlación significativa entre la dimensión bienestar religioso y violencia en las 

relaciones de pareja, de tal forma no se encontraron hallazgos que evalúan dicha 

dimensión y variable, debido a la limitación de investigaciones, al respecto Seligman 

(2014) mencionó las emociones positivas y el compromiso como componentes de la 

teoría del bienestar, donde el ser humano se compromete consigo mismo y toma 

interés hacia una relación positiva con su entorno y consigo mismo. Por lo tanto, las 
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mujeres modificarán sus propias ideas, instaurando esperanza e impulso para buscar 

el bienestar de ellas mismas, fortaleciendo sus virtudes para afrontar las dificultades, 

con la finalidad de que las mujeres no sufran violencia por parte de su pareja. 

Bronfernbrenner (1979) refiere que el ser humano al mantener creencias 

religiosas o una ideología en su vida cotidiana o en sus relaciones culturales y sociales 

genera una relación y satisfacción significativa con un ser superior, la cual le conlleva 

al ser humano un sentido de bienestar, en búsqueda de una reflexión y meditación 

espiritual; de esta manera que el ser humano comprende las interrelaciones del 

entorno social y el desarrollo donde la persona participa de acuerdo a sus 

expectativas como ideas, creencias y valores; por lo tanto, el bienestar religioso 

proporciona bienestar y una protección ante actos violentos que ejerce la pareja, este 

factor suele darse según las creencias internas que tiene cada persona (Warren, 

2015).  

Por ende, las mujeres modificarán sus propias ideas, instaurando esperanza e 

impulso para buscar el bienestar de ellas mismas, fortaleciendo sus virtudes para 

afrontar las dificultades, con la finalidad de que las mujeres no sufran violencia por 

parte de su pareja. 

En cuanto al segundo objetivo específico, la relación entre bienestar existencial 

y violencia en las relaciones de pareja en mujeres universitarias, no se evidenció una 

correlación significativa, de forma que estos datos encuentran discrepancia con 

estudios que evalúan la violencia y variables que se asocian a la dimensión de 

bienestar existencial; de este modo discrepan con la investigación de Ruiz Caceres 

(2020) respecto a la violencia en el noviazgo y bienestar psicológico, donde se aprecia 

una correlación inversa entre sus variables, esta diferencia puede ser debido a que la 

muestra estuvo conformada por ambos sexos en residentes de Bogotá, mientras que 

la investigación estuvo conformada por mujeres universitarias residentes peruanos, 

asimismo han realizado su investigación con la aplicación de distintos instrumentos y 

otras variables, por lo tanto, no hay asociación con nuestros resultados de 

investigación.  

 



24  

Seligman (2014) refiere que el ser humano dispone y ejerce un soporte 

emocional ante situaciones difíciles, es decir que interactúa con otras personas para 

facilitar posibles soluciones y enfrentar las conductas violentas; asimismo el ser 

humano busca un significado propio para sentirse bien consigo mismo y requerir la 

ayuda de un familiar u organización si lo requiere. Por lo tanto, el bienestar existencial 

es la evaluación y reevaluación de las experiencias vividas y que desde ese aspecto 

la condición humana comprende la percepción de la vida, buscando disfrutar de un 

propósito significativo de la persona (De Castro, 1999). 

De esta manera, el ser humano busca un significado propio y de 

pertenencia para sentirse bien consigo mismo, por lo que generará confianza y amor 

propio para desenvolverse de forma independiente en su contexto social, por lo cual, 

al ejercer una relación de manera positiva optará por una convivencia armoniosa. 

En cuanto al tercer objetivo específico, se evidencio los niveles de bienestar 

espiritual con porcentajes mayores en el nivel medio y encuentran similitud con 

estudios con variables asociados; en ese sentido los estudios de Quispe y Chinarro 

(2020) refieren porcentajes mayores en el nivel medio de bienestar psicológico. Por 

lo cual, se acopló la teoría del bienestar de Seligman (2014) indicando que el ser 

humano satisface sus necesidades básicas aportando beneficios y satisfacción que 

permite perseverar y enfrentar los retos de la vida diaria. Campbell (1981) refiere que 

el ser humano necesita fortalecer su desarrollo personal para una satisfacción consigo 

mismo y con su entorno social, por ende, la persona va adoptando un valor y sentido 

de vida para un mejor bienestar espiritual. Asimismo, el bienestar espiritual es una 

sensación de armonía interna que se basa en la relación intrapersonal e interpersonal 

y en la relación que tiene con un ser superior originando tranquilidad y actitud 

adecuada en el desarrollo personal (Ellison, 1983). 

Al respecto, si a esto se suma una actitud adecuada para su desarrollo 

personal, la mujer podrá poseer la capacidad de gestionar sus emociones, esto 

permite explicar que las mujeres presentan capacidades para afrontar problemas y 

tengan más confianza y seguridad consigo mismas, proyectándose al futuro de 

manera positiva y satisfecha en cada aspecto de su vida. 
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En relación para el cuarto objetivo específico, se hallaron niveles de violencia 

en las relaciones de pareja, con un porcentaje de nivel bajo y encuentran similitud con 

estudios que evalúan violencia con las variables asociados al maltrato en las 

relaciones de pareja; en ese sentido los estudios de Osorio et al. (2021) refieren 

porcentajes mayores en el nivel bajo de maltrato en las relaciones de pareja. Respecto 

a la teoría del ciclo de la violencia de Walker (1979) refiere que la violencia se inicia 

de manera sutil por parte del victimario, muchas veces dichos actos suelen pasar 

desapercibido por la pareja, ya que creen tener el control o dominio de la relación e 

ignorando la presencia de los actos violentos y debilitando la integridad física y 

psicológica de la mujer. 

Por ende, la violencia hacia la mujer es todo acto que causa daño físico, 

psicológico y sexual hacia la mujer, de forma que se manifiesta como una acción de 

poder sobre otra persona, permitiendo conocer la importancia del problema y las 

necesidades que requiere la persona (INEI, 2018). Por lo tanto, las mujeres 

universitarias podrían minimizar ciertas actitudes por parte de su pareja sin darse 

cuenta de que estarían presenciando actos violentos normalizando su relación de 

pareja. 

Se presentaron limitaciones en los hallazgos obtenidos, ya que no se 

evidenciaron antecedentes previos en bienestar religioso y violencia en las relaciones 

de pareja, indicando un aporte en la investigación científica. 
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V. CONCLUSIONES 

Primera: Se encontró que no existe relación entre bienestar espiritual y violencia en  

las relaciones de pareja en mujeres universitarias, debido a que ambas 

variables no presentan dimensiones que miden lo mismo. 

Segunda: Se halló que no existe relación entre la dimensión bienestar religioso y 

violencia en las relaciones de pareja, debido que existen limitaciones de 

investigaciones entre la dimensión y la variable, además las mujeres al poder 

instaurar esperanza en su vida diaria y con su entorno social suelen llegar a 

tener una armoniosidad, es decir un bienestar. 

Tercera: Se halló que no existe relación significativa entre la dimensión bienestar 

existencial y violencia en las relaciones de pareja, debido a que ambas 

variables presentan diferentes muestras, por lo tanto, la mujer busca siempre 

un significado positivo en su vida diaria para sentirse satisfecha consigo misma 

y enfrentar las conductas violentas. 

Cuarta: Se encontró un nivel medio en relación a los niveles de bienestar espiritual, 

dando a entender que las mujeres presentan capacidades para afrontar 

problemas y poseer capacidad para gestionar sus acciones en su vida 

cotidiana. 

Quinta: Se encontró un nivel bajo en relación a los niveles de violencia en las 

relaciones de pareja, llegando a entender que el acto violento no suele ser 

visible en una relación y se observa de manera sutil, más aún en jóvenes que 

normalizan la situación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primera: Al corroborarse que el bienestar espiritual y violencia en las relaciones de 

pareja no se relacionan, se recomienda a la comunidad científica ampliar la 

investigación, con diferentes datos sociodemográficos, que permitan ayudar a 

conocer la incidencia de la realidad, la cual será un soporte que va generar 

datos confiables y podrá servir como una base de datos sobre la investigación. 

Segunda: Se recomienda a futuros investigadores seguir investigando sobre ambas 

variables debido a que existen limitaciones de estudios, por lo tanto, es 

importante seguir realizando estudios en mujeres universitarias, consiguiendo 

minimizar los factores de riesgo de violencia dentro del ámbito académico, de 

pareja y social de la persona. 

Tercera: Se sugiere a las directivas de diferentes casas de estudio que realicen 

convenios con otras instituciones para realizar talleres informativos donde 

tengan como objetivo principal trabajar con las mujeres el bienestar existencial 

e identificar las causas y consecuencias que provoca la violencia en las 

relaciones de pareja, de manera que realicen charlas mensuales en los 

estudiantes. 

Cuarta: Se recomienda a los Centros de Salud promover charlas y talleres con el fin 

de sensibilizar y concientizar sobre el bienestar espiritual dirigido a mujeres, 

asimismo para sus colaboradores de dichas instituciones. 

Quinta: Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Ate, implementar un plan de 

intervención en las diferentes zonas rurales con el fin de que logren identificar 

situaciones de violencia en las relaciones de pareja y cómo prevenir dicha 

problemática. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia interna 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

¿Existe relación entre 
bienestar espiritual y violencia 
en las relaciones de pareja en 
mujeres universitarias de Ate, 
2024? 

Objetivo General 
Determinar la relación que existe 
entre bienestar espiritual y 
violencia en las relaciones de 
pareja en mujeres universitarias 
de Ate, 2024. 
Objetivos Específicos 

1) Establecer la relación que 
existe entre el bienestar religioso 
y violencia en las relaciones de 
pareja en mujeres universitarias 
de Ate, 2024.  
2) Establecer la relación que 
existe entre el bienestar 
existencial y violencia en 
relaciones de pareja en mujeres 
universitarias de Ate, 2024. 
3) Describir los niveles de 
bienestar espiritual en mujeres 
universitarias de Ate, 2024. 
4) Describir los niveles de 
violencia en las relaciones de 
pareja en mujeres universitarias 
de Ate, 2024.  
 

 

Hipótesis General 
Existe relación significativa entre 
bienestar espiritual y violencia 
en las relaciones de pareja en 
mujeres universitarias de Ate. 
H0: No existe relación 
significativa entre el bienestar 
espiritual y violencia las mujeres 
universitarias de Ate, 2024. 
 

Hipótesis Específicos 

01) Existe relación significativa 
entre bienestar existencial y 
violencia en las relaciones de 
pareja en mujeres universitarias 
de Ate, 2024. 
02) Existe relación significativa 
entre el bienestar religioso y 
violencia en relaciones de pareja 
en mujeres universitarias de Ate, 
2024. 

Tipo 

● Básico 
Diseño 

● No experimental 
transversal, 
correlacional 
simple 

Población 

La población está 
compuesta por 355.034 
mujeres de Ate. 
 Muestra 

 165 estudiantes mujeres 
universitarias. 
Muestreo 

No 
probabilístico intencional, 
por arrastre bola de nieve. 



 
 

Anexo 2: Tabla de operacionalización de la variable bienestar espiritual. 

 

Variable de 
estudio 

Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de medición 

Bienestar 
Espiritual 

Se define al bienestar espiritual 
como a la naturaleza 
interconectiva, además se 
menciona a la armonía que 
presenta el ser humano, con una 
significación expresiva 
incluyendo objetivos, propósitos 
y valores emergentes en la vida 
a nivel personal. Es decir, la 
persona manifestará un equilibrio 
armonioso con la espiritualidad 
teniendo un significado para sí 
mismo. (Fajardo y Henao, 2019). 
 
 

La variable del 
proyecto será medida 
con la adaptación en 
el Perú (Huacachino, 
2022). 
La escala de 
Bienestar espiritual 
SWBS en estudiantes 
universitarios, esta 
escala contiene 13 
ítems, que contiene 2 
dimensiones: 
bienestar existencial 
y bienestar religioso. 

Bienestar 
existencial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tener en claro objetivos claros 
 
La vida como experiencia positiva 
 
Inquietud por saber qué pasará en el 
futuro 
 
Satisfacción de la vida 
 
Sensación de bienestar en su vida 
encaminada 
 
Disfrutar de la vida 
 
Sentirse bien con lo que le depara el 
futuro 
 
La vida está llena de felicidad 
 
La vida tiene bastante significado  
 
Un propósito en la vida diaria 

Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfacción en la oración con Dios 
 
Cuenta con la protección de Dios 
 
Dios está interesado en las relaciones 
diarias 
 
Una relación significativa con Dios 
 



 
 

 
 
 
 
Bienestar 
religioso 

Fuerza y apoyo de Dios 
 
Preocupación de Dios por los problemas 
del creyente 
 
Relación satisfactoria con Dios 
  
La soledad no se siente con Dios al lado 
 
Satisfacción dada por la relación en 
comunidad con Dios 
 
Dios como sentido de bienestar 



 
 

Anexo 3: Tabla de operacionalización de la variable violencia de pareja. 
 

Variable de 
estudio 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Violencia de 
pareja 

Rodríguez et al. 

(2010) mencionaron 

sobre la violencia 

ejercida en parejas, 

la cual desprende 

que el acto violento 

se manifiesta en una 

relación y que se da 

de manera latente en 

la sociedad, entre las 

dimensiones se 

menciona sobre el 

desapego, castigo 

emocional y otros. 

Se hará uso del 
cuestionario de violencia 
de noviazgo CUVINO, el 
cual está adaptado en 
Perú (Dios, 2020). 
 
Este cuestionario cuenta 
con 8 dimensiones, las 
cuales se califican de 0 a 
4. 
0= nunca 
1=A veces 
2= Frecuentemente 
3= Habitualmente 
4= Casi siempre 
 

Violencia por desapego 
 
 
 

Violencia por humillación 
 
 
 

Violencia Sexual 
 
 
 
Violencia por coerción 
 
 
 
Violencia física 
 
 
Violencia de género 
 
 
Violencia Instrumental 
 
 
Violencia por castigo 
emocional 

Egoísmo en la pareja. 

Falta de responsabilidad con 
la pareja. 
 
Insultos 
Críticas 
 
Tocamientos. 
Obligar a la pareja a tener 
sexo. 
 
Celos. 
Amenazas. 
Invasión de espacio. 
 
Golpes  
Lanzamiento de cosas u 
objetos 
Palizas 
 
Feminismo 
Machismo 
 
Estropear objetos 
Robos 
 
Negar afecto 
Manipulación 

Ordinal 



 

Anexo 4: Guía técnica para la atención de salud mental a mujeres en situaciones 
de violencia ocasionada por la pareja o expareja. 
 

 
 

 

 
  



 

Anexo 5: Protocolo Respecificado de la escala Spiritual Well- Being 
(SWBS) 

Autores originales: Paloutzian y Ellison 

Autora de Adaptación al Perú: Huacachino Ayala, Militza 

 
Nº Ítems  Muy en 

desacuerdo 
Mayormente  
en desacuerdo 

En 
desacuerd
o 

De acuerdo Moderadamente 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1 

 

Creo que Dios 
me ama y se 
preocupa por mí. 

      

2 Creo que la vida 
es una 
experiencia 
positiva  

      

3 Creo que Dios es 
impersonal y no 
está interesado 
en mis 
problemas a 
diario. 

      

4 Tengo una 
relación 
significativa con 
Dios 

      

5 Me siento muy 
realizado y 
satisfecho con la 
vida 

      

6 Siento una 
sensación de 
bienestar al 
pensar hacia 
dónde va mi vida 

      

7 Creo que a Dios 
le preocupan mis 
problemas 

      

8 Me siento bien 
alcanzar el 
futuro 

      

9 .Mi relación con 
Dios me ayuda a 
no sentirme solo 

      

10 Me siento 
realizado 
cuando 
mantengo 
comunicación 
cercana con 
Dios 

      

11 La vida no tiene 
mucho 
significado para 
mí 

      

12 Mi relación con 
Dios contribuye 
a que me sienta 
bien 

      

13 Creo que hago 
un propósito 
para mi vida 

      

 

 
  



 

Anexo 6: Protocolo del cuestionario de violencia en el noviazgo CUVINO 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7: 

 

Consentimiento Informado 

Título de la investigación: ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
Investigador (a) (es): ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “……………………………”, cuyo 
objetivo es………………………………… Esta investigación es desarrollada por 
estudiantes (colocar: pre o posgrado) de la carrera profesional ……………………. o 
programa …………….., de la Universidad César Vallejo del campus …………………, 
aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad    y    con    el    
permiso    de    la    institución 
………………………................................................................................................... 

 
Describir el impacto del problema de la investigación. 

……………………………………………………………………………………….……… 

…..………………………………………………………………………………...……….. 
Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 

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

algunas preguntas sobre la investigación titulada: 

”……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………”. 

2. tendrá un tiempo aproximado 
de minutos y se realizará en el ambiente de ……………………… de la 
institución… Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán 
codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 
Problemas o preguntas: 

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

(Apellidos y Nombres) …………………………… email: …………………………..y 

Docente asesor (Apellidos y Nombres) email: 

…………………………..………………………………………...………………………… 
Consentimiento 

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

investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 
* Obligatorio a partir de los 18 años 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8: Obtención de muestra mediante el Programa estadístico G-Power 3.1 

 

 

 

 

 

 

Tail: fila, terminación, límite 

correlation p H1 (tamaño efecto): 0.3 - Tamaño medio 

err prob. (margen de error): 0.05 

Power (nivel de confianza): 0.95 

 

 

 



 

 

Anexo 9: Autorización del uso de instrumento de Adaptación de la Escala de 

Bienestar Espiritual (SWBS) 

  

 

 



 

Anexo 10: Autorización del uso de instrumento de la adaptación Propiedades 

psicométricas del cuestionario de violencia en el noviazgo (CUVINO) 

 

 



 

Anexo 11: Datos sociodemográficos de mujeres universitarias 

 

Características sociodemográficas n(%) 

Edad (años) 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 

24 (15%) 

9 (5%) 

18 (11%) 

17 (10%) 

18 (11%) 

21 (13%) 

12 (7%) 

15 (9%) 

7 (4%) 

7 (4%) 

3 (2%) 

14 (8%) 

Bienestar espiritual 

Bajo 

Medio 

Alto 

% 

6.1% 

52.1% 

41.8% 

Violencia  

Bajo 

Medio 

Alto 

% 

97% 

3% 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12: Reporte de similitud del Software Turnitin 



Anexo 13: Dictamen del Comité de Ética 




