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Resumen 

Palabras clave: violencia en las relaciones de pareja, resiliencia, mujeres jóvenes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la violencia en las 

relaciones de pareja y la resiliencia en mujeres jóvenes de 18 a 26 años en la provincia 

de Barranca. El diseño fue no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. 

La muestra estuvo conformada por 370 mujeres jóvenes. Los instrumentos utilizados 

fueron la Escala de Violencia contra Mujeres – EVCM y la Escala de Resiliencia (ER). 

En cuanto a los resultados, se encontró que la violencia en las relaciones de pareja 

se correlaciona de manera negativa y significativa media con la resiliencia (Rho=-

0,295). Además, la violencia en las relaciones de pareja se correlaciona de manera 

negativa y significativa media con las dimensiones de resiliencia, por otro lado, la 

resiliencia se correlaciona de manera negativa y significativa media con las 

dimensiones de violencia en las relaciones de pareja. Así mismo, existió diferencias 

entre la violencia en las relaciones de pareja con la edad y el grado de instrucción, de 

la misma manera entre la resiliencia con el grado de instrucción. Finalmente, para la 

violencia en las relaciones de pareja y resiliencia en mujeres jóvenes predomino un 

nivel medio.  
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Abstract 

Keywords: intimate partner violence, resilience, young women.   

 

 

 

 

 

 

 

The objective of the research was to determine the relationship between violence in 

intimate partner relationships and resilience in young women aged 18 to 26 years in 

the province of Barranca. The design was non-experimental, cross-sectional, 

descriptive and correlational. The sample consisted of 370 young women. The 

instruments used were the Violence against Women Scale (EVCM) and the Resilience 

Scale (ER). Regarding the results, it was found that violence in intimate partner 

relationships correlates negatively and significantly with resilience (Rho=-0.295). In 

addition, violence in intimate partner relationships correlates negatively and 

significantly with the dimensions of resilience; on the other hand, resilience correlates 

negatively and significantly with the dimensions of violence in intimate partner 

relationships. Likewise, there were differences between violence in intimate partner 

relationships with age and level of education, as well as between resilience and level 

of education. Finally, for intimate partner violence and resilience in young women, a 

medium level prevailed.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los fenómenos sociales, que se encuentra inmersa en todas las 

sociedades, es la violencia, dentro de las formas que existe la más alarmante es la 

acontecida en las relaciones de pareja, llegando a afectar en mayor proporción a 

las féminas, se manifiesta principalmente de forma física, psicológica y sexual, 

impactando negativamente sus vidas y su entorno. 

A nivel mundial, las cifras son realmente preocupantes, por tal razón, los 

colaboradores de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) mencionan que 

aproximadamente el 30% de las féminas experimentaron algún tipo de violencia. 

Además, refieren que los crímenes o asesinatos a mujeres son cometidos en un 

38% por parte de sus parejas del sexo masculino.  

No obstante, según los expertos de la Organización panamericana de la 

Salud (OPS)  y Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) anunciaron que la 

violencia tanto física como sexual difiere según el país, afectando en algunos en un 

15% y en otros hasta un 60% en países americanos, así mismo este afectó a más 

de un cuarto de féminas  en diversos Países como Colombia, Brasil, Ecuador, Haití, 

Honduras, Argentina, Costa Rica, Jamaica, Republica Dominicana, Perú, Bolivia y 

Trinidad y Tobago, pero se evidencio más en Bolivia donde 6 de cada 10 mujeres 

experimentaron dicha problemática en edades comprendidas de 18 a 59 años. 

Por otro lado, la problemática en el ámbito nacional, siguió en aumento aun 

en circunstancias del confinamiento esto debido al COVID-19, por tal motivo, de 

acuerdo a lo registrado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP, 2020) anuncio mediante un informe estadístico que durante el lapso de 

enero a diciembre se atendieron 114 495 casos reportados en el Centro de 

Emergencia Mujer (CEM) de los cuales el 85.5% de casos fueron mujeres. Entre 

los tipos de violencia se reportó un 93.7% en violencia sexual, en violencia física se 

encontró un 85.9% y la violencia psicológica un 83.4%, así mismo, señalaron que 

el 58% corresponde a casos de féminas víctimas de feminicidio y el 55%  

pertenecen a los casos de tentativas de feminicidio que fueron perpetrados por su 

pareja, por consiguiente, la problemática también afecto a varios departamentos del 

Perú en la cual los mayores casos de se encuentran en el departamento de Lima 
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con 22 766 casos, seguido de Arequipa con 9 052 casos, luego el Cuzco con 7 141 

casos y por último, La Libertad con 4 919 casos reportados según el resumen 

regional del CEM (2020). 

Así mismo, según lo registrado por el MIMP (2020) anunció mediante un 

boletín estadístico sobre los casos atendidos por el CEM en donde las mujeres que 

fueron víctimas llegaban a los 25 849 casos en edades de 18 a 29 años. 

El problema mencionado, se presenta con la misma tendencia en la 

Provincia de Barranca, es así que, según el Programa Nacional para la Prevención 

y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 

– AURORA del MIMP (2020) según el resumen regional Lima provincias en el lapso 

de enero a diciembre se han atendido 4 844 casos en toda la Región Lima 

provincias, asimismo en la Provincia de Barranca se registraron 837 casos de 

mujeres atendidas de los cuales 659 pertenecen a las edades de 15 a 49 años. Sin 

embargo, es importante tener en consideración que estas cifras son casos de 

mujeres que han denunciado, y no se encontraron datos estadísticos de mujeres 

jóvenes que no hayan denunciado.  

Debido a la alta prevalencia de este tipo de violencia y su impacto en las 

mujeres, la resiliencia puede ser un concepto clave para ayudar a las mujeres a 

recuperarse. La resiliencia es definida como la posibilidad en la que el ser humano 

después de haber atravesado una situación adversa, en donde se vio afectada la 

estabilidad emocional, logre ser capaz de recuperarse y enfrentar de forma 

adecuada una circunstancia desfavorable (Cyrulnik y Anaut,2016). 

Según un estudio realizado en la Universidad Internacional SEK en Ecuador 

a cargo de Olaya y Toala (2020) enfatizaron el papel de las redes de apoyo, como 

una manera de afrontar la situación de violencia que atraviesan las féminas y, 

asimismo tomar la decisión de denunciar, cabe realzar su importancia en el 

fortalecimiento de su autoestima y generar su resiliencia. Es así que, según la 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (2019) mencionaron en una 

macroencuesta realizada en España que para salir de esta situación muchas de 

ellas realizaron la denuncia, buscaron ayuda de manera formal y lo comentaron con 

alguna persona de su entorno, detallando que el 92.4 % de estas mujeres al 
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denunciar a su pareja rompieron el ciclo de violencia frente a un 72.4 % que no 

denunciaron. También, el 88.2 % de estas mujeres que acudieron a buscar ayuda 

de manera formal lograron abandonar a su agresor frente al 71.4 % que no 

buscaron ayuda formal. Así mismo, el 82.2 % de estas mujeres hablaron con alguna 

persona cercana a ellas sobre lo que les estaba ocurriendo ayudándolas a enfrentar 

esta situación tormentosa y finalizar su relación a diferencia de 57.8 % que no 

buscaron ayuda en alguien cercano. Finalmente, lo mencionado repercute en la 

manera de como ellas enfrentan estas circunstancias, realzando su resiliencia y 

logrando que puedan romper el vínculo con su victimario. 

En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2019) refirió que de las féminas que vivenciaron violencia por parte de su pareja el 

44.8 % buscaron ayuda en personas cercanas y la mayoría recurrían a su madre. 

Además, el 28.9 % de estas mujeres para enfrentar esta situación recurrieron a una 

institución, la mayor parte acudió a una comisaría, sin embargo, el 71.1 % a pesar 

de la violencia no se acercaron a buscar ayuda. Por otro lado, en la Provincia de 

Barranca no se ha encontrado estadísticas que tengan relación con resiliencia en 

mujeres jóvenes, finalmente, se debe considerar lo mencionado por Aiquipa y 

Canción (2020) respecto a los factores que influyen para que las mujeres que están 

inmersas en esta situación logren darle fin a su relación, muchas de ellas al poseer 

una red de apoyo tanto familiar o amical logran motivarse para el cambio, examinar 

sus ideas irracionales, empoderarse y facilitar sus estrategias de afrontamiento, 

tener un soporte social hace que muchas de las victimas puedan superarse e 

incrementar su fortaleza interna. 

Por lo antes mencionado, tomando en cuenta la problemática antes señalada 

se formuló la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre violencia en las relaciones 

de pareja y resiliencia en mujeres jóvenes de 18 a 26 años en la Provincia de 

Barranca, 2021? 

El presente estudio a nivel teórico es de gran aporte al conocimiento de la 

realidad, debido a que se va a profundizar en los enfoques teóricos de ambas 

variables aportando a los conocimientos científicos. Con respecto al nivel práctico, 

la investigación beneficiará a las mujeres jóvenes de la provincia de Barranca 

debido a que será base para futuras investigaciones, además, con los resultados 
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obtenidos se podrá implementar programas de intervención. Así pues, a nivel 

metodológico, los instrumentos empleados gozan de una alta validez y 

confiabilidad. Por último, a nivel social con este estudio se busca concientizar y 

sensibilizar a toda la población con dicha problemática. 

Con lo antes mencionado, se planteó el siguiente objetivo general: Identificar 

la relación entre violencia de pareja y resiliencia en mujeres jóvenes entre 18 a 26 

años de la Provincia de Barranca, 2021. Para ello, los objetivos específicos son: 1) 

Identificar la relación entre violencia en las relaciones de pareja y dimensiones de 

resiliencia en mujeres jóvenes. 2) Identificar la relación entre resiliencia y 

dimensiones de violencia en las relaciones de pareja en mujeres jóvenes.3) 

Comparar las diferencias entre violencia en las relaciones de pareja y resiliencia en 

mujeres jóvenes, según edad.4) Comparar las diferencias entre violencia en las 

relaciones de pareja y resiliencia en mujeres jóvenes, según grado de instrucción. 

5) Describir los niveles de violencia en las relaciones de pareja de mujeres jóvenes. 

6) Describir los niveles de resiliencia en mujeres jóvenes. 

Se indicó como hipótesis general: Existe correlación inversa y significativa 

entre violencia en las relaciones de pareja y resiliencia en mujeres jóvenes de 18 a 

26 años de la Provincia de Barranca, 2021 y para los específicos: 1) Existe 

correlación inversa y significativa entre violencia en las relaciones de pareja y las 

dimensiones de resiliencia en mujeres jóvenes. 2) Existe correlación inversa y 

significativa entre resiliencia y las dimensiones de violencia en las relaciones de 

pareja en mujeres jóvenes. 3) Existen diferencias significativas entre violencia en 

las relaciones de pareja y resiliencia en mujeres jóvenes según edad. 4) Existen 

diferencias significativas entre violencia en las relaciones de pareja y resiliencia en 

mujeres jóvenes, según grado de instrucción. 
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II. MARCO TEORICO     

 

Para tener una visión más amplia sobre ambas variables, se consideró los 

siguientes estudios en el ámbito nacional: Ugarriza y Escurra(2020) en Lima 

ejecutaron su estudio en la cual buscaron conocer la correspondencia entre 

resiliencia, funcionamiento familiar e inteligencia socioemocional en féminas 

violentadas por quién es y fue su pareja, con diseño descriptivo y correlacional, 

de tipo básica con una muestra de 112 mujeres, se empleó la escala de 

resiliencia(ER), el cuestionario de Funcionamiento familiar integral, así mismo, el 

inventario de Inteligencia Emocional, en cuanto a los resultados se evidenció 

correlación positiva entre la resiliencia y la inteligencia emocional. Asimismo, no 

se encontró diferencias entre la resiliencia según la edad (p<.05). 

Por consiguiente, Feria (2018) en el departamento de Arequipa, llevó a cabo un 

estudio en la cual tuvo la intención de conocer la relación entre la dependencia 

emocional y violencia de pareja en las féminas. Participaron 30 sujetos, para ello 

se utilizaron el cuestionario de dependencia emocional y la Ficha de valoración de 

riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja y factores de vulnerabilidad, se 

obtuvo como resultado un nivel moderado y así mismo alto en referencia a factores 

como el miedo a la soledad, la ansiedad por separación, expresión limite y 

expresión afectiva. Además, se encontró una correlación positiva perfecta en 

ambas variables.  

Además, Ponce et al. (2019) en el departamento de Lima, realizaron un estudio 

donde buscaron analizar la relación entre dependencia emocional, satisfacción 

con la vida y violencia de pareja en féminas, con una muestra de 1211 mujeres, 

para dicho estudio se utilizaron los instrumentos del cuestionario sobre Violencia 

entre parejas (CUVINO) y el Inventario de Dependencia Emocional, respecto a los 

hallazgos estos revelaron que las féminas que evidenciaron indicadores de 

violencia fueron de un 46%, además  se encontró relación significativa y una 

relación inversa en violencia de pareja y dependencia emocional en las féminas. 
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También, Aponte (2017) en Chiclayo, realizó un estudio donde indicó la 

correspondencia entre las estrategias de afrontamiento y la violencia conyugal en 

mujeres. Este estudio fue descriptivo correlacional, con una muestra compuesta 

por 100 mujeres. Se empleó la escala de estrategias de afrontamiento y el 

cuestionario de índice de Violencia, se encontró que entre las estrategias de 

afrontamiento en la dimensión preocuparse existe relación inversa y así mismo en 

la dimensión fijarse en lo positivo con violencia física, así como también, la 

violencia no física. 

Por último, Tenorio et al. (2020) en Lima, llevó a cabo un estudio en plena 

pandemia en donde busco identificar el grado de resiliencia frente a la situación 

del virus COVID-19. Su diseño fue no experimental, descriptivo y transversal. Su 

ejemplar concertado por 315 mujeres jefas de hogar mayores de edad. Utilizo la 

Escala de Resiliencia de Connor y Davidson. Se revelo un 42.2 % de féminas con 

un nivel moderado, el 27.9 % tuvieron un nivel alto y el 22.9 % presentaron un 

nivel bajo de resiliencia frente a las medidas extremas por el COVID-19.  

Por otro lado, se consideró estudios importantes a nivel internacional,  se realizó 

un estudio  en Ecuador a cargo de Alvarado (2018) en donde indico las 

expresiones de violencia de pareja, dependencia emocional y la actitud hacia la 

violencia contra la mujer, con diseño de corte transversal, con una muestra de 220 

féminas, se emplearon el cuestionario de dependencia emocional(CDE), Indexo 

of Spouse(ISA) y la Escala de Actitudes hacia la violencia contra la mujer en 

relación de pareja, como resultado se obtuvo que la mayoría de féminas 

encuestadas sufrieron de violencia psicológica y sexual, así pues, se encontró 

aceptación por las mismas y se evidencio un nivel medio en cuanto a dependencia 

emocional. 

Así también, un estudio realizado por Cobos (2016) en España buscó analizar el 

apego, la resiliencia y afrontamiento en mujeres víctimas de violencia de género, 

de tipo descriptivo correlacional, con una muestra de 151 mujeres. Los 

instrumentos empleados fueron el cuestionario sobre dependencia general (AAS) 

el cuestionario de relación (CCR) el cuestionario de evaluación de síntomas-4S 

(5A- 4S) el cuestionario de afrontamiento al estrés, el cuestionario de sentimientos 

personales, el cuestionario MARA(MARA-R) así, como también, la escala de 
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resiliencia (RS). Con los resultados se obtuvieron que las mujeres evidencian 

niveles altos de violencia tanto psicológica, físico y sexual, y con respecto a la 

resiliencia se obtuvo relación directa con el ajuste personal y afrontamiento 

racional.  

No obstante, un estudio por parte de Cordero y Teyes (2016) en Venezuela 

buscaron describir la resiliencia en mujeres que experimentaron violencia, dicho 

estudio de diseño no experimental, con una muestra constituida por 159 sujetos. 

Los instrumentos que se emplearon fueron el cuestionario de Cordero y se obtuvo 

como resultado en la variable resiliencia un nivel promedio, así también, se 

encontró capacidades desarrolladas en cuanto a la iniciativa, confianza, 

autonomía, así como también poder percibir el apoyo de la familia, la sociedad y 

sus modelos significativos.  

Un estudio realizado por Andreu (2017) indicó la relación entre la violencia recibida 

por las féminas, la sintomatología clínica y el nivel de resiliencia, empleo el diseño 

no experimental y de tipo básica. Conformada por una muestra de 119 sujetos. Se 

utilizaron los instrumentos como el cuestionario sociodemográfico dirigido a 

mujeres, el inventario de personalidad, escala de abuso psicológico, el inventario 

de maltrato hacia la mujer y, por último, la escala de resiliencia, se evidencio que 

existe correspondencia directa y significativa (p<0.05) en cuanto a cómo se 

percibe la violencia con la sintomatología clínica, y así mismo se halló correlación 

inversa en la variable resiliencia con la sintomatología clínica. 

Por último, una investigación realizada por Ortiz (2020) en donde tuvo como fin 

describir los niveles de resiliencia en mujeres víctimas de violencia sexual, dicho 

estudio de tipo descriptivo, su muestra estuvo conformada por 50 sujetos, se 

aplicaron la escala SV- RES, los resultados obtenidos dan cuenta de que las 

mujeres estudiadas ponderan altos niveles de resiliencia. Así pues, con respecto 

a la variable sociodemográficas edad en la población de estudio que oscilan entre 

los 19 y 59 años, los resultados descriptivos de esta variable evidencian una 

concentración de mujeres situada en la adultez joven (x=33,8 años) en donde la 

mayor concentración de estas se encuentra en los 19 años. 
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Después de mencionar los estudios existentes, fue pertinente para esta 

investigación realizar una revisión de las teorías que unen a ambas variables, 

sobre el desarrollo y la conducta humana, tenemos la teoría ecológica de 

Bronfenbrenner (1987) en donde destaco lo fundamental que son los factores 

culturales, sociales y psicológicos, a través de sistemas los cuales son: a nivel 

individual lo definió como aquellas características del desarrollo personal que 

posee el individuo frente a la violencia en el contexto de pareja  ya que dependerá 

de esto como factor protector para enfrentarlo de manera adecuada, al 

microsistema lo definió como el contexto en donde se efectúa la violencia y por 

consiguiente, este medio de red de apoyo influye para sobrellevar la situación de 

violencia, en algunas ocasiones suele ser la propia familia donde se encuentra 

ese soporte, el exosistema consistió en ambientes entorno a la violencia de pareja 

como son el trabajo, la iglesia, la vecindad, la escuela , las redes sociales que de 

alguna manera refuerzan actitudes sexistas y autoritarias y por último, mencionó 

al macro sistema consistió en los valores culturales e ideologías sociales que 

afecta a todos los sistemas antes mencionados. 

En cuanto a la violencia de pareja, según Goicolea et al. (2015) refirieron 

que es cualquier acto que provoque daño psicológico, físico o sexual, en donde 

se considera a las agresiones físicas, la manipulación, el control, imposición 

sexual y abuso psicológico.  

Por otro lado, se consideraron algunas teorías relevantes con respecto a la 

violencia de pareja, basándose en el enfoque de género, la teoría generacional en 

donde los aportes más resaltantes son los de Dutton y Golant (1997) estos autores 

detallan con mayor precisión esta teoría en donde refirieron que el agresor que 

maltrata a su pareja tiene ciertas características individuales que conforman 

factores de riesgo como las carencias afectivas y el maltrato de la figura paterna, 

el apego inseguro materno y la influencia de una cultura en donde predomina el 

machismo.  Además, manifestaron que no en todos los casos estos factores hacen 

que alguien sea violento con su pareja, se debe considerar también los factores 

protectores en la infancia, como el haber contado con una figura adulta externa a 

los padres que haya servido de soporte emocional o haber recibido tratamiento 

psicológico.  
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Por último, basado en el enfoque social tenemos la teoría del aprendizaje 

social de Bandura (1977) en la cual enfatizó la importancia del medio social como 

un componente definitivo en el desarrollo del comportamiento. Además, hizo 

alusión que la conducta se aprende y que los factores socios culturales y familiares 

dan pie en el incremento de la violencia. Además, Bandura (1987) también 

desarrolló la teoría del enfoque de socialización a través de modelos, el cual hace 

mención que el desarrollo de la persona se da a través del aprendizaje 

observacional, que la persona aprende de todo lo que va observando e imita 

comportamientos resaltantes, enfatizó el rol del modelo adulto, el cual es el 

trasmisor de nuevas ideas, valores y conductas dentro de una sociedad. 

Por otro lado, con respecto a los modelos teóricos se consideró el ciclo de 

la violencia propuesta por Walker (2012) lo cual es expresada en tres fases como, 

la acumulación de tensión, explosión de tensión y, por último, la de luna de miel o 

arrepentimiento.  

La primera fase, el agresor pretende que la víctima sienta culpa 

manipulando la relación, en la cual la victima toma una postura más pasiva 

llegando a minimizar los daños ocasionados e intenta complacerlo para evitar que 

este explote. 

 En la segunda fase, la tensión acumulada se vuelve incontrolable, por lo 

tanto, ocurren agresiones de tipo físico, psicológico y sexual, se justifica el daño 

minimizando los hechos ocurridos, esta fase se caracteriza por ser de corta 

duración, sin embargo, la víctima se siente incapaz de salir de este ciclo de 

violencia durante mucho tiempo. 

Y, por último, la fase de luna de miel sucede cuando el agresor pide 

disculpas y renueva su ofrecimiento en la cual hace promesas de cambio y 

asimismo logra convencer de que la víctima se quede a su lado. Así pues, esta 

autora establece la teoría de indefensión aprendida basándose en los estudios de 

Martin Seligman, en donde hace alusión de que toda mujer que experimenta una 

situación de maltrato afecta sus aspectos psicológicos, sin embargo, aquellas que 

están constantemente siendo agredidas a niveles altos, desarrollan la incapacidad 
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por escapar de esa situación y sobreponerse, manteniéndose con su agresor a 

pesar de toda la violencia recibida.  

En cuanto a lo mencionado, es esencial describir las dimensiones de la 

violencia de pareja la cual se divide en diversos tipos, según Murueta y Orozco 

(2015) lo clasificaron de la siguiente manera:  

La violencia física, son aquellos actos de maltrato contra la mujer que 

implican el uso de elementos físicos como golpes con objetos punzocortantes, 

correazos y golpes producidos con partes del mismo cuerpo del agresor como 

patadas, pellizcos, puñetes, entre otros.  

La violencia psicológica, la definieron como aquellos actos que afectan la 

integridad de la persona a través de gritos, insultos, amenazas, infamias, 

humillaciones, prohibiciones, indiferencia, desprecio.  

Y, por último, la violencia sexual son actos complejos que involucran 

elementos físicos, verbales y de connotación sexual, no es solamente la violación 

o intento de violación, sino también insultos sexuales, tocamientos indeseados, 

exhibición de los genitales, siempre obligando a la mujer en contra de su voluntad.  

Es importante detallar algunos aspectos de violencia en las relaciones de 

pareja en mujeres jóvenes, es así que Peña et al. (2014) refirieron que a pesar 

que la violencia de pareja es un tema bastante abordado, existen escasos estudios 

en jóvenes, aun cuando se ha podido evidenciar que la violencia está más latente 

en esta etapa a diferencia que los adultos. También,  Echeburúa y Redondo (2010) 

manifestaron que los varones tienden a encontrarse en una situación de violencia 

en un ajuste de cuentas, en un altercado o en un robo, sin embargo, en cuestión 

a las féminas la violencia está presente en ellas en el ambiente familiar o por su 

propia pareja, además las mujeres que tienen bajo nivel de estudios, conviven 

jóvenes, dependen de su pareja económicamente, han sido víctimas de violencia 

en su infancia, poseen baja autoestima, no cuenta con un apoyo familiar o amical, 

viven en lugares marginados y son inestables emocionalmente, por lo tanto todas 

esta características las hacen más vulnerables.  

Por otra parte, en la segunda variable sobre la resiliencia según Breton et 

al. (2016) la definieron como la capacidad que se va formando durante el proceso 
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de desarrollo y no como algo innato, por lo tanto, se comprende que el ser humano 

guarda una estrecha relación con su entorno y que depende mucho de las 

características personales, para luego así poder desarrollar su máximo potencial 

ante las dificultades. 

Además, Rincón (2016) consideró los pilares de la resiliencia, en la cual la 

primera consistió en la importancia de tener personas cercanas que nos brinden 

apoyo y comprensión en el sentido afectivo, así como también tener una 

autoestima fortalecida que se exprese con la valoración del sujeto y la afirmación, 

tenemos también la percepción de las cosas de forma optimista, Así también, 

menciona las habilidades sociales y el sentirse competentes, capaces de 

reconocer los propios recursos que ayuden a lograr un objetivo, y por último, 

tenemos al pilar que toma importancia al propósito que se tiene para poder darle 

un sentido a la vida.  

Con respecto a las características de la resiliencia García y Domínguez 

(2013) las clasificó como: capacidad, resistencia a la destrucción, habilidad, 

enfrentamiento afectivo, baja susceptibilidad, resistencia a la destrucción, y así 

también, a las conductas visuales positivas, temperamento especial y, por último, 

las habilidades cognitivas; dicha característica ayuda a atravesar una situación 

adversa. 

Para la segunda variable se consideró la teoría de los rasgos de 

personalidad por Wagnild y Young(1993) en la cual  mencionaron que la resiliencia 

obedece a la característica de la personalidad, que es permanente y cada ser 

humano posee, luego con las experiencias estas se ponen a prueba para poder 

enfrentar una situación adversa, además, los autores mencionaron que la 

resiliencia como rasgo de personalidad tiene importancia porque facilita a los 

seres humanos a sobrellevar las consecuencias negativas que se puedan generar 

ocasionadas por los eventos perturbadores y esto a su vez ayude en la 

adaptación, por tal motivo se comprende que ser resiliente Significó como un 

proceso de adaptación y valentía frente a los obstáculos de la vida. 

A su vez, se consideró la teoría del modelo triádico en donde se hace 

relevante lo planteado por Rodríguez (2009) que consiste en la explicación de la 
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genética y el temperamento, se mencionaron tres aspectos, El primer aspecto 

hace alusión sobre entorno propicio, el siguiente a la fortaleza intrapsíquica de la 

cual posee el ser humano, y el tercero el adquirir habilidades para luego llevarlos 

a la acción. Se consideró los factores sociales y ambientales ya que es 

fundamental el entorno donde el individuo se desenvuelva, así también, 

dependerá de sus aspectos psicológicos, para poder obtener un desarrollo óptimo. 

Para la explicación de los modelos se consideró la propuesta por Grotberg 

(2003) donde plantea un modelo básico de cuatro factores esenciales que deben 

existir para que así el ser humano pueda salir adelante y confrontar situaciones 

adversas, aquellos factores son los siguientes: 

1. Yo tengo: hace énfasis en las redes de apoyo como un factor de 

protección que tiene el ser humano, es decir, son las personas que alientan, 

brindan su apoyo y motivación en tiempos difíciles, que por consiguiente ocasiona 

una buena salud emocional. 

2. Yo soy: tiene que ver con los recursos propios de cada individuo sean 

emocionales hasta la expresión de los sentimientos y así también, el amor propio 

que conlleva también el respeto hacia uno mismo. 

3. Yo estoy: se explica como la responsabilidad que uno mismo asume de 

sus actos, y además el mantener una actitud positiva ante las dificultades. 

4. Yo puedo: hace referencia en una búsqueda propia del ser humano en 

cuanto a la capacidad que posee para encontrar varias opciones de solución frente 

a un problema que se suscite.  

Este autor menciona que los factores mencionados se pueden desarrollar 

de manera aislada, sin embargo, cuando sucede un problema es esencial usarse 

en conjunto de esta manera se podrá abordar mejor las situaciones que se 

consideran adversas. 

 

           En cuanto a sus dimensiones, Wagnild y Young (1993) mencionaron cinco 

dimensiones, los cuales son: autoconfianza, que quiere decir que la persona 

posee habilidades para poder afrontar cualquier situación complicada, 
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reconociendo sus fortalezas y siendo autónomo en sus decisiones. Luego de ello, 

sigue la ecuanimidad, que hace referencia a la capacidad para ver con optimismo 

las situaciones adversas de la vida, para así lograr un óptimo estado de bienestar 

emocional, seguido de ello, la perseverancia que consiste en persistir a pesar de 

las circunstancias desfavorables con el fin de alcanzar un propósito que brinde 

estabilidad en el ser humano, por consiguiente la satisfacción personal, hace 

alusión a una evaluación de las metas planteadas ya que esto sirve como fuente 

de motivación para seguir logrando las metas a futuro y con actitud positiva frente 

a los obstáculos, y por último la dimensión sentirse bien solo que consiste en tener 

la capacidad para reconocerse únicos y valiosos, ya que esto desarrolla en el 

individuo un sentido de valoración personal y libertad. 

 

            También, es importante detallar algunos aspectos sobre la resiliencia en 

mujeres que han vivenciado violencia dentro de su relación, en donde Roco et al. 

(2013) mencionaron que en la gran mayoría de casos, aquellas mujeres que 

recibieron maltrato por parte de su pareja no cuentan con la capacidad de afrontarlo, 

consideran que la situación se resolverá en algún momento y prefieren evitar 

pensar en una solución, no reconocen estar dentro de una situación de violencia y 

muchas de ellas hacen uso de actitudes pasivas y no acuden a un apoyo social o 

emocional, todo esto hace que sea muy difícil para ellas poder salir del maltrato y a 

la vez sobreponerse a todas las consecuencias que trae consigo vivir inmersas en 

un entorno violento.  

Con respecto a determinar la edad para esta investigación se tuvo en 

cuenta la etapa de juventud, considerando lo descrito por Papalia y Martorell 

(2015) quienes mencionaron que la etapa joven es el periodo entre los 18 a 29 

años, siendo una etapa del desarrollo de la persona, también definida como 

adultez emergente, donde los jóvenes ya dejan de ser adolescentes, pero aún no 

se han establecido en las responsabilidades de los adultos. Además, Redondo et 

al. (2017) refirieron que la violencia vivenciada dentro de una relación íntima tiene 

mayor frecuencia a veces más de lo esperado en adolescentes y jóvenes, debido 

a comportamientos más agresivos y los cambios que se va produciendo dentro de 

sus relaciones. 
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Finalmente, en cuanto a la relación de ambas variables existen pocos 

estudios abordando estos temas, sin embargo, Aguilar y Rodríguez (2015) 

refirieron que las mujeres que muestran mayores capacidades resilientes tienden 

a tener una actitud de rechazo frente a la pareja que ejerció violencia contra ellas, 

sin embargo, aquellas que poseen bajos niveles de resiliencia a pesar de 

encontrarse en una situación de violencia en donde su victimario es su pareja 

aceptan, justifican y niegan este hecho.   
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III. METODOLOGÍA 

  

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo 

Se empleó la investigación de tipo básica, esto puesto que se realizó un 

análisis netamente puro, donde se encontró nuevos conocimientos, sin embargo, 

el objetivo de este estudio no fue alterar ni modificar ninguna de las variables. 

(Ñaupas et al., 2018), Además, fue descriptivo correlacional, ya que se especificó 

las características resaltantes de la muestra y se relacionó ambas variables 

(Hernández Mendoza, 2018). 

Diseño 

 El diseño que se empleo fue el no experimental, de corte transversal, bajo 

la premisa de que se visualizaron los fenómenos de forma natural donde posterior 

a ello se evaluaron y analizaron, pero no se manipularon ninguna de las variables, 

además el estudio fue transversal, porque midió la relación entre ambas variables 

en un tiempo determinado (Hernández y Mendoza, 2018).  

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Violencia en las relaciones de pareja  

Definición Conceptual  

Es aquella conducta intencional que realiza uno de los dos miembros de la 

pareja y que se puede manifestar de forma física, psicológica y sexual con el fin 

de someter al otro, generando consecuencias graves en la persona afectada. 

(León, 2018) 

Definición Operacional 

Con respecto a la definición operacional, para medir dicha variable se utilizó 

el instrumento de violencia contra mujeres – EVCM creado por León (2018) 

el cual fue diseñado en el Perú.  
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Dimensiones 

Las dimensiones de EVCM son tres:  

- Violencia física 

- Violencia psicológica  

- Violencia sexual 

Ítems 

Dentro de las dimensiones, son considerados los siguientes ítems:  

- Violencia física (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,) 

- Violencia psicológica (11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

- Violencia sexual (21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30) 

Escala de medición 

Escala ordinal 

Variable 2: Resiliencia 

Definición Conceptual 

Según Novella (2002) lo da a conocer como la capacidad que el ser 

humano adquiere para poder enfrentar las vicisitudes de la vida interpretadas 

como situaciones adversas transformando el dolor en una oportunidad de 

aprendizaje.  

Definición Operacional 

En cuanto a la definición operacional, para la medición de la variable se 

realizó a través del instrumento de la escala de resiliencia (ER) lo cual estuvo 

creada y así misma revisada por los autores Wagnild y Young en 1993, 

adaptado y modificado en nuestro País por Novella (2002)  

 

Dimensiones 

Las dimensiones de ER son cinco:  

- Ecuanimidad 

- Sentirse bien solo 

- Confianza en sí mismo 
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- Perseverancia 

- Satisfacción personal 

 

Ítems 

Dentro de las dimensiones, son considerados los siguientes ítems:  

- Ecuanimidad (7,8,11,12) 

- Sentirse bien solo (5,3,19)  

- Confianza en sí mismo (6,9,10,13,17,18,24)  

- Perseverancia (1,2,4,14,15,20,23) 

- Satisfacción personal (16,21,22,25)  

 

Escala de medición 

Escala ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

Población 

Según Hernández y Mendoza (2018) se le considera como un conjunto de 

todo aquello que coinciden en determinadas descripciones; conformada por 10 

765 mujeres jóvenes que oscilan en las edades de 18 a 26 años que pertenecen 

a la Provincia de Barranca, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2017).  

Criterios de inclusión 

- Mujeres en edades de 18 hasta 26 años de edad. 

- Que pertenezcan a la Provincia de Barranca. 

- Que hayan culminado la secundaria. 

- Aquellas que acepten participar de manera voluntaria y contesten de forma 

correcta        al cuestionario. 

- Que estén o hayan estado en una relación que alcance un mes. 
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Criterios de exclusión 

-  Mujeres con edades inferiores a 18 y mayores a 26 años. 

-  Que no pertenezcan a la provincia de Barranca. 

- Que no hayan culminado la secundaria. 

- Aquellas que no acepten participar de la encuesta y contesten de forma 

incorrecta al cuestionario. 

- Que nunca hayan estado en una relación sentimental. 

Muestra  

Según Hernández y Mendoza (2018) hace referencia a la muestra 

indicando que es un subgrupo que contempla parte de la población, en la cual se 

administran los datos pertinentes, las mismas que presentarán las características 

correspondientes. A través de la fórmula de poblaciones finitas se obtuvo una 

muestra de 370 mujeres jóvenes en edades de 18 a 26 años, puesto que el 

instrumento mide en el rango de estas edades. 

Muestreo  

Se empleó el muestreo no probabilístico, esto debido a que no todos los 

que participaron tuvieron la misma posibilidad de poder ser escogidos, así mismo, 

fue de tipo por conveniencia, puesto que una parte de la muestra fue evaluada de 

forma presencial, el muestreo escogido fue definido por Hernández y Mendoza 

(2018) como aquella en la cual el acceso de la muestra depende de la facilidad de 

acceso a esta.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

La técnica ejecutada fue mediante la encuesta virtual para la recopilación 

de información, esto debido al confinamiento, la cual se realizó por medio del 

formulario de Google, permitiendo una eficaz aplicación de los cuestionarios y el 

almacenamiento de las respuestas para la posterior interpretación 

(Espinosa,2016). 
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Ficha técnica  

Variable 1: Violencia de pareja 

Nombre: Escala de Violencia contra Mujeres – EVCM. 

Autor: Evelin Jahaira León Montes. 

Origen: Universidad César Vallejo Lima Norte, Perú. 

Año de creación: 2018 

Tiempo de duración: 20 a 25 minutos. 

Cantidad de ítems: 30 ítems. 

Edad de Aplicación: 18 a 26 años. 

Descripción: La escala de violencia contra las mujeres posee como propósito 

evaluar tres tipos de violencia que componen la violencia contra la mujer. 

Reseña histórica 

El instrumento fue originalmente creado por Evelin León en el 2018, está 

compuesto por 30 ítems divididas en 3 dimensiones comprendidas como Violencia 

física, violencia psicológica y violencia sexual, dicho estudio nació con la finalidad 

de determinar las propiedades psicométricas, luego de ello se determinó el diseño, 

construcción y validación, con una muestra de 300 mujeres jóvenes de un distrito 

de Lima, en la cual las edades comprendían de 18 a 26 años.  

Consigna de aplicación 

Se indicó a cada participante que las preguntas consisten en la frecuencia 

del comportamiento que presente o presentaba su pareja o ex pareja dentro de su 

relación, para así conocer si existe o no algún riesgo de violencia, en la cual tenían 

que elegir la alternativa que crean conveniente. 

 

Calificación del instrumento 
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En lo concerniente a los ítems estos son directos, distribuidos en 3 dimensiones 

contando con un total de 30 ítems para las tres dimensiones, para la interpretación 

se suman los puntajes obtenidos en cuanto a las tres dimensiones y se ubica en 

la categoría correspondiente según los baremos. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

Respecto a los valores del instrumento original, León (2018) obtuvo para la 

validez de contenido a través del criterio de 10 jueces expertos, valores superiores 

a 0.80 considerándolo aceptable. En cuanto a la validez de constructo obtuvo una 

correspondencia ítem-test entre 0.433 al 0.749 evidenciándose alto, además la 

prueba de KMO de 0.958 siendo considerable y la prueba de esfericidad de 

Bartlett de p=0.000 indicando proceder con el análisis factorial confirmatorio en 

donde obtuvo a través de la rotación varimax 3 factores con cargas factoriales 

mayores a 0.30. Por otro lado, en lo que respecta a la confiabilidad lo realizo 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach ante ello para las dimensiones violencia 

psicológica se evidencio un (0.951), seguido de la física (0.749) y sexual (0.915) 

respectivamente y finalmente para la escala general obtuvo un valor óptimo de 

0.935. 

Propiedades psicométricas de la muestra 

En lo concerniente a la validez de contenido del instrumento se recurrió a 

V de Aiken con el aporte de 5 jueces expertos, en donde se encontró un valor de 

0.98 considerándose aceptable según lo establecido por Aiken (1985). Por otra 

parte, para obtener la confiabilidad se decretó con el coeficiente alfa de Cronbach, 

donde los resultados revelaron un valor de 0.952 considerando una perfecta 

fiabilidad según lo establecido por Hernández y Mendoza (2018). 

Variable 2: Resiliencia 

Escala de resiliencia (ER) 

Ficha técnica 

Nombre original: Escala de resiliencia (ER) 

Autores: Wagnild y Young 
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Lugar de origen: Estados Unidos 

Año de creación: 1993 

Duración: 20 minutos 

Distribución: Individual o colectiva 

Dimensiones: Ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo, 

perseverancia y satisfacción. 

Cantidad de ítems: 25 

Edad de aplicación: Adolescentes y adultos 

Adaptación en el Perú: Novella 

Año: 2002 

Objetivo: Reconocer el grado de resiliencia que se considera como un aspecto 

positivo de la personalidad que suscita la adaptación.  

Reseña histórica 

La respectiva escala fue diseñada y revisada por Wagnild y Young en el 

año 1993 en Estados Unidos, los autores realizaron el estudio para explorar dichas 

propiedades psicométricas de una escala para resiliencia en una muestra 

aleatoria de 1500 adultos en edades de 53 a 95 años. De esta manera fue el 

desarrollo de la Escala de Resiliencia (RS) con una estructura de 2 dimensiones 

las cuales fueron competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida, 

sin embargo, estudios de segundo orden estructuraron más adelante la escala en 

diversas dimensiones.  

Consigna de Aplicación 

Se indicó a las mujeres, leer de manera virtual cada indicador y elegir el 

grado con el cual se encuentren desde totalmente desacuerdo hasta totalmente 

de acuerdo con respecto a la serie de frases u oraciones y contestar de forma 

adecuada.  

 

Calificación del instrumento 
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En lo concerniente al puntaje estos se obtienen de manera directa, los 

ítems son calificados de forma positiva, en donde se interpretará que los puntajes 

superiores son tomados en cuenta como mayor resiliencia, los rangos varían de 

25 hasta 175 puntos. 

 

Propiedades psicométricas originales  

Wagnild y Young (1993) construyeron la escala de resiliencia en donde 

obtuvieron para la validez de constructo a través del ítem – test rectificado que la 

mayoría de ítems cumplieron el criterio adecuado de >0.20, sin embargo, los ítems 

20 y 25 obtuvieron índices de discriminación inferiores a pesar de ello los autores 

consideraron relevante no eliminarlos de su instrumento. Además, en su análisis 

factorial exploratorio con la rotación oblimin encontraron una división de 2 factores 

que explicaron el 44 % de la varianza. Finalmente, en cuanto a su confiabilidad 

mediante el coeficiente de alfa de Cronbach obtuvieron un valor de 0.81 para la 

escala total considerándolo aceptable. 

Propiedades psicométricas peruanas 

En nuestro país, Novella (2002) llevó a cabo la traducción, adaptación y 

examinó las propiedades psicométricas de la escala de resiliencia en donde 

obtuvo una validez de constructo a través del ítem-test valores que fluctuaron 

entre 0.18 a 0.63, sin embargo, el ítem 11 a diferencia de los otros obtuvo un valor 

menor al criterio establecido >0.20, aunque la autora a pesar de ello siguió 

considerándolo. Además, a través del análisis factorial exploratorio identifico 5 

factores para la estructura de su instrumento con cargas factoriales que cumplían 

con los valores establecidos. Finalmente, en cuanto a su confiabilidad lo realizó a 

través del coeficiente de alfa de Cronbach en donde en la prueba piloto evidencio 

un valor de 0.89 considerándolo aceptable, además, luego con la muestra alcanzó 

una fiabilidad en la escala total de un valor de 0.87, en cuanto a las dimensiones 

obtuvo valores para ecuanimidad de 0.75, sentirse solo de 0.71, confianza en sí 

mismo de 0.80, perseverancia de 0.76 y satisfacción personal de 0.78 

considerándolos adecuados. 
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Propiedades psicométricas de la muestra 

Para obtener la validez de contenido del instrumento se recurrió a un criterio 

de 5 jueces expertos en donde se obtuvo un valor de 1 a través de la V de Aiken 

considerándose aceptable según lo establecido por Aiken (1985). En cuanto a la 

confiabilidad se manejó el coeficiente de alfa de Cronbach en donde se adquirió 

un valor de 0.876 considerándose elevada según lo establecido por Hernández y 

Mendoza (2018). 

3.5. Procedimientos 

En primera instancia para el desarrollo del presente estudio, se 

seleccionaron los instrumentos adecuados para medir ambas variables, posterior 

a ello se realizó mediante el correo electrónico la solicitud de permiso a los autores 

correspondientes para la aplicación de dichos instrumentos,  así mismo se pasó a 

desarrollar la aplicación a través de un formulario de Google (vía online), a través 

de ello se les hizo conocer el objetivo de la investigación, pero también se realizó 

de manera presencial la aplicación del cuestionario, posteriormente se solicitó su 

autorización por medio de un consentimiento informado, correspondiente a fin de 

que acredite la participación voluntaria de las participantes, indicándoles que los 

resultados obtenidos serían únicamente usados para fines académicos y que su 

participación sería totalmente confidencial.  Al término de la aplicación las 

respuestas se introdujeron a una base de datos donde se obtuvieron los métodos 

estadísticos y los resultados de los objetivos planteados. Al finalizar, se realizó la 

interpretación de los cuadros y gráficos, para poder realizar la discusión con los 

antecedentes anteriormente nombrados y finalizando con las respectivas 

conclusiones. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

 

En cuanto a la ejecución este estuvo regido mediante la validez de contenido con 

la prueba V de Aiken, también, la confiablidad se corroboró con el coeficiente Alfa 
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de Cronbach esto para evitar caer en sesgos y errores (Monje, 2011). Ahora bien, 

Para el cálculo de la muestra, se empleó el procedimiento de poblaciones finitas. 

Por consiguiente, para la ejecución del estudio, al terminar la aplicación de las 

pruebas se consideró pertinente organizar la base de datos en el programa 

Microsoft Excel versión 2019, así también, se utilizó el programa SPSS 25 para 

adquirir la validez y confiabilidad de los instrumentos, los análisis descriptivos, 

inferenciales y comparativos. Así mismo, se manejó la prueba de normalidad de 

Shapiro – Wilk para la repartición de los datos, y se utilizó esta prueba debido a 

que según Flores et al. (2019) a pesar de ser habitualmente utilizado para 

muestras pequeñas ha mostrado mayor consistencia en muestras amplias. Para 

este estudio se empleó el coeficiente de Rho de Spearman para instaurar la 

correspondencia de las variables de estudio, además para el análisis comparativo 

este estuvo regida por la prueba de U de Mann Whitney y H de Kruskal Wallis. Por 

último, se empleó el análisis de la estadística descriptiva para poder recabar los 

datos por niveles sobre ambas variables. 

3.7. Aspectos éticos  

Para este estudio se recurrió lo dispuesto por el Colegio de Psicólogos del 

Perú (2017) referente a la investigación, en donde detallaron que se deberá tener 

cuidado en cuanto a los resultados de nuestro estudio debido a que estos no 

deben ser plagiados ni falsificados, Por consiguiente, para poder hacer las citas, 

elaboración de tablas y referencias en este estudio se consideró lo establecido en 

el manual de la Asociación Americana de Psicología (2020). Así mismo, La 

Asociación Médica Mundial, promulga a través de la Declaración de Helsinki 

(AMM, 2017), principios éticos para estudios que se realicen con seres humanos, 

siendo deber del investigador resguardar la vida, la dignidad, la integridad y la 

confidencialidad de la información, debiendo para ello facilitar el acceso a 

participar mediante un consentimiento informado y de manera voluntaria. 

         Por último, se considera los principios bioéticos encaminados a; la 

autonomía, el principio de no maleficencia, la beneficencia de los participantes al 

encontrarnos con los resultados y el principio de justicia ya que por ningún motivo 

debe existir algún tipo de discriminación hacia los participantes (Gómez, 2015). 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1 

Prueba de normalidad de Shapiro – Wilk 

    Estadístico N Sig. 

Violencia en las relaciones de 
parejas 

0,660 370 0,000 

Resiliencia 0,937 370 0,000  

Nota. Estadístico: valor del coeficiente Shapiro Wilk; Sig.: significancia estadística; p 
<.05 

En la tabla 1, se evidencio en la prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

que para las variables de violencia en las relaciones de pareja y resiliencia se 

hallaron valores menores a 0,05, por ende, no se ajustan a una distribución 

normal, por tal motivo se empleó el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

(Shapiro y Wilk, 1965), de la misma manera para utilizar las pruebas 

comparativas se tomó en cuenta las pruebas no paramétricas U de Mann 

Whitney y H de Kruskal Wallis. 

Tabla 2 

Correlación entre violencia en las relaciones de pareja y resiliencia  

n=370   Resiliencia  

Violencia en las relaciones 
de pareja  

rs   - 0,295** 

p 0,000 

r² 0,087 

Nota.rs. Rho de Spearman; p: significancia; r²: tamaño del efecto 

 
En la tabla 2, se pudo notar en la correspondencia de la Rho de Spearman 

que existe una correlación significativa negativa y media (Rho=-0,295) entre la 

violencia en las relaciones de pareja y la resiliencia siguiendo lo establecido por 

Mondragón (2014). Por otro lado, se hizo uso del coeficiente de determinación 

(r²) para evidenciar el tamaño del efecto, resultando un tamaño del efecto 

pequeño (r²<0,1) siguiendo lo establecido por Cohen (1998). 
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Tabla 3  

Correlación entre la violencia en las relaciones de pareja y las dimensiones de la 

resiliencia 

n=370   
Violencia en las 

relaciones de pareja 

Confianza en sí mismo 
rs - 0,221** 

p 0,000 

 r² 0,048 

Ecuanimidad 
rs - 0,321** 

p 0,000 

 r² 0,103 

Satisfacción personal   rs - 0,160** 

 p 0,002 

 r² 0,025 

Perseverancia rs - 0,243** 

 p 0,000 

 r² 0,059 

Sentirse bien solo rs - 0,238** 

 p 0,000 

  r² 0,056 

Nota. rs: Rho de Spearman, p: significancia, r²: tamaño del efecto 

 
En la tabla 3, se pudo encontrar que existe una correlación significativa 

negativa y media entre la violencia en las relaciones de pareja y las dimensiones 

de la resiliencia, se evidencio que las dimensiones confianza en sí mismo tuvo 

un valor de (Rho=-0,221), en la ecuanimidad (Rho=-0,321), en la satisfacción 

personal Rho=-0,160), en la perseverancia (Rho=-0,243) y en el sentirse bien 

solo un valor de (Rho=-0,238) siguiendo lo establecido por Mondragón (2014). 

Por otro lado, se hizo uso del coeficiente de determinación (r²) para evidenciar el 

tamaño del efecto entre la violencia en las relaciones de pareja y las dimensiones 

de la resiliencia, resultando un tamaño del efecto pequeño (r²<0,1) siguiendo lo 

establecido por Cohen (1998). 
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Tabla 4  

Correlación entre la resiliencia y las dimensiones de la violencia en relaciones de 

pareja 

n=370   Resiliencia 

Violencia física 
rs - 0,251** 

p 0,000 

 r² 0,063 

Violencia psicológica 
rs - 0,286** 

p 0,000 

 r² 0,081 

Violencia sexual rs - 0,264** 

 p 0,000 

  r² 0,069 

Nota. rs: Rho de Spearman, p: significancia, r²: tamaño del efecto 

En la tabla 4, se evidenció una correlación significativa negativa y media 

entre la resiliencia y las dimensiones de la violencia en relaciones de pareja, así 

mismo, en la dimensión violencia física tuvo un valor de (Rho=-0,251), en la 

violencia psicológica (Rho=-0,286) y en la violencia sexual un valor de (Rho=-

0,264) siguiendo lo establecido por Mondragón (2014). Por otro lado, se hizo uso 

del coeficiente de determinación (r²) para evidenciar el tamaño del efecto entre 

la violencia en las relaciones de pareja y las dimensiones de la resiliencia, 

resultando un tamaño del efecto pequeño (r²<0,1) siguiendo lo establecido por 

Cohen (1998). 
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Tabla 5 

Comparación de la violencia en las relaciones de pareja y la resiliencia en 
mujeres según edad  

Variables 
Rango 

promedio 
U p 

Violencia en las relaciones 
de pareja 

Jóvenes 
193,38 

10,289,500 0,011 

 (n=281) 

 Adultos 
primarios 160,61 

 (n=89) 

 Total  
 (N=370) 
     

Resiliencia Jóvenes 
181,13 

11,277,000 0,163 

 (n=281) 

 Adultos 
primarios 199,29 

 (n=89) 

 Total  
 (N=370) 

      

En la tabla 5, se halló por medio de la prueba U de Mann Whitney que 

existió diferencias entre la violencia en las relaciones de pareja con la edad con 

un valor de significancia (p=0,011), encontrándose además que según el rango 

promedio las jóvenes presentaron mayor diferencia. Por otra parte, no se 

encontró diferencias entre la resiliencia con la edad, debido a que el nivel de 

significancia fue mayor a 0,05 (p=0,163). Las etapas de vida fueron establecidas 

según lo mencionado por Mansilla (2000).  
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Tabla 6 

Comparación de la violencia en las relaciones de pareja y la resiliencia en 

mujeres jóvenes según grado de instrucción 

Variables 
Rango 

promedio 
H p 

Violencia en las 
relaciones de pareja 

Secundaria 
completa 245,90 

24,191 0,000 

 (n=59) 

 Técnico 
superior 187,83 

 (n=65) 

 Superior 
universitario 170,40 

 (n=246) 

 Total  
 (N=370) 
     

Resiliencia 
Secundaria 
completa 141,66 

12,990 0,002 

 (n=59) 

 Técnico 
superior 180,94 

 (n=65) 

 Superior 
universitario 

197,22 

 (n=246)  

 Total  
 (N=370) 

      

En la tabla 6, se obtuvo por medio de la prueba H de Kruskal Wallis que 

existió diferencias entre la violencia en las relaciones de pareja con el grado de 

instrucción con un valor de significancia (p=0,000), encontrándose además que 

según el rango promedio las que han cursado secundaria completa presentaron 

mayor diferencia. Por otra parte, se encontró diferencias entre la resiliencia con 
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el grado de instrucción con un valor de significancia (p=0,002), además según el 

rango promedio las que poseen grado de instrucción superior universitario 

presentaron mayor diferencia.  

 
Tabla 7 

Niveles de la violencia en las relaciones de pareja 

Categoría Frecuencia % 

Bajo 140   37,8% 

Medio 147   39,7% 

Alto 83   22,4% 

Total 370 100,0% 

En la tabla 7, se evidencio que el 39,7 % de las mujeres presentan niveles 

medios de violencia en relaciones de pareja, seguido el 37,8% en el nivel bajo y 

finalmente el 22,4% en el nivel alto. 

Tabla 8 

Niveles de la resiliencia 

Categoría Frecuencia % 

Bajo  24 6,5% 

Medio bajo 76 20,5% 

Medio 161 43,5% 

Medio alto 71 19,2% 

Alto 38 10,3% 

Total 370 100,0% 

En la tabla 8, se pudo notar que el 43,5% de las mujeres se localizan en 

el nivel medio de la resiliencia, seguido del 20,5% en el nivel medio bajo, el 19,2% 

en el nivel medio alto, el 10,3% en el nivel alto y el 6,5% en el nivel bajo. 
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V. DISCUSIÓN  

La presente investigación estuvo impulsada frente al interés de la problemática 

de la violencia que muchas veces vivencian las mujeres dentro de sus relaciones 

sentimentales, afectando en todos los ámbitos de su vida y se genera 

inicialmente cuando son jóvenes basados en los resultados mencionados 

anteriormente, se procede a detallar las comparaciones con previos estudios y 

así mismo con los fundamentos teóricos. 

En lo concerniente al objetivo general, se estableció que la violencia en las 

relaciones de pareja que presentan las mujeres jóvenes, se relaciona de manera 

negativa y significativa media con la resiliencia que estas poseen. Esto se 

interpreta que a mayor violencia menor resiliencia en las mujeres jóvenes, sin 

embargo, se debe resaltar que es de grado medio. Lo encontrado concuerda con 

lo mencionado por Aguilar y Rodríguez (2015) quienes consideraron que las 

mujeres resilientes al encontrarse en una situación de violencia en su relación, 

muestran actitudes repulsivas ante las agresiones y mayor autoestima, a 

diferencia de aquellas mujeres que no cuentan con una capacidad de resiliencia 

y aceptan sin defenderse cuando su pareja las agrede o maltrata. Además, se 

debe considerar la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1987) quien hace alusión 

de que la violencia está inmersa en varios sistemas, es así como se puede 

interpretar como aquellas mujeres que sufrieron de violencia en su relación 

sentimental pueden mantenerse aun en ella por distintos factores desde su 

desarrollo personal, la relación con los otros y su entorno, sus valores, creencias 

y experiencias, que considerándose adecuadas o inadecuadas la predispone a 

no poder salir de esta situación e incluso aceptar  lo que le ocurre como algo sin 

importancia. Para finalizar, cabe realzar que en este estudio no se trabajó solo 

con mujeres víctimas, sino de manera general con las jóvenes de la Provincia de 

Barranca, sin embargo, la mayoría de ellas presentaban violencia entre un nivel 

aparentemente medio y bajo debido a que al aplicar de manera presencial a una 

reducida parte de la muestra se evidenció que las mujeres no identificaban 

adecuadamente cuando estaban experimentando una actitud violenta por parte 

de su pareja siendo limitante para este estudio, porque casi en todo los casos  la 

aplicación se realizó de manera virtual. 
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En lo concerniente a los objetivos específicos se evidencio que la violencia 

en las relaciones de pareja se correlaciona de manera negativa y significativa 

media con las dimensiones confianza en sí mismo, ecuanimidad, satisfacción 

personal, perseverancia y sentirse bien solo, esto se puede interpretar que a 

mayor violencia en las relaciones de pareja menor autoconfianza, bajo niveles 

de actitud optimista frente las adversidades, no tienen motivación ni interés por 

sus metas y no reconocen su valor personal. Estos resultados coinciden con lo 

mencionado por Roco et al. (2013) en donde mencionaron que las mujeres 

agredidas por su pareja se ven afectadas en su capacidad de afrontamiento para 

salir de la situación, muchas de ellas no tienen capacidad resolutiva, no 

reconocen que su pareja es agresor, justifican y niegan, mostrando actitudes 

muy pasivas. De lo antes mencionado, hay que resaltar que en muchos casos el 

agresor al tener un vínculo afectivo y mayor acercamiento a la víctima logra 

manipular sus capacidades internas, logrando así que para ella sea muy difícil 

empoderarse y poder sobreponerse ante lo que le sucede.  

 Así mismo, se obtuvo que la resiliencia se correlaciona de manera 

negativa y significativa media con las dimensiones de violencia física, violencia 

psicológica y violencia sexual, esto se puede interpretar que a mayor resiliencia 

en las mujeres jóvenes menor presencia de actos que afecten su integridad 

física, psicológica y de connotación sexual. Estos resultados se asemejan a lo 

mencionado por lo planteado por Walker (2012) en su teoría del ciclo de la 

violencia y la indefensión aprendida, muchas de las mujeres que están inmersas 

en un ciclo que no le permite realzar sus capacidades para dar fin a su relación 

peligrosa, debido a que le resulta difícil poder romper este ciclo, además, en 

cuanto a la indefensión aprendida menciono que cuando la víctima vive 

constantemente una situación de violencia sobre todo si esta se encuentra en 

niveles muy altos, produce consecuencias psicológicas severas que hace que la 

víctima a pesar de tener una salida se mantenga con su agresor y sienta que no 

puede con todo lo que experimenta. Por lo mencionado, se puede concluir que 

reforzar las capacidades resilientes de las mujeres que experimentan una 

situación de maltrato sobre todo por alguien tan cercano como es la pareja 

logrará que ella rompa el ciclo de la violencia, se empodere y pueda recuperarse 

de toda afectación psicológica.  
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Además, se encontró que existió diferencias entre la violencia en las 

relaciones de pareja con la edad, esta diferencia se observó con mayor 

incidencia en jóvenes frente a los adultos primarios. Lo encontrado concierta con 

lo mencionado por Peña et al. (2014) quienes mencionaron que las 

investigaciones no se centran mucho en la violencia de pareja en población 

joven, sin embargo, se debe tener en cuenta que, según las incidencias, la mayor 

parte de jóvenes experimentan niveles altos de violencia de pareja frente a la 

etapa adulta. Es importante resaltar que la violencia de pareja es independiente 

a la edad, cualquier mujer en cualquier rango de edad es potencialmente 

vulnerable a experimentar estos sucesos, sin embargo, debido a los escasos 

estudios en mujeres jóvenes, es importante tener en consideración lo 

mencionado por este autor y abordar a profundidad esta problemática. También, 

se encontró que no existió diferencias entre la resiliencia con la edad, es decir, 

que cualquier mujer joven puede tener la capacidad de resiliencia independiente 

a su edad, resultado que concuerda con el estudio de Ugarriza y Escurra (2020) 

quienes al investigar la resiliencia asociada con otras variables en mujeres que 

hayan vivenciado de violencia de pareja, encontraron que no existió diferencias 

de la resiliencia con la edad, detallando así que toda mujer independiente a su 

edad puede poseer capacidades resilientes ante situaciones adversas.  

Por otro lado, se obtuvo que existió diferencias entre la violencia en las 

relaciones de pareja con el grado de instrucción, esta diferencia se encontró con 

mayor incidencia en las mujeres que han cursado el grado de secundaria 

completa frente a los demás grados, este resultado concuerda con lo 

mencionado por Echeburúa y Redondo (2010) en donde señalaron que un nivel 

bajo de estudios es uno de los factores que predispone a que las mujeres puedan 

estar inmersas en una situación de violencia dentro de sus relaciones, sin 

embargo, también el nivel bajo de estudios, la dependencia económica, la baja 

autoestima, el poco apoyo social, por lo mencionado sería importante abarcar a 

profundidad en otros estudios las razones del porque el grado de estudios 

inferiores logran tener mayor presencia de violencia de pareja, aunque no es 

indicativo de que las mujeres de un nivel de estudio alto no puedan experimentar 

dicha problemática, como detallan estos autores toda mujer puede experimentar 
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Por otro lado, en lo concerniente al último objetivo específico, se buscó 

conocer el nivel de resiliencia en mujeres jóvenes que participaron en este 

una situación de maltrato. Además, se encontró que existió diferencias entre la 

resiliencia con el grado instrucción, en donde las mujeres jóvenes que se 

encontraron en un grado de estudio superior universitario obtuvieron mayor 

incidencia, lo cual se interpreta de que las mujeres con un grado de instrucción 

más alto tienen sus capacidades resilientes más desarrolladas frente a los 

demás grados, es importante detallar que no existen estudios actuales que 

detallen a profundidad los resultados encontrados, sin embargo, Aiquipa y 

Canción (2020) explicaron distintos factores que influyen para que las mujeres 

que se encuentran en una situación de violencia infligida por su pareja logren 

salir de ese ciclo violento y así mismo lograr empoderarse para esto consideraron 

a las redes de apoyo como un aspecto importante, por lo cual hay que tomar en 

cuenta que en este estudio la mayoría de mujeres que participaron se 

encontraron en un grado superior universitario incluso muchas laboraban, 

entonces se podría interpretar que estaban en constante vínculo con su entorno 

social y posiblemente ayudando a su capacidad de enfrentar las adversidades.  

Finalmente, se obtuvo que predominaron los niveles medios de violencia 

en la relación de pareja estudios similares evidencian prevalencias de esta 

problemática como lo es el estudio de Aponte( 2019) donde resalto  que el 46% 

de las féminas reportaron indicadores de violencia por parte de su pareja, 

señalando los diferentes indicadores de violencia desde indiferencia, criticas 

personales hasta agresiones físicas o tocamientos sexuales no deseados, Así 

pues, Murueta y Orozco (2015) anunciaron los diferentes tipos de violencia que 

muchas veces son minimizados principalmente  del tipo psicológico, con lo 

descrito, se entiende que la violencia por parte de la pareja se evidencia en 

edades prematuras, lo cual demanda preocupación, ya que si no se detecta y se 

pone un alto a estos indicadores puede acabar en graves consecuencias a 

futuro. Así mismo referente a los porcentajes medios de la violencia y 

evidenciándose que los indicios empiezan desde relaciones jóvenes, Bandura 

(1977) enfatizó la importancia del medio social y como los factores socios 

culturales y familiares dan pie al incremento de la violencia. 
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estudio, lo cual concuerda con los estudios de Tenorio et al. (2020) en la cual 

predomino el nivel moderado con 49% en donde se demuestra  que a pesar de 

vivir situaciones desfavorables las mujeres jóvenes pueden afrontar un episodio 

de su vida adverso y confrontarlo de forma adecuada, como indicaron Wagnild y 

Young(1993) esto debido a las características de la personalidad que posee el 

ser humano ya que muchas de las mujeres ante situaciones difíciles, sacan a 

relucir sus potencialidades internas sobrellevando así las consecuencias 

negativas que se puedan generar por los eventos perturbadores y esto a su vez 

ayude en la adaptación. Además, Cordero y Teyes (2016) encontraron que los 

elementos que promueven para desarrollar la resiliencia predomino el de 

confianza con un 43,31% esto se interpreta de que a pesar de la situación de 

violencia que experimentaron las mujeres, ellas mantienen confianza en alguien 

cercano con vínculo familiar o amical y así como también en ellas mismas, así 

pues, como lo señala Grotberg (2003) enfatiza el papel fundamental de las redes 

de apoyo para fomentar una buena salud emocional, poseer recursos propios y 

el fortalecimiento de la autoestima, para lograr salir de una relación tomentosa. 

 

        En lo concerniente a las fortalezas que se identificaron en el estudio se 

evidenció el soporte teórico citado por diversos autores, y así mismo el alcance 

que se obtuvo por medios virtuales aun en circunstancias de confinamiento.  Por 

otro lado, es importante precisar en cuanto a las debilidades de la investigación 

no se encontraron muchas investigaciones previas con las mismas variables y 

más aun con la población de mujeres jóvenes, así mismo no se trabajó con 

mujeres víctimas sino de forma general esto debido que al ser considerada una 

población sensible  no existió apoyo por parte de una institución que nos permita 

obtener la muestra, así pues, cabe recalcar que para la aplicación de las 

encuestas debido a que se llevó a cabo durante la pandemia esto no permitió 

tener un alcance a una muestra más amplia y además la aplicación fue difundida 

por medio de las redes sociales, en este sentido no se pueden generalizar los 

datos obtenidos. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: la violencia en las relaciones de pareja se correlaciona de 

manera negativa y significativa media con la resiliencia, es decir, que a mayor 

violencia menor resiliencia en mujeres jóvenes de la Provincia de Barranca.  

SEGUNDA: la violencia en las relaciones de pareja se correlaciona de 

manera negativa y significativa media con las dimensiones de resiliencia, las 

cuales son confianza en sí mismo, ecuanimidad, satisfacción personal, 

perseverancia y sentirse bien solo.  

TERCERA: la resiliencia se correlaciona de manera negativa y 

significativa media con las dimensiones de violencia en las relaciones de pareja, 

las cuales son violencia física, violencia psicológica y violencia sexual.  

CUARTA: existió diferencias entre la violencia en las relaciones de pareja 

con la edad (p<0.05), según el rango promedio las jóvenes presentaron mayor 

diferencia frente a los adultos primarios. Además, no se encontró diferencias 

entre la resiliencia con la edad (p>0.05), es decir este no influye en la capacidad 

de ser resiliente.  

QUINTA: existió diferencias entre la violencia en las relaciones de pareja 

con el grado de instrucción (p<0.05), según el rango promedio las que han 

cursado secundaria completa presentaron mayores diferencias ante aquellas 

que poseen técnico superior y superior universitario. Además, se encontró 

diferencias entre resiliencia con el grado de instrucción (p<0.05), en donde las 

mujeres que poseen nivel superior universitario presentaron mayor diferencia 

frente a las de nivel de estudios menores.  

SEXTA: se evidencio predominancia en el nivel medio de violencia en las 

relaciones de pareja, seguido por el nivel bajo y para terminar el nivel alto.  

SEPTIMA: se encontró que predomino el nivel medio de resiliencia, 

seguido por el nivel medio bajo, luego el nivel medio alto y para terminar el nivel 

bajo.  
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VII. RECOMENDACIONES   

 

 

PRIMERA: Ratificar con estudios posteriores en cuanto a los valores de 

correlación encontrados, puesto que el confinamiento y el poco acceso social 

puede influenciar en la correlación entre ambas variables. 

 

SEGUNDA: Desarrollar las fortalezas personales de cada mujer joven de la 

Provincia que este inmersa en dicha problemática a través de charlas, 

atenciones psicológicas, enfatizando la seguridad en sí mismas para poder 

empoderarse y así sobrellevar esta situación. 

 

TERCERA: Realizar programas de intervención comunitaria a través de talleres 

de prevención y capacitación para detectar los signos de alerta de una pareja 

potencialmente agresiva, en caso de encontrarse inmersa en una relación de 

maltrato orientarlas a cómo actuar y poder buscar ayuda en alguna persona 

cercana. 

 

CUARTA: todo profesional que trabaje con poblaciones vulnerables debe 

comprometerse a realizar campañas de concientización respecto a la 

problemática, principalmente a las mujeres más jóvenes, debido a que ellas se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad.  

  

QUINTA: Realizar estudios en donde se considere rangos de edad mayores de 

26 años ya que la correlación podría ser mayor debido a que se abarcaría más 

edades, por tal motivo incorporarlo en estudios posteriores. 

 

SEXTA:  Llevar a cabo estudios en donde se tome en cuenta el grado de 

instrucción en mujeres jóvenes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Existe relación entre 

violencia en las 

relaciones de pareja y 

resiliencia en mujeres 

jóvenes de 18 a 26 años 

de la provincial de 

Barranca, 2021? 

General General 
Variable 1:  Violencia en las relaciones 
de pareja             

Tipo de investigación: 
Básica y descriptivo- 
correlacional 
 
Enfoque: Cuantitativo. 

Identificar la relación entre violencia en 
las relaciones de pareja y resiliencia en 
mujeres jóvenes entre 18 a 26 años de 
la provincia de Barranca, 2021. 

Existe correlación inversa y 
significativa entre violencia en 
las relaciones de pareja y 
resiliencia en mujeres jóvenes 
de 18 a 26 años de la provincia 
de barranca, 2021. 

Dimensiones:            Ítems: 

Violencia física           

Violencia 

psicológica  

Violencia 

sexual 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.   
 
11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20.               
 
21,22,23,24,25,26, 
27,28,29,30. 

Específicos Específico 

1. Identificar la relación entre violencia 

en las relaciones de pareja y 

dimensiones de resiliencia en mujeres 

jóvenes.       

1. Existe correlación inversa y 

significativa entre violencia en 

las relaciones de pareja y las 

dimensiones de resiliencia en 

mujeres jóvenes. 

 

Diseño de la investigación: 
No experimental de corte 
transversal   

Variable 2:  Resiliencia   

2. Identificar la relación entre resiliencia 

y dimensiones de violencia en las 

relaciones de pareja en mujeres 

jóvenes.       

2. Existe correlación inversa y 

significativa entre resiliencia y 

las dimensiones de violencia en 

las relaciones de pareja en 

mujeres jóvenes. 

Dimensiones:            Ítems: 

POBLACIÓN:  

10 765 mujeres jóvenes 

entre 18 a 26 años.  

 

MUESTRA:  

370 

Instrumentos:  

Escala de violencia      

contra mujeres en relación 

de pareja  

(EVCM)  

Escala de resiliencia (ER) 

Ecuanimidad.           

Satisfacción 

personal.  

Sentirse bien 

solo. 

Confianza en 

sí mismo. 

Perseverancia.   

      

 

 

7,8,11,12    

16,21,22,25             

5,3,19   

6,9,10,13,17,18,24    

1,2,4,14,15,20,23 

 

3. Comparar las diferencias entre 

violencia en las relaciones de pareja y 

resiliencia en mujeres jóvenes, según 

edad.  

3. Existen diferencias 

significativas entre violencia en 

las relaciones de pareja y 

resiliencia en mujeres jóvenes 

según edad. 

4. Comparar las diferencias entre 

violencia en las relaciones de pareja y 

resiliencia en mujeres jóvenes según 

grado de instrucción 

4. Existen diferencias 

significativas entre violencia en 

las relaciones de pareja y 

resiliencia en mujeres jóvenes 

según grado de instrucción. 

5. Describir los niveles de violencia en 

las relaciones de pareja de mujeres 

jóvenes 

6. Describir los niveles de resiliencia en 

mujeres jóvenes. 

Instrumentos 

Instrumento 1: EVCM 
Propiedades psicométricas: Validez de contenido se obtuvo 0.80, 

validez de constructo 0.433 al 0.749 y confiabilidad 0.935 

Instrumento 2: ER 
Propiedades psicométricas: Validez de constructo se obtuvo >0.20 y 

en cuanto a su confiabilidad se obtuvo un valor de 0.81 



 

Anexo 2: Operacionalización de las variables 

Variables  Definición conceptual  Definición operacional  Dimensiones  Indicadores   
Escala de 
medición  

Violencia en 
las relaciones 

de pareja  

Es aquella conducta intencional que 

realiza uno de los dos miembros de la 

pareja y que se puede manifestar de 

forma física, psicológica y sexual con 

el fin de someter al otro, generando 

consecuencias graves en la persona 

afectada. (León, 2018) 

Se utilizó el instrumento de 

Escala de violencia contra 

mujeres en relación de 

pareja – EVCM de León 

(2018) consta de 30 ítems.  

Violencia Física  

Violencia Psicológica  

Violencia Sexual 

Golpes, patear, jalar el cabello, 

 lanzar objetos,  

usar objetos punzo cortantes.  

 

Acoso, hostigamiento, 

rechazo, discriminación, 

insultos, ofensas, abandono. 

 

 Tocamientos no deseados,  

tener relaciones sexuales con otras 

personas,  

prohibirle el uso de preservativos 

 

 

 

    

Ordinal  
  

Resiliencia  

 Es aquella capacidad que el ser 

humano adquiere para poder 

enfrentar las vicisitudes de la vida 

interpretadas como situaciones 

adversas transformando el dolor en 

una oportunidad de aprendizaje 

(Novella, 2002).  

Se utilizó el instrumento de 

Escala de resiliencia (ER) 

Wagnild y Young (1993), 

adaptado por Novella (2002) 

consta de 25 ítems.  

Ecuanimidad 

Ordinal       

  

Satisfacción personal 

Sentirse bien solo 

Confianza en sí mismo 

Perseverancia 



 

Anexo 3: Instrumentos de evaluación  

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Complete según corresponda: 

1. ¿Cuál es su edad? 

a) 18 años 

b) 19 años 

c) 20 años  

d) 21 años 

e) 22 años  

f) 23 años  

g) 24 años e) 25 años f) 26 años 

2. ¿Dónde reside? 

a) Barranca 

b) Supe 

c) Supe puerto 

d) Paramonga 

e) Pativilca 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a) Secundaria completa 

 b) Técnico Superior         

 c) Superior Universitario 

4. ¿Tienes o has tenido una relación de pareja de por lo menos 1 mes? 

a) Si                               b) No 

 

 



 

ESCALA DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN RELACIÓN DE PAREJA “EVCM” 

(Autor original: Evelin J. León montes, 2018)  

Instrucciones: Para conocer si estas en una situación de riesgo o violencia, te pedimos 

que respondas las siguientes preguntas, marcando con una (X), la alternativa que usted 

crea conveniente, los datos serán confidenciales.   
  

  

 

 

N° 

 
PREGUNTAS 

 
NUNCA 

(1) 

 
A VECES 

(2) 
CASI 

SIEMPRE 
(3) 

 
SIEMPRE 

(4) 

1  Me ha mencionado que le dan ganas de 
golpearme cuando enfurece.   

    

2  Me ha dejado marcas visibles producto de 
los golpes. 

    

3  Me ha jalado de los cabellos, haciéndome 
daño. 

    

4 Me ha llegado a apretar el cuello, 
bruscamente. 

     

 
5 

Me ha empujado bruscamente cuando se 
molesta. 

    

6 Me ha amenazado con un objeto punzante.     

7 
 
 

Me ha dado una cachetada.     

8 
 
 

Me ha apretado alguna parte de mi cuerpo, 
haciéndome daño. 

    

9 
 

Controla todo lo que hago y exige 
explicaciones. 

    

 
10 
 

 
Me llama por un apodo que me desagrada 
y/o con groserías. 

    

11 
 
 

Me compara con sus ex novias. 
    

12 Me siento tensa cuando estoy con él.     

Nunca (1) A veces (2) Casi siempre (3) Siempre (4) 



 

 
13 

 
Cuando me pongo maquillaje, me dice que 
no use y que me lo quite.  
 

    

 
14 

 
Quiere saber todo lo que hago, donde estoy 
o con quien estoy cuando no estoy con él. 
 

    

15 Muestra más interés hacia otras personas 
que cuando está conmigo. 
 

    

16 
 
Toma las decisiones sin consultarme ni 
pedirme opinión.  
 

    

17 
 
Me acusa de coquetear cuando me ve 
hablando con otros chicos. 
 

    

18 
 
Se burla de mí y me dice cosas que me 
hacen daño.  
 

    

19 
Sus conductas me hacen infeliz la mayor 
parte del tiempo. 
 

    

20 
Me critica la ropa que uso. 
 
 

    

21 
Haga lo que haga, él se molestara conmigo. 
 

    

22 
Promete cambios y mejoras en sus defectos 
o en sus adicciones. Nunca cumple, pero 
siempre renueva sus ofrecimientos. 
 

    

23 
Se burla de mi cuerpo. 
 

    

24 
Me ha humillado a nivel sexual, a su 
desempeño sexual. 
 

    

25 
Me ha obligado a hacer alguna actividad 
sexual que considero humillante. 

    



 

26 
He cedido a sus deseos sexuales, pero por 
presión o temor. 
 

    

27 
Me acusa de anticuada, me critica si no 
quiero mantener  
 
relaciones sexuales con él. 
 

    

28 
Me ha obligado a no usar métodos 
anticonceptivos. 

    

29 
 
 

Me ha obligado a tener relaciones sexuales.     

30 
 

Me ha obligado a ver pornografía.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 

                                                 Adaptado por Novella (2002) 

                                           En desacuerdo                    De acuerdo                                                             

1. Cuando planeo algo lo realizo.   1        2        3        4        5        6        7 

2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra. 1        2        3        4        5        6        7 

3. Dependo más de mí misma que de otras personas. 1        2        3        4        5        6        7 

4. Es importante para mí mantenerme interesada    1        2        3        4        5        6        7 

en las cosas. 

5. Puedo estar sola si tengo que hacerlo.  1        2        3        4        5        6        7 

6. Me siento orgullosa de haber logrado    1        2        3        4         5       6        7 

cosas en mi vida. 

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo.  1        2        3        4         5       6        7 

8. Soy amiga de mí misma.    1        2        3        4         5       6        7 

9. Siento que puedo manejar varias cosas al   1        2        3        4         5       6        7 

mismo tiempo.  

10. Soy decidida.     1        2        3        4         5       6        7 

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad  1        2        3        4         5       6        7 

de todo. 

12. Tomo las cosas una por una.   1        2        3        4         5       6        7 

13. Puedo enfrentar las dificultades porque   1        2        3        4         5       6        7 

las he experimentado anteriormente. 

14. Tengo auto disciplina.    1        2        3        4         5       6        7 

15. Me mantengo interesada en las cosas.  1        2        3        4         5       6        7 

16. Por lo general encuentro algo de qué reírme. 1        2        3        4         5       6        7 

17. El creer en mí misma me permite atravesar  1        2        3        4         5       6        7 

tiempos difíciles. 

18. En una emergencia soy una persona en quién 1        2        3        4         5       6        7 

se puede confiar. 

19. Generalmente puedo ver una situación de   1        2        3        4         5       6        7 

varias maneras. 

20. Algunas veces me obligo a hacer cosas   1        2        3        4         5       6        7 

aunque no quiera. 

21. Mi vida tiene significado.    1        2        3        4         5       6        7 

22. No me lamento de las cosas por las que no  1        2        3        4         5       6        7 

puedo hacer nada. 

23. Cuando estoy en una situación difícil.   1        2        3        4         5       6        7 

generalmente encuentro una salida. 

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que 1        2        3        4         5       6        7 

debo hacer. 

25. Acepto que hay personas a las que yo no  1        2        3        4         5       6        7 

les agrado. 



 

Anexo 4: Formulario Virtual  

URL:https://forms.gle/ZGbjTXYxXZoEvDev6  

https://forms.gle/ZGbjTXYxXZoEvDev6


 

Anexo 5: Carta de autorización de instrumentos  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: Consentimiento informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sra. /Srta.:  

Con el debido respeto, me presento a usted, mi nombre es Alisson Yarima Villegas 

Aguirre estudiante del taller de titulación de la carrera de Psicología de la Universidad 

César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad me encuentro realizando una investigación 

sobre “VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA Y RESILIENCIA EN 

MUJERES JÓVENES DE 18 A 26 AÑOS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA, 2021” 

y para ello quisiera contar con su importante colaboración. El proceso consiste en la 

aplicación de dos pruebas: ESCALA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 

RELACION DE PAREJA “EVCM” Y LA ESCALA DE RESILIENCIA (ER). De aceptar 

participar en la investigación, se informará todos los procedimientos de la investigación. 

En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas, se explicará cada una de 

ellas.  

 Gracias por su colaboración.  

Atte. Alisson Yarima Villegas Aguirre 

ESTUDIANTE DE LA EP DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

_________________________________________________________________ 

 De haber sido informada y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte.  

Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Violencia en las relaciones de pareja y 

resiliencia en mujeres jóvenes entre 18 a 26 años de la provincia de Barranca, 

2021” de la señorita Alisson Yarima Villegas Aguirre, habiendo informado mi 

participación de forma voluntaria.  

Día: ………. /………../…………    

 ________________     

Firma



 

Anexo 7: Resultados de la validez de contenido y confiabilidad  

Tabla 5 

Evidencias de validez de contenido de la Escala violencia contra mujeres en relación de 

pareja “EVCM” mediante el coeficiente V de Aiken  

 

 

 

Instrumento 
Ítem 1° Juez 2° Juez 3° Juez 4° Juez 5° Juez V de 

Aiken 
Aceptable 

N° P R C P R C P R C P R C P R C 

Escala de 
violencia 
contra 

mujeres en 
relación de 

pareja 
(EVCM) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.93 SI 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.93 SI 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.93 SI 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.93 SI 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

21 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.87 SI 

22 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.80 SI 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.93 SI 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

Nota. No está de acuerdo: 0; Si está de acuerdo: 1; P: Pertenencia; R: Relevancia; C: Claridad 



 

Tabla 6 

Evidencias de validez de contenido de la Escala de Resiliencia (ER) mediante el 

coeficiente V de Aiken  

Instrumento 
Ítem 1° Juez 2° Juez 3° Juez 4° Juez 5° Juez V de 

Aiken 
Aceptable 

N° P R C P R C P R C P R C P R C 

Escala de 
resiliencia 

(ER) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 SI 

Nota. No está de acuerdo: 0; Si está de acuerdo: 1; P: Pertenencia; R: Relevancia; C: Claridad 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7 

Análisis de confiabilidad del instrumento Escala violencia contra mujeres en relación 

de pareja “EVCM”, según el coeficiente de alfa de Cronbach  

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.952 30 

 

 

Tabla 8 

Análisis de confiabilidad del instrumento Escala de Resiliencia (ER), según el 

coeficiente de alfa de Cronbach  

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.876 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8: Certificado de validez de contenido de los instrumentos a través del criterio de jueces expertos  



 

 



 

 



  



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


