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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

autoestima y violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios de Chimbote; el 

tipo de estudio fue descriptivo correlacional, el muestreo fue no probabilístico a 

conveniencia y a su vez participaron individuos entre edades de 17 a 26 años de 

diferente sexo. Como instrumentos de medición, se utilizaron la escala de 

autoestima de Rosenberg (EAR) y el cuestionario de violencia en el noviazgo 

(CUVINO), con respecto a los resultados adquiridos se logró observar  a un  50.38% 

de universitarios alcanzar un nivel medio de autoestima, a su vez se demostró que 

el 71.50 % de ellos se ubica en un nivel leve respecto a la violencia ejercida en el 

noviazgo, lo cual indicaba que existen estudiantes expuesto  a sufrir de algún tipo 

de violencia dentro de una relación y finalmente  se obtuvo un (rho=-.394** a -

.478**) lo que nos indica una correlación aceptable, lo cual demuestra que a mayor 

violencia ejercida se puede tener como consecuencia una disminución en la 

autoestima. 

 

Palabras clave: Autoestima, violencia en el noviazgo, correlación, tipos de 

violencia. 
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ABSTRACT 

 

The present research aimed to determine the relationship between self-esteem and 

dating violence in university students from Chimbote; the type of study was 

descriptive correlational; the sampling was non-probabilistic at convenience and 

once individuals between the ages of 17 to 26 years of different sex participated. As 

measurement instruments, the Rosenberg self-esteem scale (EAR) and the dating 

violence questionnaire (CUVINO) were used, with respect to the results obtained, 

50.38% of university students achieved a medium level of self-esteem, in turn, it 

was shown that 71.50% of them are located at a level with respect to the violence 

exerted in the courtship, which indicated that there are students exposed to suffer 

from some type of violence within a relationship and finally a (rho = -. 394 ** to -.478 

**) which indicates an acceptable correlation, which shows that greater violence 

exerted may result in a decrease in self-esteem. 

 

Keywords: Self-esteem, dating violence, correlation, types of violence.
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La violencia en las relaciones de noviazgo es considerada una problemática que 

daña a ambos géneros tanto mujer como a hombre sin la importancia de razas, 

culturas, religiones, clases sociales o edades (Rey, 2008). 

 

Según Martínez y Rey (2014) la violencia en cuanto a la relación de noviazgo se 

encuentra ligada a diferentes elementos, que vienen hacer baja autoestima, la 

presencia de algún tipo de riesgo negativo dentro del estado mental y físico, 

encontrándose afectado el rendimiento escolar, posteriormente provocando el 

abandono académico, el experimentar a temprana edad el acto sexual o el 

consumo de alguna sustancia psicoactiva o bebida alcohólica donde afectan 

normalmente los funcionamientos académicos y sociales. Asimismo, se 

determinan como las acciones de violencia, amenazas o provocaciones 

intencionadas de afectar físicamente, emocionalmente, verbalmente, psicológica 

y sexualmente y al acto de controlar a un integrante de la pareja a través de 

métodos coercitivos que se dan en una relación de pareja de adolescentes o 

jóvenes adultos que no conviven ni tienen vínculo legal (Offenhauer y Buchalter, 

2011). 

 

Por ello Velazquez (2011) menciona que las conductas violentas dentro del 

noviazgo no son percibidas de tal forma por las personas afectadas, así mismo 

por las personas que causan dichos daños, ya que mayormente se confunde el 

daño y ofensa como el afecto o amor por la pareja. Según la Organización 

mundial de la Salud (OMS) en el 2017, al año mueren 1,4 millones victimas 

debido a motivos relacionados a la violencia; el 90% de los acontecimientos se 

dan en países de bajo nivel económico. La consecuencia final y más dura es la 

muerte, las personas afectadas estilan mostrar dificultades del estado físico, 

emocional o económico donde ninguno de ellos es percibido como una 

problemática asociada a dichas manifestaciones. 

 

Straus (2004) realizó una investigación en base a 31 muestras de 16 países, en 

donde menciona una amplitud del 17% y el 45% de estudiantes universitarios 
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llegaron a sufrir de violencia física por parte de la pareja en el último año, lo cual 

indica que la violencia dentro del noviazgo se encuentra con un alto porcentaje 

de incidencias en el periodo universitario. Asimismo, el Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE) dio a conocer que jóvenes entre las edades de 12 y 29 años 

que llegaron a experimentar comportamientos de violencia en el noviazgo, donde 

México se ubica en el décimo lugar a nivel internacional en agresión hacia el 

género femenino (Valenzuela y Vega, 2015).  

 

En el Perú, las instituciones de atención del género femenino atendieron hasta 

mayo 66 665 acontecimientos de violencia hacia el género femenino e 

integrantes vulnerables del grupo familiar. Un porcentaje de 9 569 de casos 

corresponde entre las edades de 12 a 17 años y 15 548 corresponde a las 

personas que corresponden a las edades de 18 a 29 años. En Ancash se han 

logrado atender en lo que va hasta el mes de mayo 2 978 casos por violencia, 

469 reportados por hombres y 2 509 reportados por mujeres, donde se llega a 

observar la prevalencia de violencia en gran magnitud hacia el sexo femenino 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021). Según el Programa 

Nacional Aurora (2021) se han reportado y logrado atender en los Centros 

Emergencia Mujer (CEM) de Chimbote y Nuevo Chimbote con un total de 1 949 

casos por violencia física, económica, psicológica y sexual entre los meses de 

enero a agosto.  

 

Se pudo observar que no solo existe violencia dentro de las familias constituidas 

o establecidas, sino que también se da en otro tipo de contexto. Si bien es cierto 

se observaron pocas investigaciones acerca de este tema lo cual fue 

fundamental indagar a mayor profundidad. Por ello se planteó la siguiente 

interrogante ¿Cuál es la relación entre la autoestima y la violencia en el noviazgo 

en estudiantes universitarios de Chimbote? 

 

En esta investigación a nivel teórico los resultados servirán para incrementar el 

conocimiento sobre la relación entre las variables de estudio, asimismo a nivel 

metodológico los efectos servirán como antecedentes para futuras 

investigaciones referidos a las variables en cuestión. De acuerdo a ello a nivel 
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práctico aportarán información para la elaboración de programas de prevención 

a la violencia en el noviazgo. Por último, a nivel social este trabajo servirá para 

ser abordado por profesionales de la salud para brindar apoyo y orientar a la 

sociedad. 

 

Como objetivo general se buscó determinar la relación entre autoestima y 

violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios de Chimbote, donde 

también se planteó objetivos específicos como: conocer el nivel de autoestima 

en estudiantes universitarios, asimismo determinar el nivel de violencia en el 

noviazgo. 

 

Es por ello que se va establecer la relación entre los componentes de violencia 

(violencia por coerción, violencia sexual, violencia de género, violencia 

instrumental, violencia física, violencia por desapego, violencia por humillación, 

violencia por castigo emocional) con la autoestima en estudiantes universitarios 

de Chimbote. 

 

De este modo como hipótesis se tuvo que, existe la relación entre la autoestima 

y la violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios de Chimbote. 
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II. MARCO TEÓRICO.  

 

Urbiola et al. (2019) dentro de su estudio mencionó sobre el vínculo de la 

dependencia emocional, autoestima, la violencia psicológica dentro del 

noviazgo, su muestra se encuentra conformado por 550 españoles dentro de la 

edad de 18 - 29 años. Se encontró que la dependencia emocional lograba medir 

completamente la relación entre autoestima y violencia psicológica - humillación, 

violencia psicológica aceptada y la puesta en práctica, por último, determinaba 

el vínculo entre autoestima y violencia psicológica-social ejercida. El resultado 

de su estudio llegó a mostrar una correlación entre las variables. 

 

De la Villa et al. (2017) elaboraron un estudio referente a la violencia en el 

noviazgo, dependencia emocional y autoestima, su población fue conformada 

por 224 españoles, entre ellos jóvenes adultos y adolescentes con un rango de 

edad comprendido dentro los 15 y 26 años. En cuanto al resultado obtenido, se 

encontró que las víctimas muestran alta dependencia emocional y baja 

autoestima que los no victimizados. De acuerdo al género, se halló que el 

adolescente víctima de violencia posee baja autoestima y los hombres ejercen 

con mayor redundancia los procesos de adaptación y manipulación. También se 

logró evidenciar un porcentaje mayor de violencia y dependencia emocional en 

alumnos de nivel secundario contrario a los universitarios.  

 

Nava-Navarro et al. (2017) en su estudio descriptivo, correlacional acerca de la 

autoestima, violencia de pareja y conducta sexual, las participantes fueron 386 

mujeres indígenas del estado de Puebla, México. Se utilizaron como 

instrumentos: La tabla de datos, la escala de autoestima de Rosenberg y la 

escala de violencia e índice de severidad. En cuanto a conducta sexual, se tomó 

como precedente la constancia del uso del preservativo en el último año, tipo y 

cantidad de parejas sexuales. La mediana de edad fue de 33 años, el 43% 

alcanzó una baja autoestima, el 63,2% ha sufrido violencia de pareja y el 16% 

de parejas casuales, y el 52% no usa preservativo. Se evidenció que, ante la 

existencia de violencia de pareja, surge la baja autoestima, situación que 

incrementa los comportamientos sexuales de riesgo. 
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En su investigación Gallegos et al. (2020) tuvieron como objetivo medir el nivel 

de autoestima y violencia psicológica en mujeres, empleando como población 

100 universitarias de Morelos, México; del área de Psicología de un instituto 

público. Emplearon la escala de Rosenberg, la adaptación española del índice 

de abuso en la pareja y el inventario de evaluación del maltrato a la mujer por su 

pareja. De acuerdo con los resultados la violencia psicológica no se involucra 

significativamente con el nivel de autoestima en el sexo femenino. 

 

Cortés et al. (2014) elaboraron una investigación sobre la violencia no percibida 

en el noviazgo en estudiantes mexicanos, su muestra fue correspondiente a 

3.495 mexicanos siendo 1927 preuniversitarios y 1568 universitarios. Se 

aplicaron diversos instrumentos como: El cuestionario de violencia en el 

noviazgo y el cuestionario de datos sociodemográficos. El 88% de los jóvenes 

no logró identificarse como una persona maltratada por parte de su pareja, en su 

momento el 15,2% logró sentir temor y el 27% afirma haberse sentido atrapado 

en alguna oportunidad. Concluyeron que un gran porcentaje de la población es 

víctima de maltrato, en el momento que se auto perciben como no maltratados 

logran hacer demostración de haber sido sufrido abuso en su relación de 

noviazgo. 

 

Lozano (2020) en su estudio sobre la relación entre violencia y autoestima en 

estudiantes de San Ramón, Ayacucho; tuvo como población 161 individuos 

dentro de la edad de 16 a 20 años donde se alegaban tener pareja; obteniendo 

como resultado la existencia de correlación entre violencia y autoestima, en 

donde la violencia cometida contribuye de gran forma en la autoestima de las 

parejas. 

 

Hace mucho tiempo se ha investigado acerca de la concepción de la autoestima 

para la comprensión y evidencia de la importancia de dicha variable en el 

comportamiento de la persona. Siendo esta una de las primeras variables de 

nuestro estudio se procederá a continuación a realizar las definiciones según los 

autores: 
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Según Zenteno (2017) la autoestima consiste en manifestarse de forma 

psicológica y social, es como la persona se percibe si de manera favorable o 

desfavorable. Asimismo, nos referimos al grupo de pensamientos, sentimientos 

y sensaciones que tenemos de sí mismos estos pueden tener resultados tanto 

positivos como negativos generando así un desarrollo personal o por lo contrario 

una desmotivación en la persona. 

 

La autoestima se basa en la concepción que se tiene de nosotros mismos en 

cuanto al ámbito personal, donde se involucra nuestro sentimiento, pensamiento, 

actitud y experiencia donde nosotros mismo hemos vivido en dicho trayecto de 

nuestra vida (Mejía et al., 2011). 

 

Según Brinkmann et al. (1989) refieren que la autoestima indica la valorización 

positiva o negativa que el individuo realiza de sus características, asimismo 

incluye las emociones donde se asocian a ellas y la actitud que tienen hacia su 

persona. Es una evaluación que el sujeto hace con respecto a su capacidad, 

habilidad, y productividad que se exterioriza a través de la actitud tanto positiva 

o negativa. 

 

Para Coopersmith (1992) el término de autoestima lo define como el autoanálisis 

que realiza la persona a partir de sus propias características, esto puede 

provocar cierta aceptación o negación, si logra ser percibida la persona tendrá 

en cuenta cuán importante puede ser y lo capaz que es para lograr sus 

añoranzas teniendo en cuenta sus virtudes y defectos. 

 

Feldman (2005) menciona que la autoestima se encarga de incluir tanto los 

sentimientos como las creencias que poseemos de nuestra persona y asimismo 

cabe la probabilidad que afecte a lo que realizamos en el desarrollo. La vida 

muestra complejidad, cambios y está vinculada con nosotros mismos. 

 

Maslow (1985) en su teoría de satisfacción de haber logrado obtener o cumplir 

uno de sus objetivos demuestra un orden de las necesidades básicas, se inicia 
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con la necesidad fisiológica y de seguridad, estas vendrían a desempeñar un 

gran papel, si esta no se llega a satisfacer lograran impedir dicha ejecución de 

las necesidades que vienen hacer las necesidades de pertenencias, estimas y 

de autorrealización.  

 

Según la Teoría del desarrollo psicosocial humano, Erickson (1987) menciona 

las etapas de la vida según edades y como es el desarrollo en cada uno de ellos: 

 

1. Confianza vs desconfianza (0 ‐ 2 años): El menor depende de los cuidados 

de los progenitores si ello no sucediera el bebé no entraría en confianza y 

en la situación que se le brinde todo lo que necesite se le permitirá lograr 

la confianza en sí mismo porque sabrá que hay alguien que lo esté 

cuidando. 

 

2. Autonomía vs vergüenza y duda (2 - 3 años): Los padres orientan a que 

el menor experimente el mundo. Así mismo el bebé desarrolla la 

autonomía o por lo contrario a sentir temor y a poner en duda acerca de 

su capacidad y actitud. 

 

3. Iniciativa vs culpabilidad (3 ‐ 6 años): Dentro de esta fase el menor va 

generando ser autónomo realizando sus actividades por sí mismo y en 

ciertas situaciones sentir culpabilidad en cuanto a la experimentación del 

mundo. 

 

4. Superioridad vs inferioridad (6 ‐ 12 años): En cuanto a ello se relaciona 

con el periodo escolar del menor donde aprende a experimentar la 

competencia y a desenvolverse con su entorno lo cual lo rodea, por lo 

contrario, si ello no se da sentirá una sensación de inferioridad, lo cual en 

este periodo se experimenta problemas escolares a temprana edad. 

 

5. Identidad vs difusión (13 - 21 años): El adolescente evade la identidad 

básica que viene hacer sus progenitores por buscar otros tipos de 

identidad como es el amigo, cantante favorito, figuras de moda, etc. 
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6. Intimidad vs aislamiento (21 - 40 años): En este período el individuo 

encuentra el amor, alguien con quien compartir momentos de su vida por 

lo contrario se da el aislamiento por temor a ser rechazado.  

 

7. Generatividad vs estancamiento (40 - 60 años): Consiste en que el 

individuo en esta fase es participe de actividades como ser docentes, 

guías y padres para el cuidado y el desarrollo de la nueva generación de 

jóvenes. El adulto que no se involucra en ello genera una sensación de 

estancamiento en sí mismo sin mirar al futuro.  

 

8. Etapa de la integridad vs desespero (60 hasta muerte): Se encuentra al 

adulto mayor en un desarrollo a base de experiencias vividas y 

aprendizajes en cada etapa de su vida, al no suceder ello se genera una 

sensación de desesperación y miedo a morir después de una vida no 

realizada. 

 

Los componentes de la autoestima están propuestos por dos principales autores 

los cuales los dividen en cognitivo, afectivo y conductual: 

 

Según García (2013) nos refiere que la autoestima cuenta con tres componentes 

interrelacionados, si se lograra realizar algún cambio en alguno de ellos llevaría 

consigo una variación en el: 

 

a. Componente cognitivo: Conocimiento que se crea cada uno de sí mismo 

y que es cambiante de acuerdo a la madurez psicológica y la capacidad 

cognitiva de la persona. Lo cual menciona ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y procesamientos de información. 

 

b. Componente afectivo: Este puede ser positivo o negativo de acuerdo a 

nuestra autoestima incluyendo el valor de nosotros mismos, asimismo la 

admiración hacia nuestra propia persona constituye un juicio de valor ante 

nuestras cualidades personales. Este componente viene hacer el 



9 
 

concepto fundamental de la autoestima, debido a que viene hacer el valor, 

el sentimiento, la admiración, el menosprecio, la tristeza y la alegría en la 

parte más íntima de nosotros mismos. 

 

c. Componente conductual: Vinculado con la manera intencionada y 

determinada de proceder en base al contexto. Viene a hacer la 

autoafirmación y agradecimiento por el esfuerzo de alcanzar ser 

respetado por la sociedad y así mismo.  

 

Del mismo modo Páliz (2017) refiere sobre los componentes de la autoestima 

que vienen hacer aquellos que forman la estructura de la autoestima de la 

persona, los cuales se dividen en: 

 

a. Cognitivo: Es el concepto de acuerdo a la percepción de uno mismo, en 

base a las auto imágenes o representaciones mentales que se tiene de sí 

mismo, ocupando así un importante lugar en el origen y desarrollo de la 

autoestima. 

 

b. Conductual: Lleva a la práctica comportamientos de acuerdo al lugar y 

tiempo, busca ser considerado y reconocido por los demás. 

 

c. Afectivo: Se basa en la valorización positiva o negativa que existe en 

nosotros mismos e implica un valor de juicio de las características 

personales. 

 

Existe la clasificación en tres niveles que vienen a hacer: Alta, media y baja. Lo 

cual a continuación se va a dar conocer cada una de ellas y cómo estas influyen 

en el comportamiento del sujeto con el entorno y su desarrollo personal según 

(Gaja, 2012): 

 

a. Autoestima alta o autoestima positiva, los individuos con autoestima alta 

poseen una actitud constante de valía y una disposición efectiva, lo que 

los lleva a confrontar de buena manera los obstáculos y desafíos de la 
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vida, en lugar de mostrar una posición a la defensiva. Así mismo estas 

personas suelen sentirse aptas ante cualquier circunstancia ya que 

cuentan con cierto recurso interno e interpersonal que lo cuidan de ciertos 

riesgos. Suelen recibir menos críticas de sí mismas y saben cómo afrontar 

la tensión de la sociedad, es decir, se encuentran listos para sobrellevar 

las situaciones de la vida diaria.  

 

b. Autoestima media, suelen darse con mayor frecuencia por diversas 

razones, dentro de ello se encuentra el hecho de que las circunstancias 

de la vida, nos llevan a ciertas eventualidades o dificultades distintas, 

logrando generar en nosotros cierto patrón de conducta diferenciado. Un 

sujeto con cierto nivel medio obligatoriamente no tiene que encontrarse 

bien en dichos elementos de la autoestima, usualmente es que uno de 

ellos se encuentre avanzado uno más que el otro.  

 

c. Autoestima baja, se instauran considerables carencias en los 

componentes (competencia y merecimiento). El individuo con una baja 

autoestima suele volverse en cierta manera la persona afectada así 

misma y frente a las personas que la rodea. Al no encontrarse merecedor 

suele generar que la persona mantenga vínculos donde dañen su persona 

y logren reforzar de manera negativa, lo cual afecta a la búsqueda del 

merecimiento basado en el hecho de sentirse valorado por los que lo 

rodean y enfrentarse ante los demás para defender lo que le interesa. 

 

Se investigó diversas concepciones de la violencia en base a muchas 

problemáticas, para ello conoceremos en primera instancia en qué consiste, para 

lo cual se menciona a los siguientes autores: 

 

La Organización Mundial de la Salud (2002) señala que la violencia viene hacer 

ejecutada deliberadamente forzando físicamente o dominando, amenazando a 

tal magnitud, ya sea directamente a uno mismo, otras personas o sociedad, con 

la probabilidad de causar algún tipo de daño, tanto psicológicos como físicos. 
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Bandura (1976) señala con la teoría del aprendizaje social, el individuo 

violentaba a su pareja buscando solucionar sus conflictos amorosos usando o 

propinando algún tipo de la violencia, esto debido a que era una actitud 

aprendida que fue desarrollándose al percibir o remedar una serie de conductas 

semejantes a las de sus figuras paternas. Según Bowlby (1979) bajo su teoría 

del apego al igual que Bandura, señala que la violencia presentada era una 

muestra de un deficiente vínculo con las figuras de apego en la etapa de la 

infancia, en la cual se fueron dando maltratos en sus distintas formas, lo cual se 

refleja en que la persona haga elección de una pareja semejante a la figura de 

apego.  

 

Walker (1979) nos menciona sobre el ciclo de la violencia, que se observa en 

transcurso del noviazgo, esta puede ser conllevada a través de cierto tipo de 

violencia, de manera mutua o iniciada mediante el agresor hacia la víctima. Las 

conductas de maltrato logran encontrarse establecidas en la relación, para esto 

cumple un cierto ciclo de violencia, comenzando por un aumento de tensión, 

seguidamente de un comportamiento violento, asimismo se observa la 

conciliación, conocido como una forma de manipular de modo sentimental 

generando esto un círculo vicioso en el noviazgo. 

 

De acuerdo la Organización mundial de la salud (2002) señala que el  modelo 

ecológico de la violencia posee diferentes factores como biológico, social, 

cultural, económico y político que llegar a intervenir dentro de esta, lo cual se 

basa en cuatro niveles:  

 

1.  Al nivel individual se estudia el factor biológico y la historia personal 

donde elevan las probabilidades de que el sujeto se transforme en víctima 

o en la causante de sucesos violentos. En el factor es probable medir 

diferentes características demográficas (ingreso, edad, educación), 

aspectos psicológicos y antecedentes donde hayan experimentado 

conductas agresivas o algún tipo de maltrato. 
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2. A nivel relacional se analiza la manera en que se relaciona con la familia, 

amigos, pareja y las demás personas ya que intervienen en la conducta 

violenta, se considera los resultados de los factores como el haber 

experimentado castigo físico severo a lo largo de su niñez, escasez de 

cariño, vínculo emocional, familia disfuncional, involucramiento con 

amigos delincuentes o el haber vivido los conflictos dentro del hogar. 

 

3. Se examina el entorno como comunidad en donde se instauran 

sociedades como las instituciones de estudio ya sea escuela o colegios, 

lugares de trabajo, se trata de evidenciar las particularidades de los 

factores mencionados ya que elevan la probabilidad de riesgos de 

sucesos violentos como, por ejemplo, la pobreza, la sobrepoblación, 

migración, la escasez de capital social o el tráfico ilícito de drogas 

 

4. Por último, en el cuarto nivel se basa en los factores en cuanto a la 

estructura de la sociedad, como la normativa social que genera un clima 

que motive o disminuya la violencia, asimismo se involucran los 

regímenes de tipo sanitario, económico, educativo y social que ayudan a 

provocan la desigualdad económica o social entre los grupos sociales. 

 

Se halló distintos tipos de violencia los cuales son propuestos por dos autores 

desde sus distintos puntos de vista:  

  

En lo que respecta el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2009) nos 

muestra algunos tipos de violencia: 

 

a. Violencia Psicológica. Viene hacer el acto orientado a llegar a la 

degradación o al control de los hechos, conductas, costumbres y 

decisiones de otros sujetos, a través de intimidaciones, manipulaciones, 

amenazas de forma directa o indirecta, humillaciones, aislamientos 

perjudicando la salud psicológica y el desarrollo personal. 
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b. Violencia física. Es todo hecho que se manifiesta a través de lesiones en 

el cuerpo ya sea hematomas, quemaduras, envenenamiento, que sea de 

manera intencional provocando daños físicos o enfermedades, producto 

de incidentes aislados o sucesos crónicos de abuso. 

 

c. Violencia sexual. Consiste en el acto de exigir a una persona de mantener 

relaciones sexuales o de ser partícipe en otros sucesos sexuales a través 

del uso de fuerza, amenaza, restricción, chantaje, manipulación, amenaza 

o cualquier otro que inhabilite o restrinja la voluntad de la víctima. 

 

Según Rey y Martinez (2018) se pueden dar otros tipos o formas de violencia: 

 

d. Violencia verbal: Uso del lenguaje hablado con el propósito de ofender, 

generar miedo y desprestigiar al otro miembro de la pareja. 

 

e. Intimidación en la relación mediante la fuerza de un tercero. 

 

f. Aislamiento: Acto ejercido para poder controlar la manera de vivir, el 

tiempo, rutinas diarias, relación con otras personas. 

 

g. Abuso económico: Restricción en cuanto a la utilización del dinero, 

manejo o derroche del mismo. 

 

Existen distintas definiciones sobre nuestra segunda variable de estudio 

violencia en el noviazgo donde la describen desde sus distintas perspectivas, 

propuestas por los siguientes autores: 

 

La violencia en el noviazgo según Castro et al. (2010) es toda acción o conducta 

que origina daños emocionales, físicos o sexuales a la pareja amorosa con la 

cual comparte dentro de una relación íntima sin haber convivido y sin vínculo 

matrimonial.  
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Vizcarra et al (2013) menciona que la violencia en el noviazgo viene hacer las 

acciones de violencia físicas, psicológicas y sexuales que se manifiestan dentro 

de las parejas de adolescentes y jóvenes adultos que no poseen vínculo legal. 

 

De acuerdo a Sugarman y Hotaling (1989) se basa en la utilización de amenazas, 

uso del esfuerzo físico y el poder con el objetivo de originar daños en otros. 

 

Dentro del noviazgo se pueden percibir aquellos elementos atenuantes de 

violencia, según Rubio et al. (2015) se desarrollan los siguientes:  

 

a. Amenazas o provocaciones de manera intencional con el propósito de 

causar daños reales ya sea físicos, psicológicos o sexuales. 

 

b. Controlar o dominar a uno de los integrantes de la pareja a través de 

habilidades coercitivas.  

 

c. Intimidación, autoritarismo y chantaje llevada a cabo por ambas partes de 

la relación. 

 

Se pueden observar diversos factores de riesgo de la violencia, estos provocan 

que el ser humano sea frágil ante comportamientos y actitudes violentas. Según, 

Krug et al. (2002) contribuyen al desarrollo de la violencia los cuales son tres: 

 

1. Factores socioculturales. La falta de apoyo social es visto como un factor 

de riesgo, esto llega a propiciar de alguna manera el maltrato. El o la 

agraviada llega a excluirse, a tal punto en el que su victimario rompa sus 

lazos con el ambiente, en primera instancia con su familia y amistades. 

Para esto la víctima es más propensa a que la pareja llegue a violentarla. 

2. Factores familiares. Los vínculos familiares se caracterizan por tener 

como pilar al hombre en el cual este ejerce algún dominio sobre la pareja 

y en los demás integrantes del círculo familiar. Llega a ejercer cierto 

control sobre su pareja, en la forma de vestir, actividades que realiza, el 

círculo amical que posee, etc. Este tipo de familia provoca en cada 
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miembro una falta de autonomía, así como una firme adherencia hacia los 

estereotipos de género. 

 

3. Factores individuales.  Desde un inicio el simple hecho de que la persona 

sea del sexo femenino incita a que sea vista como un objeto para el 

maltrato por parte de la pareja o ex pareja. La dependencia emocional, 

económica y el hecho de romantizar la violencia contribuyen a que esta 

siga prevaleciendo con mayor frecuencia en la relación. 

 

Existen considerables consecuencias ya sean psicológicas, físicas, y sociales. 

Para Castro y Venegas (2014) estas serían las más visibles en el entorno del 

cual participa la víctima de violencia: 

 

a. Maltrato físico a simple vista que se torna a ocultar. 

b. Deterioro de la autoestima. 

c. Miedo recurrente. 

d. Aislamiento del círculo (social, familiar y laboral) 

e. Actitud negativa frente a la problemática. 

f. Dificultades en las áreas de memoria, percepción y resolución de 

problemas. 

g. Problemas para ejecutar labores académicas y tareas cotidianas. 

h. Síntomas como: Depresión, enojo, cefaleas, dificultades para conciliar el 

sueño, llanto. 

i. Problemas con la familia derivados de la relación. 

j. Disminución del rendimiento escolar y abandono de estudios. 

k. Embarazos no deseados. 

l. Abuso de sustancias. 

m. Trastornos alimenticios. 
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III. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Se determinó el estudio de tipo descriptivo correlacional, teniendo como fin 

describir el vínculo o asociación que puede existir a través de dos o más 

variables (Hernández y Mendoza, 2018). Esta investigación también posee 

un diseño no experimental, ya que no se manejaron las variables, a su vez 

tampoco se establecieron individuos de forma al azar, solo se basa en 

analizar los eventos en un principio, puesto que se debe intervenir sobre las 

variables y sus consecuencias (Hernández, 2010).  

 

 

Donde:  

 

M = Estudiantes universitarios de Chimbote 

O1 = Variable Autoestima 

O2 = Variable Violencia en el Noviazgo 

r   = Relación entre Autoestima y Violencia en el Noviazgo 

 

3.2. Variables y operacionalización  

 

Variables 

En esta investigación se tuvo como objeto de estudio las variables 

Autoestima y Violencia en el Noviazgo. 

 

Operacionalización  

 

La matriz de operacionalización se encuentra en el (Anexo 1). 
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

 

Población 

 

Según Arias et al. (2016) la población en estudio viene a ser conformada por 

un grupo de individuos de manera limitada y con acceso, el cual viene a ser 

un referente para la elección de la muestra, donde se cumplan con una serie 

de criterios predeterminados. 

La población está compuesta por 11449 estudiantes universitarios, 

considerando ambos sexos, cuyas edades fluctúan dentro de los 17 a 26 

años de edad, pertenecientes a las distintas universidades de Chimbote. 

La distribución de la población de estudiantes universitarios de Chimbote se 

encuentra en el (Anexo 2).  

 

Muestra 

 

Para Hernández et al. (2014) viene hacer un subconjunto simbólico de dicha 

población por ello los productos obtenidos en la muestra son de manera 

representativa de los elementos que conformen la población.  

 

Con el fin de realizar el cálculo adecuado para la muestra de este estudio se 

tuvo en consideración el rango confiabilidad del 95% así como un margen de 

error del 5%. Al administrar la formula correspondiente a la población infinita 

se obtuvo como resultado una muestra de 384 estudiantes universitarios de 

Chimbote. 

 

              𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑑2
 

𝑛 =
1.962 0.5 0.5

0.05
 

 

𝑛 = 384 



18 
 

 

Donde:  

 

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confiabilidad (0.96) 

e = Error de muestreo 0.05 

p = Proporción de éxito 0.5 

q = Probabilidad de fracaso de 0.5 

 

Muestreo 

 

El método empleado es no probabilístico, ya que no logra ser administrado 

a la población en su totalidad, se toman en cuenta criterios y características 

que los investigadores consideren respecto a la muestra (Otzen y Mantero, 

2017). El muestreo fue tomado a conveniencia, siendo el más adecuado 

cuando existe accesibilidad de los sujetos de estudio para con los 

investigadores. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La confiabilidad de los resultados depende en gran parte de la obtención de 

datos de calidad, por consiguiente, el utilizar técnicas e instrumentos de 

recolección de datos para  acceder y analizar la realidad de la investigación; 

por ello, se buscó obtener información primaria haciendo uso de encuestas 

o cuestionarios (Rocha, 2015); así mismo se emplearon los instrumentos 

(CUVINO) y (EAR) los cuales poseen de instrucciones entendibles y 

sencillas para su comprensión, estos pueden administrarse de forma 

colectiva e individual. 

Para medir la primera variable se hizo empleo de la escala de autoestima de 

Rosenberg (EAR) elaborada por Rosenberg (1965), donde posee una 

estructura unidimensional la cual consta de 10 ítems de evaluación. La 

población de aplicación fue destinada a adolescentes, adultos y personas 

mayores con un tiempo de administración de 05 minutos.  
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Consiguiente su validez y confiabilidad la población original para la cual se 

elaboró la escala fueron 5024 estudiantes de último y último año de 

secundaria de 10 escuelas de Nueva York y fue puntuada como una escala 

guttman. La escala de manera general posee una alta confiabilidad: las 

correlaciones prueba-reprueba están típicamente en el rango de .82 a .88, y 

el alfa de Cronbach para varias muestras está en el rango de .77 a .88. En 

España Atienza et al. (2000) realizó la adaptación de este instrumento en 

donde se obtuvieron resultados óptimos, a través del método del test retest 

dando como resultado en varones (r=0.86. p<0.001) y mujeres (r=0.64, 

p<0.001).  

 

Para la segunda variable se utilizó como instrumento de medición el 

cuestionario de violencia entre novios (CUVINO) elaborado por Rodríguez et 

al. (2010) publicado en España, cual posee 42 ítems con ocho dimensiones, 

su administración es de manera individual y colectiva; está destinada a 

adolescentes y jóvenes adultos entre los 17 a 26 años. Las Áreas de 

aplicación son clínica y educativa, como un tiempo de administración de la 

prueba es de 15 a 30 minutos. 

 

En su estudio respecto a la validez y confiabilidad, lograron establecer una 

estructura factorial a través del análisis factorial de componentes principales. 

El instrumento está constituido por 42 ítems de escala tipo Likert señala una 

varianza explicada del 51.3 % con un alfa de cronbach del 0. 932 para una 

organización de 8 factores que poseen de 3 a 7 reactivos de manera 

individual, cargas factoriales de >.35, valores de alpha de los factores se dan 

entre 0.58 y 0.81, lo que nos señala que el cuestionario es válido y confiable. 
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3.5. Procedimientos 

 

Se utilizó la herramienta del Google forms lo cual a través de ello se creó 

una manera fácil y sencilla debido a la coyuntura actual ya que se presentó 

dificultades para la aplicación de manera presencial. Dentro del formato 

virtual se hizo la transcripción de los cuestionarios utilizar, lo cual la 

estructura se formó de la siguiente manera: presentación del estudio y de los 

investigadores, consentimiento informado, ficha sociodemográfica y para 

finalizar se presentó los instrumentos encargados de la medición de dichas 

variables de dicha investigación (EAR - CUVINO). Luego de culminar el 

formulario se distribuyó el enlace mediante diferentes redes sociales como 

WhatsApp y Facebook; donde tuvo como fin brindar la información a la 

muestra propuesta, seguidamente así pueda realizarse la verificación de los 

resultados, eliminando los que no cumplen no criterios. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

 

Se hizo empleó de la estadística descriptiva abarcando ambas variables, el 

proceso para analizar los datos se realizó a través del uso de los programas 

como Microsoft Excel y el paquete estadístico IBM SPSS V.25, donde se 

buscó obtener la correlación de las variables de estudio. 

 

3.7. Aspectos éticos  

 

Este estudio cumple con los principios éticos para realizar la evaluación a los 

estudiantes universitarios, es por ello que a todos se les brinda información 

de forma minuciosa para una mayor comprensión en cuanto al proceder del 

estudio. Así mismo los resultados que se obtuvieron son confidenciales y de 

uso exclusivo en el área de estudio; ya que los resultados obtenidos son 

verdaderos y no son falsos; lo cual son las exigencias éticas que se usa 

dentro del marco de las normas éticas (Herrero et al., 2010) considerando 

los aspectos éticos explicados anteriormente se desarrolla el presente 

trabajo de estudio.  
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 
 

Distribución de frecuencias según niveles de la variable autoestima 

Nivel 

Variable 

Autoestima 

f % 

Alto 186 47.33 

Medio 198 50.38 

Bajo 9 2.29 

Total 393 100.00 

 

En la tabla 1 se analiza la distribución de frecuencias y porcentajes según 

niveles de la variable autoestima, de tal manera que, se evidencia que tanto 

el nivel medio como alto presentan una distribución homogénea (50.38% y 

47.33), y solo un 2.29% se distribuye en el nivel bajo. 

 

 

Tabla 2 
 
Distribución de frecuencias según niveles de la variable violencia en el 
noviazgo 

Nivel 

Variable 

Violencia en el noviazgo 

f % 

Severo 3 .76 

Moderado 80 20.36 

Leve 281 71.50 

No presenta 29 7.38 

Total 393 100.00 

 

En la tabla 2 se analiza la distribución de frecuencias y porcentajes según 

niveles de la variable violencia en el noviazgo, de tal modo que se logra 

apreciar que el (71.50%) alcanzaron un nivel leve de violencia en el noviazgo 

y un (7.38 %) no presentan violencia en el noviazgo. 
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Tabla 3 
 
Correlación entre las dimensiones de violencia en el noviazgo y autoestima 

Variable rho p 

Desapego 

Autoestima 

-,394** .000 

Humillación -,520** .000 

Violencia sexual -,474** .000 

Coerción -,471** .000 

Maltrato físico -,458** .000 

Maltrato de género -,476** .000 

Castigo emocional -,389** .000 

Violencia instrumental -,478** .000 

Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p<.05*=correlación significativa; 
p<.01**=correlación muy significativa  

En la tabla 3 se aprecia que la variable autoestima se relaciona negativa y 

significativamente de efecto grande con la dimensión humillación (rho=-

.520**) y de efecto medio con el resto de dimensiones que estructuran la 

variable violencia en el noviazgo (rho=-.389** a -.478**), lo cual permite 

rechazar la hipótesis nula que establece la inexistencia de correlación entre 

las variables, de tal manera que los participantes que presentan buena 

autoestima suelen mostrar menor violencia en cada una de sus variantes 

para con su pareja. 
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V. DISCUSIÓN 

 

A continuación, se procederá a argumentar los principales resultados a partir 

de los objetivos propuestos; este trabajo de investigación tuvo como objetivo 

general determinar la relación entre autoestima y violencia en el noviazgo en 

estudiantes universitarios de Chimbote. 

 

En la tabla 1, se evidencian los niveles de la variable autoestima, donde se 

denota un nivel medio (50.38%) y alto (47.33%), así como la clasificación de 

los tres niveles de autoestima donde estas influyen en el comportamiento del 

sujeto con el entorno y su desarrollo personal, según Gaja (2012) la 

autoestima alta se muestra cuando un individuo posee una actitud constante 

de valía y una disposición efectiva, lo que los lleva a confrontar de buena 

manera los obstáculos y desafíos de la vida, así mismo en cuanto a la 

autoestima media, suelen ser personas que obligatoriamente no tiene que 

encontrarse bien en dichos elementos de la autoestima, usualmente es que 

uno de ellos se encuentre avanzado uno más que el otro, por último en la 

autoestima baja, las personas suelen verse afectadas así mismas y frente a 

las personas que la rodea y permiten que dañen su persona y logren reforzar 

de manera negativa su búsqueda de merecimiento o reconocimiento. 

 

En la tabla 2, señala los niveles de la variable violencia en el noviazgo  en 

donde se observa puntuaciones que van de .76%  a 71.50 %, así mismo se 

encuentran porcentajes relevantes,  un (71.50%)  señala un nivel leve y el  

(7.38 %) no presentan violencia en el noviazgo , estos resultados son 

similares por lo encontrado por  Vizcarra et al. (2013) donde menciona que 

dentro de la violencia en el noviazgo se presentan las acciones de violencia 

físicas, psicológicas y sexuales que se manifiestan dentro de las parejas de 

adolescentes y jóvenes adultos que no poseen algún vínculo legal, por otro 

lado Walker (1979)  señala que el ciclo de la violencia se llega a observar en 

durante el proceso del noviazgo, el cual  puede ser conllevado a través de 

cierto tipo de violencia, de manera mutua o iniciada mediante el agresor 

hacia la víctima. Las conductas de maltrato logran encontrarse establecidas 
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en la relación, para esto cumple un cierto ciclo de violencia, comenzando por 

un elevado nivel de tensión, seguidamente de un comportamiento violento, 

asimismo se observa la conciliación, conocida como la forma de manipular 

de modo sentimental generando esto un círculo vicioso en el noviazgo. 

 

En la tabla 3 se evidencia que la autoestima y la violencia en el noviazgo 

presenta una correlación negativa que van desde (rho=-.394** a -.478**) lo 

que nos indica que es una correlación aceptable, esto coincide con lo 

mencionado por Lozano (2020) en su estudio mostraba como resultado la 

existencia de correlación entre violencia y autoestima, en donde la violencia 

cometida contribuye de gran forma en la autoestima de las parejas. Así 

mismo se observa porcentajes relevantes como la dimensión de la 

humillación (rho=-.520), violencia instrumental (rho=-.478), maltrato de 

género (rho=-.476) y violencia sexual (rho=-.474) con la autoestima, esto 

coincide con lo mencionado por  Urbiola et al. (2019) donde se encontraron 

evidencias similares en su investigación, donde la dependencia emocional 

lograba medir completamente la relación entre autoestima y violencia 

psicológica-humillación, violencia psicológica aceptada y la puesta en 

práctica, por último, determinaba el vínculo entre autoestima y violencia 

psicológica-social ejercida en una relación de noviazgo. Dichos resultados 

nos confirman que hay una vinculación fuerte entre el ítem y el constructo. 

Asimismo, Nava-Navarro et al. (2017) en su estudio descriptivo, correlacional 

acerca de la autoestima, violencia de pareja y conducta sexual. Se evidenció 

que, ante la existencia de violencia de pareja, surge la baja autoestima, 

situación que incrementa los comportamientos sexuales de riesgo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- En cuanto al nivel de autoestima, un 50.38% de universitarios nivel 

presentan un nivel medio, lo cual indica que hay aspectos los cuales 

refuerzan sus capacidades para poder sobrellevar una relación de 

noviazgo. 

- En los niveles de violencia en el noviazgo en los universitarios de 

Chimbote, se obtuvo que el 71.50 % se ubica en un nivel leve, lo que nos 

indica que los estudiantes están expuestos de sufrir algún tipo de 

violencia en su relación amorosa. 

- Se logró el objetivo principal del estudio, demostrando una correlación 

significativa entre autoestima y violencia en el noviazgo de (rho=-.394** 

a -.478**), los estudiantes que poseen una buena autoestima suelen 

manifestar en menor grado violencia dentro de su relación de pareja. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda ejecutar un programa preventivo sobre autoestima 

llamado “Quiérete Mucho”, lo cual buscara fortalecer y mejorar la 

autoestima a nivel emocional, social, académico y personal, de la 

población universitaria de Chimbote, partícipes de algún tipo de violencia 

en su relación de pareja. 

- Motivar a la realización de nuevas investigaciones con relación a la 

problemática presentada en el estudio, y así las autoridades pertinentes 

puedan establecer programas de apoyo emocional a las víctimas 

afectadas por la violencia dentro de una relación amorosa. 

- Este estudio servirá como antecedente para futuras investigaciones, el 

cual posee información enriquecedora ya que por ser temas latentes hoy 

en día es necesario de que se aborde por profesionales expertos en la 

problemática presente. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Tabla 4  

Operacionalización de Variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones 

Escala De 
Medición 

 
 
 

Autoestima 

Rosenberg 

(1965) entiende 

la autoestima 

como un 

sentimiento hacia 

uno mismo, que 

puede ser 

positivo o 

negativo, el cual 

se construye por 

medio de una 

evaluación de las 

propias 

características. 

Las 

puntuaciones 

serán obtenidas 

mediante la 

aplicación de la 

Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg 

(EAR) la cual 

cuenta con 10 

ítems y dos 

dimensiones. 

 

Autoestima  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

 
 

Ordinal 
 
 

 

 
 

Violencia 
en el 

Noviazgo 

 

Según Rodríguez 

et al. (2007) 

Es la existencia 

de conductas de 

maltrato en todas 

sus modalidades 

(físico, 

emocional, 

sexual, social, 

etc) dentro de 

una relación de 

noviazgo o 

pareja. 

Los resultados 

serán obtenidos 

a través de la 

aplicación del 

Cuestionario de 

Violencia en el 

Noviazgo 

(CUVINO) este 

comprende de 

42 ítems y ocho 

dimensiones. 

Desapego (6, 14, 
22, 30, 32, 33, 37) 
Humillación (7, 15, 
23, 31, 36, 40, 41) 
Violencia Sexual 
(2, 10, 18, 26, 34, 
39) 
Coerción (1, 9, 17, 
25, 38, 42) 
Maltrato físico (5, 
13, 21, 29) 
Maltrato de genero 
(3, 11, 19, 27, 35) 
Castigo emocional 
(8, 16, 24) 
Violencia 
instrumental (4, 12, 
20, 28) 

 

 

Ordinal 

     

 



 

Anexo 2 

 

Tabla 5 

Distribución de la población de estudiantes universitarios de Chimbote 

Facultad Universidad 1 Universidad 2 Total 

Ciencias de la Salud 915 1122 2037 

Ciencias Empresariales  2016 2016 

Derecho y Humanidades 596 1360 1956 

Ingeniería y Arquitectura 1743 2796 4539 

Educación 901  901 

Total 7294 4155 11449 

Fuente: Portal de transparencia de las universidades periodo 2019 II y 2021 I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

Instrumentos de evaluación 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Rosenberg, M (1965) adaptación por Atienza et al. (2000) 

Por favor, lee las frases que figuran a continuación y señala el nivel de acuerdo 

o desacuerdo que tienes con cada una de ellas, marcando con un aspa la alternativa 

elegida. 

 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 
Me siento una persona 

tan valiosa como las otras 
1 2 3 4 

2 

Generalmente me inclino 
a pensar que soy un 

fracaso 
1 2 3 4 

3 
Creo que tengo algunas 

cualidades buenas 
1 2 3 4 

4 

Soy capaz de hacer las 
cosas tan bien como los 

demás 
1 2 3 4 

5 
Creo que no tengo mucho 
de lo que estar orgulloso 

1 2 3 4 

6 
Tengo una actitud positiva 

hacia mí mismo 
1 2 3 4 

7 

En general me siento 
satisfecho conmigo 

mismo 
1 2 3 4 

8 
Me gustaría tener más 
respeto por mí mismo 

1 2 3 4 

9 

Realmente me siento 
inútil en algunas 

ocasiones 
1 2 3 4 

10 

A veces pienso que no 
sirvo para nada 

 
1 2 3 4 

 

 

  



 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA ENTRE NOVIOS (CUVINO) 

Rodríguez et al. (2007) 

A continuación, aparece un conjunto de frases, lo que queremos saber es si te ha 

ocurrido y cuánto, cada una de las cosas que aparecen abajo mientras estabas con 

tu pareja. Para ellos, marca una opción de las 5 casillas de la primera columna 

(Nunca, muy poco, a veces, con frecuencia o casi siempre) a la derecha de cada 

frase. 

 

 
N°  

En esta relación, tu 

pareja… 

¿Con qué frecuencia te ha ocurrido? 

Nunca Muy 

poco 

A veces Con frecuencia    Casi 

Siempre 

  1 Pone a prueba tu amor, 

poniéndote trampas para 

comprobar si le engañas, 

le quieres o si le eres fiel. 

     

  2   Te sientes obligada/o a 

mantener sexo. 

     

3 Se burla acerca de las 

mujeres u hombres en 

general. 

     

4 Te ha robado.      

5 Te ha golpeado.      

6 Es cumplidor/a con el 

estudio, pero llega tarde 

a las citas, no cumple lo 

prometido y se muestra 

irresponsable contigo. 

     

7 Te humilla en público.      

8 Te niega sexo o afecto 

como forma de enfadarse. 

     

9 Te habla sobre relaciones 

que imagina que tienes. 

     

 10 Insiste en tocamiento que 

no te son agradables y que 

tú no quieres. 

     



 

 11 Piensa que los del otro 

sexo son inferiores y 

manifiesta que deben 

obedecer a los hombres (o 

mujeres), o no lo dicen, 

pero actúa de acuerdo con 

este principio. 

     

12 Te quita las llaves del coche 

o el dinero. 

     

13 Te ha abofeteado, 

empujado o zarandeado. 

     

14 No reconoce su 

responsabilidad sobre la 

relación de pareja, ni sobre 

lo que os sucede a ambos. 

     

15 Te critica, subestima tu 

forma de ser, o humilla tu 

amor propio. 

     

16 Te niega apoyo, afecto o 

aprecio como forma de 

castigarte 

     

17 Amenaza con suicidarse o 

hacerte daño si lo/la dejas 

     

18 Te ha tratado como un 

objeto sexual 

     

19 Ha ridiculizado o insultado a 

las mujeres u hombres 

como grupo. 

     

20 Ha lanzado objetos 

contundentes contra ti. 

     

21 Te ha herido con algún 

objeto. 

     

22 Impone reglas sobre la 

relajación (días, horarios, 

tipos de salidas), de 

acuerdo con su convivencia 

exclusiva. 

     

23 Ridiculiza tu forma de 

expresarte. 

     



 

24 Amenaza con abandonarte.      

25 Te ha retenido para que no 

te vayas. 

     

26 Te sientes forzado/a a 

realizar determinados actos 

sexuales. 

     

27 Ha bromeado o 

desprestigiado tu condición 

de 

mujer/hombre. 

     

28 Te ha hecho endeudar.      

29 Estropea objetos muy 

queridos por ti. 

     

30 Ha ignorado tus 

sentimientos. 

     

31 Te critica, te insulta o grita.      

32 Deja de hablarte o 

desaparece durante por 

varios días, sin dar 

explicaciones, como 

manera de demostrar su 

enfado. 

     

33 Te manipula con mentiras.      

34 No ha tenido en cuenta tus 

sentimientos sobre el sexo. 

     

35 Sientes que critica 

injustamente tu sexualidad. 

     

36 Te insulta en presencia de 

amigos o familiares. 

     

37 Ha rehusado ayudarte 

cuando de verdad lo 

necesitabas. 

     

38 Invade tu espacio 

(escucha la radio muy 

fuerte cundo estas 

estudiando, te interrumpe 

cuando estás solo/a…) o 

privacidad (abre cartas 

     



 

dirigidas a ti, escucha tus 

conversaciones 

telefónicas…) 

39 Te fuerza a desnudarte 

cuando tu no quieres. 

     

40 Ha ridiculizado o insultado 

tus creencias, religión o 

clase social. 

     

41 Te ridiculiza o insulta por las 

ideas que mantienes. 

     

42 Sientes que no puedes 

discutir con él/ella, porque 

está casi siempre 

enfadado/a contigo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

Consentimiento informado 
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Tabla 6 

Prueba de normalidad para las puntuaciones derivadas de la aplicación del 

instrumento de autoestima 

Variable/ dimensión 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl p 

Autoestima .069 393 .000 

Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística 

En la tabla 7 se evidencia la distribución de las puntuaciones derivadas de la 

aplicación del instrumento de autoestima, de tal manera que dicha distribución es 

asimétrica (p<.05). 

 

Tabla 7 

Prueba de normalidad para las puntuaciones derivadas de la aplicación del 

instrumento de violencia en el noviazgo 

Variable/ dimensión 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl p 

Violencia de noviazgo .180 393 .000 

Desapego .112 393 .000 

Humillación .259 393 .000 

Violencia sexual .211 393 .000 

Coerción .171 393 .000 

Maltrato físico .279 393 .000 

Maltrato de género .220 393 .000 

Castigo emocional .230 393 .000 

Violencia instrumental .315 393 .000 

Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística 

En la tabla 8 se aprecia la distribución de las puntuaciones correspondientes al 

instrumento de violencia en el noviazgo y sus dimensiones, de tal modo que, tanto 

para la variable general en cada una de sus dimensiones la distribución no es 

normal (p<.05). 

 


