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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer la capacidad 

explicativa de la asertividad sexual y la aceptación de violencia sobre la 

cibervictimización en la relación de pareja en universitarios de Lima Metropolitana. 

El estudio fue de tipo básica, de diseño no experimental con corte transversal y de 

nivel correlacional-causal. La muestra estuvo conformada por 222 jóvenes 

universitarios a través del muestreo no probabilístico, basado en el juicio de la 

investigadora y accesibilidad de la población, los instrumentos utilizados para medir 

las variables fueron la Escala de Asertividad Sexual (SAS), Escala de Aceptación 

de Violencia (ADV) y la Sub Escala de Cibervictimización (Cib-VPA). Se obtuvo 

como resultado que las variables de asertividad sexual y aceptación de violencia si 

contribuye a explicar la cibervictimización. No obstante, el modelo explica un 9% la 

cibervictimización. Del mismo modo, existe correlación inversa y significativa entre 

la asertividad sexual y la cibervictimización, por el contrario, no hay relación entre 

las variables de aceptación violencia y cibervictimización. 

Palabras clave: asertividad sexual, aceptación de violencia, cibervictimización, 

relación de pareja, estudiantes universitarios.   
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Abstract 

The main objective of this research was to establish the explanatory capacity of 

sexual assertiveness and the acceptance of violence on cybervictimization in the 

couple relationship in university students from Metropolitan Lima. The study was of 

a basic type, with a non-experimental cross-sectional design and a correlational-

causal level. The sample consisted of 222 university students through non-

probabilistic sampling, based on the researcher's judgment and accessibility of the 

population, the instruments used to measure the variables were the Sexual 

Assertiveness Scale (SAS), Violence Acceptance Scale (ADV) and the 

Cybervictimization Sub Scale (Cib-VPA). It was obtained as a result that the 

variables of sexual assertiveness and acceptance of violence do contribute to 

explaining cybervictimization. However, the model explains 9% of cybervictimization. 

Similarly, there is an inverse and significant correlation between sexual 

assertiveness and cybervictimization, on the contrary, there is no relationship 

between the variables of acceptance of violence and cybervictimization. 

Keywords: sexual assertiveness, acceptance of violence, cybervictimization, 

couple relationship, university students.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia en la pareja, es un problema que se da desde tiempos pasados, sin 

embargo, este fenómeno se da a conocer en la década de los 70, identificándolo 

como la causa y consecuencia de los conflictos que surgen dentro de la convivencia. 

Comúnmente, cuando se habla de la violencia, las personas solo lo relacionan con 

las agresiones físicas, existiendo también otro tipo de agresión, siendo esta la 

violencia psicológica, la cual causa daño y altera emocionalmente a la persona que 

sufre esta acción (Pérez, 2017; Pérez et al., 2020). La cual se ha trasladado a los 

espacios virtuales, manifestándose de distintas formas gracias a los nuevos 

aparatos tecnológicos (Noa et al., 2014; Rodríguez, 2015; Martín et al., 2016).  

Además, existe un tipo de violencia que se origina en el medio virtual el cual se 

denomina cibervictimización, que es una forma de violencia donde la víctima sufre 

hostigamiento, manifestándose mediante insultos, amenazas y daños a través de la 

tecnología, al no saber con quién se enfrentan en dicha situación se sentirán 

vulnerables y humillados por lo que no podrán impedir la ciberagresión (Montoya, 

2018; Ampuero, 2021), presentando sentimientos de tristeza, baja autoestima, 

inseguridad, bajo rendimiento, debilidad en sus habilidades sociales e inestabilidad 

emocional y trastornos del sueño (Álvarez et al.,2014; Garaigordobil, 2018). 

Aunque, la aparición de los medios tecnológicos y redes sociales en la vida de 

las personas han transformado a la sociedad actual, y ha brindado oportunidades 

en el mundo para comunicarse con amigos y familiares que se encuentran lejos 

(Livingstone y Smith, 2014; Pazos et al., 2014; Bustillos y Crisanto, 2017). 

No obstante, la violencia es un problema de interés social, que se da en un 

espacio real y virtual, donde se puede comunicar con diversas personas, aunque se 

encuentren lejos, pero que a su vez puede llegar a causar conductas negativas 

como es la violencia psicológica en las relaciones de pareja. En este periodo la 

mayoría de personas no reconocen que sufren violencia por parte de sus parejas, 

idealizándolos como también justificando las acciones y comportamientos agresivos 

que estos cometen contra de ellas, lastimando su integridad (Aldana, 2020). 
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Este acto de violencia muchas veces es originado por parte del esposo, novio o 

padre, la cual es una de las principales causas de muerte en el mundo entre las 

mujeres de las edades de 16 a 44 años, según el informe del Consejo Europeo el 

cual fue difundido por el Observatorio Italiano Criminal y Multidisciplinar de la 

Violencia de Género (Perela, 2010). Este problema social genera más muertes, por 

ejemplo, en Rusia han muerto en tan solo un año, 13 mil mujeres, de las cuales el 

75% son asesinadas por sus parejas, en Estados Unidos, cada cierto tiempo una 

mujer es víctima de algún tipo de violencia, mientras en Suecia una mujer es 

asesinada cada 10 días. Como se sabe, el problema de violencia surge en el ámbito 

familiar la cual se ha convertido en una problemática en todos los países, 

adquiriendo mayor preocupación de carácter internacional (Espinoza et al., 2019). 

Por otro lado, en los últimos años, Latinoamérica tiene mayor proyección de 

crecimiento hacia el futuro, puesto que, un 40% de los habitantes es usuario de 

Internet (Jasso, 2017). Sin embargo, ha dado inicio a problemas en relación con la 

violencia (American Psychological Association, 2010). Siendo las mujeres las que 

han experimentado y sufrido violencia física, psicológica y sexual, la cual es ejercida 

por parte de una pareja íntima (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). 

En el Perú un estudio realizado reveló que el 65.6% de los jóvenes peruanos 

entre 19 a 24 años son usuarios de por lo menos una red social, indicando que los 

principales medios utilizados para ejecutar la violencia y acoso virtual son Facebook 

con el 73%, WhatsApp un 40%, mensajes de texto 24% e Instagram 19% (Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2019; (Reyes et al., 2018). En lo que 

respecta, el Instituto Nacional de Estadística e Informática ([INEI], 2018), indica que 

el Perú no es ajeno a la aceptación de violencia, en la cual se puede mencionar que 

el 85% de las mujeres del país han sufrido maltrato, siendo la violencia psicológica 

la que se realiza con mayor frecuencia representando un 64.2%, un 31.7% por la 

presencia física como rasguños, golpes y otros signos de agresión, además, el 86% 

de homicidio, en la cual entre las mujeres es más bajo que de los hombres, lo cual 

quiere decir que el sexo masculino es el que tiene mayor porcentaje en caso de 

homicidios (OMS, 2017). 
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También, se observa que uno de los casos de abuso cibernético en los que más 

están implicados los varones son de tipo sexual, y las mujeres son quienes sufren 

de este abuso (Triano et al., 2021), utilizando a la tecnología como un medio para 

intimidar, acosar y ejercer malos tratos a amigos, compañeros y pareja (Trujano et 

al., 2009; Merino, 2018; Peña y Arias, 2019; Villora, 2019). 

Por otro lado, la aceptación de violencia es la acción de permitir un conjunto de 

actitudes y creencias, donde el agresor será justificado ante el abuso que este 

cometa, donde la víctima está segura de que merece la agresión (Alegría y 

Rodríguez, 2015; Janos, 2015; Martínez et al., 2016). Además, el agresor asume 

que es algo normal, que sirve para solucionar los problemas familiares llegando a 

aceptarlo como parte de su convivencia diaria, convirtiéndose en un factor que 

utilice el hombre para tener actitudes negativas y posturas violentas contra las 

mujeres (Saldívar et al., 2004; Saldívar et al., 2007; Chinchay, 2018).  

Por su parte, la asertividad sexual es la capacidad que la persona tiene para la 

toma de sus decisiones al iniciar su actividad sexual, incluyendo el uso de métodos 

anticonceptivos, como también el negarse si no desea realizarlo, por ello, es 

importante conocer los derechos propios, tanto en lo sexual y reproductivo (Santos 

y Sierra, 2010; Chávez y Garrido, 2015; Vélez, 2015).  

Del mismo modo, la Secretaría Nacional de la Juventud ([SENAJU], 2021), 

indica que el 72.3% de habitantes en Lima Metropolitana tiene un promedio de 

edades en el inicio de las relaciones sexuales de 15 a 19 años, el 15.1 % entre los 

20 y 24 años y el 11.5% entre los 12 y 14 años. También, señala que el incremento 

del número de embarazos en adolescentes menores de 15 años aumentó de 1,158 

a 1,438 entre 2020 y 2021. 

Por esta razón, constituye una necesidad hacer un estudio de estas variables, 

debido a que el alcance de la tecnología ha permitido que comportamientos 

abusivos y de violencia en las relaciones de noviazgo sean vividos a través de 

medios electrónicos e internet (Jaen et al., 2017; Muñiz y Monreal, 2017; Villora et 

al., 2019; Javier et al., 2021). 
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En consecuencia, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué 

medida la asertividad sexual y aceptación de violencia inciden en la 

cibervictimización en la relación de pareja en universitarios de Lima Metropolitana? 

Este estudio se justifica a nivel teórico, ya que permitirá establecer la relación 

entre la asertividad sexual y la aceptación de violencia con la cibervictimización en 

la relación de pareja; asimismo, servirá como antecedente para futuras 

investigaciones con la finalidad de ampliar la información que beneficiará a la 

comunidad científica. A nivel metodológico, se utilizó tres instrumentos de medida, 

validos y confiables, para la evaluación e investigación psicológica. Finalmente, a 

nivel social, los hallazgos permitirán concientizar y sensibilizar a los lectores sobre 

la importancia de desarrollar la asertividad sexual, para no aceptar ni normalizar la 

violencia, y visibilizar sus efectos negativos, con la finalidad de reducir la agresión 

en la relación de pareja. 

Por lo antes mencionado, se planteó como objetivo general: establecer la 

capacidad explicativa de la asertividad sexual y la aceptación de violencia sobre la 

cibervictimización en la relación de pareja en universitarios de Lima Metropolitana. 

Asimismo, los objetivos específicos son: a) establecer la relación entre la asertividad 

sexual con la cibervictimización en la relación de pareja en universitarios de Lima 

Metropolitana, y b) establecer la relación entre la aceptación de violencia y la 

cibervictimización en la relación de pareja en universitarios de Lima Metropolitana. 

En concordancia, se estableció como hipótesis general: la asertividad sexual y 

la aceptación de violencia explican la cibervictimización en la relación de pareja. 

Además, las hipótesis específicas son: a) existe relación inversa y significativa entre 

la asertividad sexual con la cibervictimización en la relación de pareja en 

universitarios de Lima Metropolitana y b) existe relación inversa y significativa entre 

la aceptación de violencia y la cibervictimización en la relación de pareja en 

universitarios de Lima Metropolitana. 
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II. MARCO TEÓRICO  

Por otro lado, Rey (2008) evaluó las habilidades de comunicación interpersonal, la 

comunicación afectiva de la pareja, la empatía, los rasgos de personalidad que se 

consideran machistas y sumisos, la aceptación del uso de violencia hacia la mujer. 

La muestra fue de 106 personas entre los 14 y 18 años de edad, que presenciaron 

violencia de padre hacia su madre. Para lo cual utilizaron la Escala de Habilidades 

Sociales y Cuestionario de Comunicación Afectiva, su resultado en varones fue que 

habían presenciado violencia entre sus padres, mostró una media de puntuaciones 

en Machismo equivalente a 3.25, en adolescentes que no había presenciado 

violencia con una media de puntuaciones de 2.94 en la escala (F = 3.934, p ≥ .05), 

y en las mujeres habían presenciado violencia entre sus padres con una media de 

puntuaciones en Sumisión correspondiente a 3.03, en comparación con el grupo de 

pares mujeres que manifestó una media de 2.94 (F = 11.86, p ≥ .00).  Se encontraron 

que los adolescentes espectadores de violencia se adjudican más rasgos de 

personalidad que se consideran machistas y sumisos, respectivamente que sus 

pares del género femenino y masculino.  

Por otra parte, Muñoz et al. (2020) identificaron la relación entre la aceptación 

de violencia, los celos y el sexismo hacia la mujer o el hombre, y la violencia en el 

noviazgo. En la investigación participaron 506 estudiantes pertenecientes a la 

Universidad Autónoma de Guerrero. Las escalas utilizadas fueron: el Conflict in 

Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI), la Escala de Aceptación de la 

Violencia y la Escala de Sexismo Ambivalente hacia mujeres. Se halló una 

correlación significativa entre los celos y la violencia psicológica cometida (rho = .42, 

p < .01) de manera similar existe una correlación entre el sexismo benevolente hacia 

hombres y mujeres (rho = .56, p < .01), además, la aceptación de táctica violentas 

disciplinarias se correlaciona con la aceptación de la violencia familiar (rho = .48, p 

< .01) y por último se correlaciona la violencia psicológica cometida y sufrida (rho 

= .81, p < .01). La cual concluyó en que los hombres obtuvieron mayor puntuación 

en las escalas, como la presencia de violencia psicológica, también se halló 

bidireccionalidad de la violencia en ambos sexos.  
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García et al. (2020) elaboraron una investigación con el objetivo de analizar 

las relaciones entre cibervictimización, inteligencia emocional y satisfacción vital; y 

examinar la inteligencia emocional como una variable mediadora en la relación entre 

la cibervictimización y la satisfacción vital,  participaron 731 estudiantes 

profesionales, se usaron las escalas de Wong and Law Emotional Intelligence Scale 

(WLEIS), la escala European Ciberbullying Intervention Project Questionaire (ECIP-

Q) y la escala Satisfacción with life Scale (SWLS). Los resultados evidencian 

correlación positiva y significativa entre la Inteligencia Emocional con la Satisfacción 

vital y que la Cibervictimización se asoció con la Inteligencia Emocional y la 

Satisfacción Vital de forma negativa y significativa (r = -.10; p < .01) y (r = -.13, p 

< .01), de forma positiva y significativa (r = .46, p < .01). Además, los resultados del 

análisis de mediación indicaron que la inteligencia emocional mediaba parcialmente 

la relación entre la cibervictimización y la satisfacción vital.  

A nivel nacional, Pérez y Rodríguez (2020) realizaron un estudio con el 

objetivo de determinar la relación entre la  asertividad sexual y la violencia en el 

noviazgo en estudiantes de una universidad nacional de Arequipa; su muestra la 

conformaron 130 estudiantes de ambos sexos, se utilizaron los instrumentos de 

medición Escala de Asertividad Sexual (SAS) y el Cuestionario de Violencia en el 

Noviazgo (CUVINO). Se tuvo como resultado que existe una relación inversa y 

significativa entre la  asertividad sexual y la violencia en el noviazgo (p< .05) y una 

correlación inversa (r= -.248), el valor de la correlación entre la asertividad sexual y 

la dimensión violencia sexual, es significativa (p< .05) y teniendo una correlación 

inversa (r= -.339) existiendo relación entre asertividad sexual y violencia sexual. 

Concluyendo así que existe relación entre la asertividad sexual y la violencia en el 

noviazgo en estudiantes de psicología de una universidad nacional de Arequipa. 

A nivel mundial el desarrollo de la tecnología, ha adquirido gran importancia 

en el progreso de la sociedad y de la interacción entre las personas, expandiéndose 

considerablemente en la actualidad, en consecuencia, surgen nuevas formas de 

relación y socialización entre los individuos, las cuales se ven reflejadas mediante 

el espacio virtual (Caridade et al., 2019; Domínguez y Portela, 2020). 
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Por otro lado, los nuevos estilos de comunicación e interacción en línea, se 

ha configurado como una vía necesaria en las interrelaciones para las personas que 

manejan la tecnología, siendo el internet el medio más utilizado en el área social, 

educativa y entretenimiento (Domínguez, 2003; Donoso et al., 2010; Gómez, 2014). 

Debido a esto, la influencia de los equipos tecnológicos se ha visto reflejado en la 

sociedad y su mayoría en los jóvenes universitarios, dado que se disponen al 

intercambio de información con otras personas por las aplicaciones virtuales, con 

las que se comunican y establecen diferentes tipos de vínculos, ya sean amicales 

y/o amorosos (Sedgwick et al., 2019; Cava et al., 2020).  

Frente a ello, la ciberviolencia, genera un gran impacto en el aspecto 

psicológico y emocional de la víctima, siendo las redes virtuales un medio donde se 

exhibe la intimidad personal y las personas más afectadas en este tipo de 

situaciones son las mujeres (Montilla et al., 2016). 

Con respecto a lo antes mencionado, es importante conocer el origen 

etimológico de la palabra víctima, perteneciente al diccionario de lengua castellana 

del filósofo catalán Joan Corominas, palabra que apareció y tuvo origen por primera 

vez en el año 1490 en el vocabulario de Alonso de Palencia, esta procede del latín 

víctima persona o animal destinado al sacrificio religioso. Por otro lado, en el 

diccionario de la lengua española de Guido Gómez de Silva, el origen etimológico 

víctima quien muere o sufre por culpa ajena procede del latín víctima ser vivo 

sacrificado a un dio (Guglielmucci, 2017). Del mismo modo, la victimización está 

relacionada de igual manera con la aparición de la victimología como disciplina a 

mediados del siglo XX, que tuvo como resultado de la macrovictimización que causó 

la Segunda Guerra Mundial, y la constante inquietud de una guerra nuclear, de la 

cual vieron la necesidad de estudiar de manera científica, no solo al que la provoca 

el daño sino también a quien lo recibe y sufre (Ferreiro, 2005). 

De este modo, la cibervictimización es el sufrimiento o agresiones que una 

persona padece a través de las redes sociales, la cual está conformada por dos 

dimensiones cibercontrol y ciberagresión (Cava y Buelga, 2018). 
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Algunas de las consecuencias que se han encontrado en las cibervíctimas 

son la baja autoestima, la ansiedad y los pensamientos suicidas, por lo cual es 

importante considerar programas donde se pueda sensibilizar a las personas acerca 

de este tema, así poder identificar actitudes y conductas en los ciberagresores, y 

cibervíctimas, para evitar que las personas que observan estos hechos se 

conviertan en próximas víctimas o agresores (Pajuelo y Noé, 2017). 

En efecto, la violencia psicológica es una forma de agresión la cual causa 

daño a la víctima mediante insultos, amenazas y humillaciones la cual perjudica su 

personalidad, no solo a nivel psicológico y emocional, sino también físico (Martos, 

2009; Noa et al., 2014).  Dicho de otro modo, son comportamientos que perjudican 

el área emocional de la persona, que va en aumento en el transcurso del tiempo ya 

que la víctima se muestra sometida e indefensa ante la situación de abuso (Rojas, 

1991; Cáceres, 2004; Perela, 2010). Asimismo, se establece que la violencia 

psicológica es una consecuencia causada por otras formas de violencia, que se 

caracteriza por una alteración mental en la persona que ha sufrido agresión, este 

estado puede llevar a la víctima a buscar ayuda profesional, para encontrar 

soluciones y mejorar su desarrollo tanto personal como emocional (Muñoz y 

Echeburúa, 2016; Rojas et al., 2017; Amagua, 2019). 

La violencia sucede cuando el abusador afecta la personalidad de la víctima, 

como también su autoestima y desarrollo personal mediante gritos, burlas, 

humillaciones, exigencias e intimidaciones, todo esto provoca un perjuicio 

emocional que le causa miedo, tristeza e inseguridad (Grijalva, 2015). Por 

consiguiente, si este tipo de maltrato psicológico continua mediante las redes 

sociales se convertirá en cibervictimización (Safranoff, 2017). 

En tal sentido, la cibervictimización, es el padecimiento de agresiones que se 

realiza mediante los teléfonos celulares o Internet, siendo de tipo escrito, verbal y 

visual (Álvarez, 2008; Jasso, 2017). En consecuencia, las cibervíctimas se 

encuentran dentro de la población con mayor posibilidad de sufrir daños 

psicológicos, físicos y emocionales (Chalk, 2018). 
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En efecto, la cibervictimización es una forma de violencia que perjudica más 

que la habitual ya que los jóvenes ingresan al mundo virtual a temprana edad y la 

agresión puede ser extremadamente humillante, la cual se puede realizar en 

cualquier momento y lugar por medio de un aparato tecnológico, además, estos 

ataques podrán influir de manera negativa en la víctima puesto que no hay ningún 

control y la pone en una situación vulnerable, además, que su agresor se aprovecha 

de este hecho (Cava y Buelga, 2017; Montoya, 2018). La cual afecta de dos formas, 

de manera visual y verbal, en la cual el agresor muestra conductas violentas a través 

del Internet y móviles (Álvarez, 2008). Por ende, las personas que sufren violencia 

virtual experimentan situaciones de agresión, amenazas que los vulneran y dañan 

su aspecto emocional, en algunos casos debido a publicaciones en las cuales sus 

parejas o personas muestran fotos que atentan contra su intimidad, asimismo, esta 

conducta es de manera constante a lo largo del tiempo, todo esto mediante el 

Internet u otros modos de interacción virtual (Sargent et al., 2016; Romo et al., 2020). 

Además, una característica importante de este problema es que no hay 

suficiente control de la situación y de la información personal, dado que hay un fácil 

acceso a las redes sociales, por ese motivo, hay un gran riesgo de ser víctima o 

agresor dado al gran impacto (Garaigordobil, 2015). Es así como el abusador 

manifiesta constantemente violencia en contra de su víctima, sometiendo y 

minimizándola al pasar del tiempo, ya que la persona que lo sufre no pide ayuda en 

el momento que esta está siendo agredida (Carrillo et al., 2017; García et al., 2020). 

Es necesario resaltar que la cibervictimización se identifica y/o caracteriza 

por la falta de límites de tiempo y lugar que no existe en la pareja, en la cual se 

desconoce la intensidad y la proximidad de los sucesos de agresión que padece la 

víctima, además, que es una comunicación indirecta que implica que esta violencia 

se realice mediante los entornos virtuales (Bennet et al., 2011; Rey et al., 2018). 

Cabe mencionar que para que se produzca la cibervictimización se necesita que las 

personas utilicen algún dispositivo tecnológico por parte de la víctima y la persona 

que ejecuta la violencia, entre los medios más comunes están el correo electrónico 

el cual permite él envió e intercambio de diversos archivos (Rodríguez et al., 2015).   
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En cuanto a los perfiles de las personas que se involucran en la 

cibervictimización, es necesario describir a la víctima, quien es la persona que se 

muestra sumisa y dócil, lo cual es aprovechado por el agresor para convencerla con 

mayor facilidad, descontrolando así sus emociones y volverse insegura al realizar 

cualquier acción. Además, el agresor es de personalidad impulsiva y dominante, 

con dificultad para mostrar empatía por los demás, asimismo, es de las personas 

que se enojan fácilmente y no se ajustan a las normas de la sociedad, generando 

situaciones que lastiman a las personas de su entorno (Donoso et al., 2016; Naula 

y Toledo, 2017; Rodríguez et al., 2017). 

Con relación a la variable violencia se considera la teoría Sistémica de 

Bertalanffy donde explica que las personas y los fenómenos están relacionados 

entre sí y a la vez son dependientes el uno al otro como un organismo complejo, en 

la cual la violencia es el resultado de cómo está conformada la dinámica familiar, 

donde los miembros muestran problemas de comunicación como también 

dificultades en sus habilidades sociales (Bertalanffy, 1994; Arnold y Osorio,1998; 

De Alencar y Cantera, 2012). 

Por otro lado, en lo referido a la siguiente variable de investigación la 

asertividad, su termino de origen se encuentra en el latín asserere o assertum el 

cual significa afirmar o defender (Robredo, 1995). Este adquiere un significado de 

afirmación de la personalidad, autoestima y confianza en sí mismo que posee la 

persona (Rodríguez y Serralde, 1991). Asimismo, la asertividad tiene sus inicios en 

la terapia de conducta, en algunos trabajos realizados por Wolpe (1977). Siendo 

Wolpe el primero en utilizar la palabra aserción en su libro de Psicoterapia por 

inhibición reciproca en 1958, pero Salter en 1949 estableció unas bases para 

posteriores teorías y prácticas de la habilidad asertiva (Caballo, 1983). 

Conviene destacar que el primero en definir la palabra asertividad fue Wolpe 

(1977), refiriéndose como una adecuada expresión y Caballo (2000) lo definió como 

una capacidad para expresar las opiniones, ideas y pensamientos de una manera 

adecuado, de tal modo que no atente contra sus derechos ni el de los demás. 
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Por lo que se refiere a la asertividad sexual, esta es la capacidad para iniciar 

la actividad sexual en el momento deseado, la cual está conformada por tres 

dimensiones: inicio,  que evalúa la frecuencia con la que la persona inicia su relación 

sexual; rechazo, mide la frecuencia en que la persona es capaz de evitar la relación 

sexual como un acto no deseado; embarazo y enfermedades de transmisión sexual, 

evalúa la frecuencia con la que la persona insiste en el uso de métodos de 

protección (Morokoff et al., 1997).  

Es así que, la asertividad es la facultad o habilidad de actuar de manera 

correcta, como también expresar lo que uno piensa y siente de manera correcta, 

considerando los propios intereses y poder defenderlos sin dañar a nadie (Aebli, 

2001; Llacuna y Pujol, 2004; Güell, 2005; Sierra et al., 2012; Uribe et al., 2017).  

También se considera que es un rasgo de la personalidad que no todas personas 

poseen, puesto que los individuos pueden ser asertivas en algunos escenarios 

como también actuar de manera ineficaz en otros (Salter, 1949; Cumbre, 2019). 

Considerándolo la mejor habilidad predictora de la conducta, en el caso de las 

relaciones sexuales entre parejas, ya que este le permitirá decidir cuándo iniciar su 

vida sexual, como también rechazar aquel momento donde no se sienta preparado 

ni con la con suficiente confianza para realizarlo (Flores, 2002; Pérez y Pick, 2006). 

En el enfoque cognitivo, explica que la asertividad consiste en manifestar lo 

que se siente, cree y piensa de forma clara y directa, haciendo respetar sus 

derechos y respetando el de los demás, así mismo, enseña a reducir las dificultades 

cognoscitivas y afectivas para reaccionar de un modo asertivo, disminuyendo las 

ideas irracionales, las culpas y la ansiedad con la finalidad de desarrollar destrezas 

asertivas (Flores, 1994; Gaeta y Galvanovskis, 2009; Zerubavel y Messman, 2013). 

Así pues, actúa de un modo que acepta sus limitaciones al comprender que no 

siempre se gana; acepta o rechaza a las personas con sutileza, pero también con 

firmeza, establece quiénes son sus amigos y quiénes no, además, se manifiesta 

emocionalmente libre para expresar sus sentimientos, y evitar los extremos que no 

son adecuados, tales como la represión y, la expresión agresiva y destructiva de 

sus emociones (Chávez y Garrido, 2015; López et al., 2019; Alvarado et al., 2020). 
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Con respecto a la palabra violencia proviene del latín violentus, el cual 

significa el ser fuerte a su manera, estado natural; de manera breve se le define 

como el intento de controlar o dominar a otra persona (Kaplan, 2006). Referido a la 

violencia, se da en el siglo XX, en el aspecto político, ya que las personas 

empleaban la fuerza para ejercer su poder como también para fines ilícitos. Además, 

en la antigua Roma, la palabra violencia es la combinación de dos palabras latín vis 

fuerza y participio latus, por lo cual los romanos recurrían a este término de violencia 

en situaciones que denoten fuerza (Aparicio y Glez, 2015).  

Dentro de lo explicado, se define a la aceptación de la violencia como la 

acción de tolerar o permitir conductas agresivas que dañen a la persona, como 

también considerar como valido estas acciones para solucionar situaciones 

problemáticas o de conflicto, involucrando aspectos que se relacionan con la forma 

de ser de cada persona, inclusive las pautas de crianza y patrones de conducta en 

su interacción en los ambientes familiares, culturales y sociales, estos patrones se 

pueden aprender en el ámbito donde las personas interactúan comúnmente como 

la familia, la escuela y el entorno (Ocampo y Amar, 2011). Por otra parte, esta 

variable está conformada por dos dimensiones las cuales son: justificación de 

violencia física y sexual; y aceptación del abuso en citas (Foshee et al., 1998). 

Mientras tanto, se argumenta que la aceptación de violencia es la acción de 

permitir un conjunto de actitudes y conductas agresivas, y creencias falsas sobre el 

significado de una relación de pareja y como debe actuar frente a esta, lo cual 

repercutirá a lo largo su vida, es por ello que la víctima lo considera valido para 

evitar desacuerdos en torno a su relación (Saldívar et al., 2004; Alonso y 

Castellanos, 2006; Gómez, 2013; Janos, 2015; Bonilla et al., 2017).  

Este es un problema que se aborda en diversos contextos por su prevalencia 

e incidencia, las cuales están relacionadas con diversas dificultades de adaptación 

y agresión en las parejas, además, se empiezan a establecer patrones de relación 

que son disfuncionales, los cuales terminan en conductas violentas dentro de la 

pareja (Gámez et al., 2018; Rozo et al., 2019). 
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Dentro de la Teoría del Aprendizaje Social se explica que la violencia es 

aprendida por comportamientos imitados y observados los cuales han sido 

recompensados o reforzados, ya que si es este comportamiento violento es visto 

por alguien, lo refuerza y lo puede aprender (Bandura, 1976; Betina y Contini, 2011). 

En efecto, se presenta a la violencia como una conducta intencional y social, donde 

se tiene en cuenta que el hombre aprende a ser agresivo a través de la observación 

o imitación de alguien agresivo a quien ve como modelo, como por ejemplo sus 

padres, entorno social y medios de comunicación (Sanabria, 2008).  Es mediante 

esta influencia el cómo se origina la violencia, dado que desde niños se aprenden 

conductas agresivas observados de algún modelo y el manejo de la relación familiar, 

por eso, las personas que crecen en un entorno familiar agresivo no aprenden 

estrategias que son adecuadas para solucionar los conflictos que se le presenten 

(Patrício et al., 2015; Galeano y Duque, 2020).  

De igual importancia, en la teoría cognoscitiva social de Bandura se 

menciona que el aprendizaje humano sucede en el entorno social, donde estas 

conductas agresivas y violentas son aprendidas mediante un modelo y diferentes 

agentes de socialización a los cuales están expuestos, y reaccionan ante esos 

estímulos de su entorno de acuerdo a las variables que determinan su formación, 

de tal modo, no se podría predecir la conducta agresiva (García, 2014). Por otro 

lado, cuando se observa a los demás, las personas adquieren habilidades, 

conocimiento, creencias, como también comportamientos y actitudes, las cuales le 

sirven para aprender de las consecuencias de sus acciones, es más, explica que la 

violencia y acoso se producen porque aparecen una serie de pensamientos en los 

agresores, los cuales facilitan su conducta (Bandura, 2001).  

Con respecto a la conducta, Watson creó un modelo explicativo, en el cual 

mencionaba que los más importante era comprender el control y predicción de la 

conducta humana (Pérez. 2012). A su vez, en el conductismo se explicaba que los 

problemas de las personas se debían a una mala adaptación del hombre al entorno 

que lo rodea, donde mencionaba que la solución a esta era transformar al individuo 

o transformar su entorno (Romero, 2011; Ardila, 2013). 
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De hecho, la violencia en una relación de pareja tiene consecuencias 

negativas en la salud mental, la cual trae consigo ansiedad, estrés, fobias, como 

también la falta de seguridad y confianza en sí misma, y en las personas que la 

rodean, dado que pierde su capacidad para controlar el medio donde se encuentra, 

experimentando la desesperación, baja autoestima y la pérdida de su interacción 

social como también en el aspecto familiar (González, 2009). Asu vez. Presentan 

inestabilidad en sus labores que la pueden llevar a abandonar su trabajo, al igual 

que manifestar una conducta habitual para el desarrollo de relaciones no saludables 

ocasionando así fuertes repercusiones sobre la sociedad (Pérez y Hernández, 2009; 

Garaigordobil y Oñederra, 2010; Casique, 2012; Bances y Prada, 2019). 

Para explicar el problema de la violencia se ha considerado la Teoría 

Ecológica de Bronfenbrenner, lo cual nos ayudará a entender el origen de esta 

problemática en su modelo. Cabe mencionar que esta teoría comprende un estudio 

científico de la persona en su desarrollo y los aspectos que cambian, lo cual es 

afectado por relaciones que establecen dentro de su entorno en la que se 

desenvuelve el individuo, asimismo, la relación que existe entre el agresor y la 

víctima (Bronfenbrenner, 2002). Además, explica que para que exista la violencia 

debe haber una interacción y relación de cuatro elementos muy importantes los 

cuales son; lo cultural macrosistema, lo social exosistema, familiar, el trabajo y la 

vida social mesosistema y lo individual microsistema (Torrico et al., 2002). 

En cuanto al nivel macrosistema, está determinado por creencias culturales, 

mitos, estilos de vida, valores y tradiciones en su sociedad, las cuales se relacionan 

especialmente con la presencia de violencia en la pareja, dado que se trata de 

prejuicios, evidenciados así por modelos patriarcales donde el padre es el jefe del 

hogar y la madre e hijos en una posición inferior, reconociéndose una desigualdad 

de género, de este modo, se determinan los roles, derechos y responsabilidades de 

cada miembro de la familia, y en los varones se justifica el uso de la fuerza, el 

derecho de dar órdenes y ser obedecido sin cuestionamientos, a diferencia de la 

mujer que se muestra sumisa y obediente , prefiriendo el bienestar de los demás 

(Pérez, 2004; Monreal et al., 2013).  
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El nivel exosistema hace referencia a hechos que afectan al entorno donde 

se desarrolla el individuo, este nivel está conformado por un sistema de relaciones 

las cuales son enmarcadas por instituciones que influyen entre la familia y cultura 

de la persona como son el lugar donde vive y colegio (Torrico et al., 2002). Además, 

las personas actúan en relación a la violencia influenciados por la forma en que se 

muestra en los medios de comunicación la cual promueve ideas de la mujer sumisa 

y el hombre violento (Salinas et al., 2015; Gabonal y Vizcarra, 2017). 

Por otro lado, el nivel mesosistema se refiere a las relaciones interpersonales, 

el modo en que interactúa con otras personas y el papel que desempeña y 

desarrolla en los distintos aspectos dentro de la sociedad (Parra y Rubio, 2017; 

García, 2020). En las parejas cuando se establece un vínculo afectivo involucra su 

realidad y diferencia de cada persona, resultado de sus creencias, expectativas y 

vida, buscando complacer sus necesidades mutuas, además, que los problemas 

pueden surgir a causa de una mala convivencia (Bronfenbrenner, 2002; Noblega y 

Muñoz, 2009). 

Para finalizar, el nivel de microsistema es un patrón de actividades, 

relaciones, roles e historias que la persona experimenta en un entorno. Algunos de 

los componentes que incluyen el aspecto individual en el estudio de la violencia es 

la forma en que percibe el mundo, su historia, personalidad y los estilos de 

afrontamiento, estas características pueden estar asociadas a antecedentes de 

violencia dentro de su familia, como también las diferencias individuales, los valores, 

su autoestima y conducta (Monreal et al., 2014; Enríquez et al., 2020). 

El modelo que permite explicar todas las variables es el Modelo Sociológico, 

que pretende  trabajar con dos instancias de la vida social: la situacional, se refiere 

a las condiciones generales de la sociedad, como a circunstancias específicas y 

físicas  del medio social (son impuestas a la persona al momento de tomar sus 

decisiones), y la cultural, se encuentra fuera de la situación, la cual procede en el 

tiempo y se impone en el aprendizaje social  (le marcan el modo que va a interpretar 

las señales que envía la situación y el modo que podrá decidir)  (Briceño, 2007). 
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Este modelo tiene como finalidad formular supuestos sobre las dos 

dimensiones de lo social situacional y cultural, para que permita comprender lo que 

sucede en una sociedad real determinada, la cual quizás permita plantear una 

buena intervención (Webber, 1977) el modelo cuenta con tres dimensiones, un nivel 

de tipo estructural, que se refiere a los procesos macro-sociales con una 

permanencia en el tiempo de más larga duración (pensamiento y conducta del 

individuo), el segundo nivel de aspecto mezo-social (causa del comportamiento), y 

el nivel de libertad (factores micro-sociales) son de carácter más individual y que no 

pueden ser considerados como causantes, sino como consecuencias y facilitadores 

de la conducta. Las conexiones aquí son más inmediatas y las asociaciones son 

más fáciles de establecer, pero indican siempre más asociación que causalidad 

(Popper, 1977). 

Sin duda alguna el uso de la tecnología en la actualidad, ya es parte de la 

vida de los jóvenes y la población en general, la cual ha modificado la comunicación 

e interacción en sus relaciones, en algunos casos estas pueden ser vistas como 

oportunidades de crecimiento y a la vez pueden afectar de manera negativa el 

bienestar y sus relaciones interpersonales. Por ello, es necesario tomar atención a 

los cambios en la conducta y actitudes, dado que se percibe un nuevo 

comportamiento y pensamientos (Rueda, 2007; González et al., 2018). 

Por consiguiente, se quiere evidenciar que la información sustentada 

permitirá tomar medidas en relación a la problemática estudiada, en vista de que se 

encuentra dentro de los lineamientos de la salud mental, permitiendo al profesional 

cuantificar las características humanas y ser objetivo en las evaluaciones que 

realicen; considerando que la revisión teórica del proyecto se basa en brindar 

información de índole científico con respecto a los constructos precedentemente 

indicados y la interacción de los mismos en el contexto que se vive en la actualidad. 

Además, que es de suma importancia, puesto que se encuentra en una etapa 

valiosa que son las relaciones de pareja, la cual será de gran beneficio para los 

estudiantes y las futuras investigaciones que se lleven a cabo sobre las variables 

de estudio (Malo, 2008).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El trabajo de investigación fue de tipo básico debido a que está orientado a 

responder interrogantes y tiene como finalidad incrementar el conocimiento 

científico, sin contrastar con ningún aspecto práctico ni brindar alguna aplicación, 

utilización o intervención determinada (CONCYTEC, 2018).  

En cuanto al diseño es no experimental con corte transversal y de nivel 

correlacional-causal. Es decir, no se manipularon las variables, ya que se basaron 

en la observación de los fenómenos tal cual suceden en su contexto para analizarlo; 

de tal manera se analiza las variables en un determinado tiempo con el propósito 

de describir las variables y su interrelación; y finalmente describir las relaciones 

entre dos o más variables en un determinado momento (Kerlinger y Lee, 2002). 

 3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Asertividad sexual 

La asertividad sexual se define conceptualmente como "la capacidad para 

iniciar la actividad sexual, rechazar la actividad sexual no deseada, así como 

negociar las conductas sexuales deseadas, el empleo de métodos anticonceptivos 

y los comportamientos más saludables" (Morokoff et al. 1997, p. 791). Además, se 

define operacionalmente con la puntuación obtenida en la Escala de Asertividad 

Sexual (SAS), con 18 preguntas con formato de respuesta tipo Likert de 5 

alternativas, nunca = 0, a veces = 1, la mitad de las veces = 2, casi siempre = 3 y 

siempre = 4. Los ítems se distribuyen en 3 dimensiones: dimensión de inicio (1, 2, 

3, 4, 5, 6), dimensión de rechazo (7, 8, 9, 10, 11, 12), y el de embarazo y 

enfermedades de transmisión sexual (13, 14, 15, 16, 17, 18), considerando que la 

mitad de los ítems se encuentran redactados de forma inversa (3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 

14 y 16). La puntuación global oscila entre 0 y 71, las puntuaciones de cada sub 

escala, entre 0 y 24, a mayor puntaje mayor Asertividad Sexual.  
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Variable 2: Aceptación de violencia 

La aceptación de violencia se define conceptualmente como "La aceptación 

de violencia son creencias que normalizan la violencia en la pareja, roles de género, 

habilidades pro sociales y creencias frente a la violencia de pareja” (Foshee et al., 

1998, p. 124). Asimismo, se define operacionalmente como la puntuación obtenida 

en la Escala de Aceptación de Violencia (ADV), la cual está conformada por 10 

ítems, con formato de respuesta tipo Likert de seis alternativas, desde totalmente 

falso = 0, hasta me describe perfectamente = 6. Los ítems están distribuidos en dos 

dimensiones: la primera es la justificación de violencia física y sexual (1, 2, 3, 4, 7, 

9) y la segunda es la aceptación del abuso en citas (5, 6, 8, 10).  

Variable 3: Cibervictimización 

La cibervictimización se define conceptualmente como: "[…] conductas 

agresivas y de control que pueden ser perpetradas o sufridas a través de medios 

tecnológicos en redes sociales” (Cava y Buelga, 2017, p. 52). Además, el nivel de 

cibervictimización se define operacionalmente como la puntuación obtenida en la 

Sub Escala de Cibervictimización (Cib-VPA), cuenta con diez ítems con formato de 

respuesta tipo Likert de cuatro alternativas, desde nunca = 0 hasta siempre = 4. Los 

ítems están distribuidos en dos dimensiones: la primera es ciber agresión (6, 7, 9, 

10) y la segunda es ciber control (1, 2, 3, 4, 5, 8).  

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Es un conjunto de casos, definido, limitado y accesibles, que forma parte para 

la elección de la muestra, la cual cumple con una serie de criterios predeterminados 

al momento de ser seleccionados (Arias et al.,2016). En tal sentido, el trabajo de 

investigación tuvo como población 623 500 jóvenes universitarios de Lima 

Metropolitana, de universidades privadas y públicas, datos (Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria [SUNEDU], 2020). 
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Muestreo  

El muestreo es no probabilístico por conveniencia, siendo un método flexible 

para adquirir los datos de los colaboradores, el cual está basado en la accesibilidad 

y conveniencia de la muestra (Supo, 2014). Por otro lado, los participantes fueron 

elegidos mediante un proceso de selección, puesto que, no todos fueron parte del 

estudio. Para lo cual se consideró el criterio del investigador, el cual escogió a los 

sujetos que serán parte de la muestra (Corral, 2015). 

Los criterios de inclusión: 1) Participación voluntaria, 2) Jóvenes mayores de 

18 años, 3) Jóvenes que se encuentren estudiando en universidades públicas y 

privadas, 4) Residencia en Lima Metropolitana 5) Mantener una relación de 3 meses 

a más y 6) Contar con consentimiento informado.  

Por otro lado, los criterios de exclusión: 1) Participación involuntaria, 2) 

Personas menores de 18 años, 3) Que no se encuentren estudiando en 

universidades, 4) Residencia fuera de Lima Metropolitana 5) Mantener una relación 

menor a 3 meses y 6) No contar con consentimiento informado. 

Muestra 

La muestra es un conjunto característico de la población, la cual es 

seleccionada para realizar un estudio con el objetivo de obtener datos necesarios e 

información específica para analizarlos, la cual conserva sus propias peculiaridades 

(Kerlinger y Lee, 2002; Cabezas et al., 2018; Sanchez et al., 2018).   

El tamaño de la muestra se conformó por estudiantes universitarios de ambos 

sexos de entidades públicas y privadas de Lima Metropolitana, que cursan desde el 

primero al duodécimo ciclo de una carrera universitaria, quienes cumplieron con los 

criterios de inclusión previamente explicados y establecidos por el investigador para 

obtener la muestra final, la cual fue conformada por 222 estudiantes de educación 

superior (Murray, 1990; Hernández et al., 2014).  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica 

Se utilizó la técnica de la encuesta, después de realizar la selección a una 

muestra (Kerlinger y Lee, 2002), se utilizaron las encuestas online ya que es un 

método el cual permite recolectar datos de los participantes de manera virtual 

(Casas et al., 2003; Alarco et al., 2012), bajo la modalidad del cuestionario escrito 

auto administrativo, porque deben completarse por el participante sin la intervención 

de los investigadores del estudio (Corral, 2008; Niño, 2011). 

3.4.2. Instrumentos 

Escala de Asertividad Sexual (SAS): elaborada por Morokoff et al. (1997) 

de 18 ítems, y fue adaptada por Sierra et al. (2011). La duración de la escala es de 

7-10 minutos, se aplica en jóvenes de manera individual o colectiva, además, de 

área clínica. Cuenta con un índice de adecuado de muestra (KMO = .77) y la prueba 

de esfericidad de Bartlett (x2 (153) = 1.874,3; p < .001). Calculando las puntuaciones 

del coeficiente de confiabilidad de la prueba, presenta un α de Cronbach de .82.  Se 

llevó a cabo un estudio para lo cual se contó con 222 jóvenes universitarios, también 

se probó inicialmente los modelos propuestos por los autores, pero como los 

modelos no presentaron un buen ajuste se utilizó como criterio para reducir el 

número de ítems las covarianzas del término de error señalados por el índice de 

modificación y se fue eliminado los ítems progresivamente tal fue en el caso de: 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 y 16,, considerando que al menos un factor debe tener entre 3 

a 4 ítems según la teoría Clásica de los Test encontrando un buen ajuste de los 

instrumentos, obteniendo finalmente 9 ítems para el instrumento. Respecto a las 

propiedades psicométricas, se ha verificado su validez en la estructura interna a 

través del análisis factorial confirmatorio CMIN/DF = 3.174, CFI = .951, TLI = .926, 

SRMR = .099, RMSEA = .099, y la confiabilidad de la escala (α =.81 y ω =.81) y 

para su dimensión de inicio (α =.74 y ω =.75), rechazo (α =.83 y ω = .84) y embarazo 

y enfermedades de transmisión sexual (α = .93 y ω = .93). 
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Escala de Aceptación de violencia en el noviazgo (ADV): creado por 

Foshee et al. (1998) con 10 ítems, adaptada por Fernández et al. (2016), se aplica 

en el área clínica entre los 16 a 23 años, de forma individual en 10 minutos. El 

estudio reportó en la medida de (KMO) de .90 adecuado para su análisis factorial, 

la prueba de Bartlett de esfericidad mostró que las correlaciones entre los elementos 

eran significativamente diferentes de 0, p < .001. En su ajuste obtenidos de la 

solución factor fueron adecuados, p <.01, CFI = .99, RMSEA = .046, con un α de 

Cronbach de .83.  En la investigación se contó con 222 universitarios. Se probó 

inicialmente los modelos de los autores, pero como los modelos no presentaron un 

buen ajuste se utilizó como criterio para reducir el número de ítems las covarianzas 

del término de error señalados por el índice de modificación y se fue eliminado los 

ítems: 1, 2, 5,6,7 y 9, considerando la teoría Clásica de los Test encontrando un 

buen ajuste del instrumento, obteniendo finalmente 4 ítems. Respecto a las 

propiedades psicométricas, se ha verificado su validez en la estructura interna a 

través del análisis factorial confirmatorio (CMIN/DF = 1.099, CFI = 1.000, TLI = .999, 

SRMR = .002, RMSEA = .021), y la confiabilidad de la escala (α = .91 y ω = .92). 

Sub Escala de Cibervictimización: elaborado por Cava y Buelga (2017) 

con 10 ítems, de uso clínico y educativo, con tiempo de 15 minutos, de forma 

individual y colectiva, evalúa circunstancias de acoso y victimización en relaciones 

de pareja, la cual cuenta con KMO= .913, x2 = 2169.12, gl = 45, p < .001. En la 

fiabilidad de su dimensión de cibercontrol (α=.92) y ciberagresión (α = .97). Se contó 

con 222 universitarios. Se probó inicialmente los modelos de los autores, pero como 

los modelos no presentaron un buen ajuste se utilizó como criterio para reducir el 

número de ítems las covarianzas del término de error señalados por el índice de 

modificación y se fue eliminado los ítems progresivamente tal fue en el caso de: 1, 

2, 4 y 10, considerando la teoría Clásica de los Test encontrando un buen ajuste del 

instrumento, obteniendo finalmente 6 ítems. Respecto a los las propiedades 

psicométricas, se ha verificado su validez en la estructura interna a través del 

análisis factorial confirmatorio (CMIN/DF = 2.642, CFI = .967, TLI = .938, SRMR 

= .013, RMSEA = .086), y la confiabilidad de la escala (α =.74 y ω = .76) y para su 

dimensión de ciberagresión (α =.77 y ω = .80) y cibercontrol (α = .73 y ω =.76).  
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3.5. Procedimientos 

Inicialmente se solicitó la autorización a la Escuela Profesional de Psicología 

de la Universidad César Vallejo, para luego realizar el envío de las cartas de 

presentación a los autores de las adaptaciones de cada prueba a utilizar y así 

requerir de su aprobación para la aplicación. Una vez obtenida la autorización, se 

realizó un formulario en Google para la recolección de datos mediante la red virtual, 

en el cual se señaló el nombre de la investigación y las instrucciones generales, 

después se insertó el consentimiento informado a los participantes, donde se 

informó que es de manera anónima y voluntaria su participación. Asimismo, se 

solicitaron los datos sociodemográficos tales como la edad, sexo y su zona de 

residencia. Enseguida, se incluyeron los instrumentos de medición, como también 

una escala de veracidad para verificar su autenticidad de las respuestas y se 

procedió con la difusión en las distintas redes virtuales.  

3.6. Método de análisis de datos 

Finalizada la aplicación de la encuesta, se descargó las respuestas de los 

participantes en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2017 para poder elaborar 

una base de datos para luego ser exportados al paquete estadístico del programa 

JAMOVI 1.6.23. 

Después, se empleó la estadística inferencial empezando por examinar las 

características distribución de los datos mediante la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk, puesto que, cuenta con mejores propiedades de potencia estadística 

(Ramos et al., 2017; Flores et al., 2019).  Por otro lado, para estimar la correlación 

entre variables se utilizó el coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

(Restrepo y González, 2007; Martínez et al., 2009). 

Finalmente, se utilizó la regresión lineal múltiple, técnica estadística para 

analizar cuáles son las principales explicaciones de un fenómeno, mediante la cual 

se podrá ajustar modelos lineales entre la variable dependiente y más de una 

variable independiente (Rodríguez, 2001; Novales, 2010; Montero, 2016).   
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4.2. Aspectos éticos 

La estructura de la investigación fue diseñada bajo las pertinentes referencias 

bibliográficas de acuerdo a las citas textuales seleccionadas y también conforme a 

como lo estipula las normas APA. Por otro lado, en cuanto a las pautas éticas de 

esta investigación del Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos del 

Perú Consejo Directivo Nacional (2017), en el Art. 36 el psicólogo debe mantener el 

anonimato de la persona cuando la información sea utilizada para fines de 

investigación o docencia. De la misma manera, con el Art. 79, se realizaron 

cuidadosamente aceptando la ética con la finalidad de salvaguardar el derecho de 

los participantes. 

Con respecto a los principios éticos en relación con el investigador y las 

personas, menciona la importancia de comprender y ver a los participantes de la 

investigación como seres humanos autónomos y libres, cuyos intereses del 

investigador deben estar direccionados bajo el razonamiento de la ciencia y el bien 

común, en la cual no debe existir investigaciones que vayan en contra de la salud 

según el Código de Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú (2018).  

Por otro lado, el grupo investigador debe mantener la estricta restricción del 

anonimato y confidencialidad, es por eso que, la presente investigación codificó los 

nombres de los participantes, por lo cual, es necesario mencionar la transparencia 

y manejo adecuado de datos, el investigador al registrar cada una de esta 

información e indicadores obtenidos lo debe realizar de manera responsable y veraz. 

Del mismo modo, no se debe omitir información que distorsione los resultados de la 

investigación, porque se consideraría como no verídica (De la Mora, 2016). 

En el caso de la American Psychological Association (APA) indicó que para 

realizar un estudio el investigador debe basar sus principios éticos en los valores de 

la honestidad, el respeto, la ética y el comportamiento profesional en estudios 

relacionados a la salud, dado que esta investigación deberá contribuir a que la 

población estudiada sea beneficiada, considerando la opinión de las personas que 

participaron (Richau, 2007). 
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Además, se ha tomado en cuenta los principios de la bioética, resaltando a 

la autonomía: el participante decide participar libremente del estudio y se respeta 

sus derechos, indicando el consentimiento informado (Manzini, 2000). Asimismo, la 

beneficencia, en el cual los resultados de esta investigación son de uso exclusivo 

para informar y crear programas de promoción y prevención. También, la no 

maleficencia, ya que la finalidad de este estudio es conocer e informar acerca de la 

problemática, más no afectar la integridad del participante y, finalmente la justicia 

en donde se ha continuado con ética (Ferro et al., 2009). 

Por último, se consideró como punto primordial la confidencialidad y 

privacidad a lo largo del estudio, y previo a ello se tomó en cuenta como primer fin 

el de respetar y cuidar los derechos de los participantes implicados en la 

investigación (Asociación Médica Mundial, 2013).  
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IV.  RESULTADOS 

4.1 Análisis inferencial  

4.1.1 Pruebas de normalidad 

Tabla 1 

Pruebas de normalidad para las variables de estudio y sus dimensiones 

  
Shapiro Wilk 

n Sig. 

Asertividad Sexual 222 .000 

Inicio 222 .000 

Rechazo 222 .000 

Rechazo 222 .000 

Aceptación de violencia 222 .000 

Cibervictimización 222 .000 

Cibercontrol 222 .000 

Ciberagresión 222 .000 

En la tabla 1 se aprecia que, en todos los casos, el valor p es menor a .05; lo que 

indica que los datos no se ajustan a la distribución normal. Por lo tanto, para la 

contrastación de las hipótesis de investigación se decidió aplicar el coeficiente de 

correlación no paramétrico Rho de Spearman (Flores et al., 2019). 

4.1.2 Prueba de hipótesis  

4.1.2.1 Hipótesis general  

Hi:  La asertividad sexual y la aceptación de violencia explican la cibervictimización 

en la relación de pareja. 

H0: La asertividad sexual y la aceptación de violencia no explican la 

cibervictimización en la relación de pareja. 
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Tabla 2 

Prueba Anova para el ajuste del modelo explicativo de la cibervictimización 

 Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo  

Regresión 95.500 2 47.750 12.115 .000b 

Residuo 863.171 219 3.941   

Total 958.671 221       

a. Variable dependiente: Cibervictimización 
b. Predictores: (Constante), Asertividad sexual, Aceptación de violencia 

 

Se utilizó la prueba Anova para verificar el ajuste del modelo. El p valor indica que 

es estadísticamente significativo (p < .05). Por lo tanto, las variables independientes 

si contribuyen a explicar la variable dependiente. 

 

 Tabla 3 

Resumen de modelo explicativo de la cibervictimización  

Modelo R 
R 

cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de la 

estimación 
Durbin-
Watson 

1 .316a .100 .091 1.985 1.594 

a. Predictores: (Constante), Asertividad sexual, Aceptación de violencia 
b. Variable dependiente: Cibervictimización 

No obstante, el modelo propuesto explica un 9% de la cibervictimización.  
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4.1.2.2 Hipótesis específicas  

Hipótesis especifica 01 

Hi: La asertividad sexual se relaciona inversa y significativamente con la 

cibervictimización en la relación de parejas en universitarios de Lima Metropolitana. 

H0: La asertividad no se relaciona inversa y significativamente con la 

cibervictimización en la relación de parejas en universitarios de Lima Metropolitana. 

 

Reglas de decisión: 

Intervalo de confianza: 95% 

Nivel de significación: .05 

Prueba estadística: Rho de Spearman 

Tabla 4 

Relación entre asertividad sexual y cibervictimización 

En la tabla 4 se observa una relación inversa baja entre la asertividad sexual y la 

cibervictimización, con un valor p< .05 siendo significativo y su tamaño del efecto 

pequeño (Cohen, 1998), lo que indica que se rechaza H0. Por lo tanto, se concluye 

que las variables de asertividad sexual y cibervictimización en la relación de pareja 

están correlacionadas (p<.05, rho =-.314, r2 = .099). 

 

  Cibervictimización 

Rho de 
Spearman 

Asertividad 
sexual 

Coeficiente de 
correlación 

-.314 
 

Sig. .00 

  r2 .099 

  n 222 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis especifica 2 

Hi: La aceptación de violencia se relaciona inversa y significativamente con la 

cibervictimización en la relación de parejas en universitarios de Lima Metropolitana. 

H0: La aceptación de violencia no se relaciona inversa y significativamente con la 

cibervictimización en la relación de parejas en universitarios de Lima Metropolitana. 

Reglas de decisión:  

Intervalo de confianza: 95% 

Nivel de significación: .05  

Prueba estadística: Rho de Spearman 

Tabla 5 

Relación entre aceptación de violencia y cibervictimización 

  Cibervictimización 

Rho de 
Spearman 

Aceptación de 
violencia 

Coeficiente de 
correlación 

.040 

Sig. .552 

  r2 .002 

  n 222 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 5 se observa que hay relación directa muy baja entre las variables de 

aceptación violencia y cibervictimización con un valor p > .05 siendo no significativo 

su tamaño del efecto pequeño (Cohen, 1998), lo que indica que se acepta la H0. Por 

lo tanto, se concluye que ambas variables no están correlacionadas (p > .05, rho 

= .040, r2 = .0016)  
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V. DISCUSIÓN 

Esta presente investigación tuvo como finalidad establecer la capacidad 

explicativa de la asertividad sexual y la aceptación de violencia sobre la 

cibervictimización en la relación de pareja en universitarios de Lima Metropolitana. 

Con respecto a lo mencionado, enseguida se discuten los principales resultados, 

realizando una comparación con los antecedentes citados, e interpretándolos según 

los modelos teóricos que sustentan las variables de estudio, para su mejor 

compresión.  

Sobre la hipótesis general acerca de si la asertividad sexual y la aceptación 

de violencia explican la cibervictimización en la relación de pareja, se realizó la 

regresión lineal múltiple, para lo cual se utilizó la prueba Anova, para verificar el 

ajuste del modelo, y se observó que el modelo es estadísticamente significativo 

diferente del modelo nulo, lo cual quiere decir que las variables de asertividad sexual 

y la aceptación de violencia si contribuyen a explicar la cibervictimización (p= .000), 

pero tiene poca capacidad explicativa. Además, el modelo propuesto explica un 9% 

de la cibervictimización, lo que significa que el modelo si contribuye a explicar la 

hipótesis general.  

De los resultados que se obtuvo se llega a la conclusión de que la variable 

asertividad sexual se correlaciona de forma inversa con la variable dependiente, con 

respecto a la variable de aceptación de violencia no se relaciona con la 

cibervictimización, lo que significa que estas son independientes entre sí, ya que 

una no influye en la otra.  

Para explicar la relación de las variables, se utilizó el Modelo Sociológico, ya 

que trabaja con dos aspectos de la vida social: la situacional, que se refiere a las 

condiciones de la sociedad, como a escenarios, los cuales son impuestas en las 

personas en el momento que toman sus decisiones; y la cultural, que está fuera de 

la situación y se da en el transcurso del tiempo en el cual se impone el aprendizaje 

social marcándole la forma que va a decidir e interpretar las señales que envía la 

situación. Además, el modelo permite comprender lo que sucede en la sociedad y 

sus supuestos sobre las dos dimensiones de lo situacional y cultural (Briceño, 2007). 
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Con respecto a la hipótesis específica 1, acerca de si existe relación inversa 

y significativa entre la asertividad sexual con la cibervictimización en la relación de 

pareja. Se encontró que la asertividad sexual y la cibervictimización tienen relación 

inversa (p < .05, r =-.314). Por ello, Pérez y Rodríguez (2020) dentro de su 

investigación hallaron que existe una relación inversa baja y significativa entre la 

asertividad sexual y la violencia en el noviazgo (p < .05), lo cual tiene relación con 

el estudio realizado, ya que se obtuvo la correlación de las variables relación inversa 

baja entre la asertividad sexual y la cibervictimización. De la investigación realizada, 

se concluye que la asertividad sexual y la cibervictimización en la relación de pareja 

tienen relación porque cuando el individuo posee la capacidad asertiva, no permitirá 

ningún acto de violencia que pueda atentar contra su salud tanto física como 

emocional.  

Para argumentar, el resultado se utilizó el enfoque cognitivo, el cual explica 

que una persona con asertividad sexual expresa lo que cree, piensa y siente de 

manera adecuada, desarrollando esta capacidad en cualquier ámbito de su vida, 

además, estas personas asertivas hacen valer sus derechos y también respetan el 

de los demás (Flores, 1994). Es así que una persona con asertividad no permitirá 

ningún acto de agresión, y se defenderá ante cualquier acto que dañe su integridad. 

Respecto a la hipótesis específica 2, acerca de si existe relación inversa y 

significativa entre la aceptación de violencia y la cibervictimización en la relación de 

pareja. Se halló que no hay relación entre las variables de aceptación violencia y 

cibervictimización (p > .05, r = .040). Del estudio realizado, se obtuvo como resultado 

que las variables no se relacionan, el hecho de que acepten la violencia no implica 

que acepten la cibervictimización, esto es debido a que las personas no tienen un 

control del acto del agresor, ya que se realiza mediante la red virtual.  

Para sustentar el resultado se consideró la Teoría del aprendizaje social de 

Bandura, que indica que las personas aprenden mediante un modelo de 

comportamiento, donde los individuos aprenden y permiten respuestas agresivas al 

observar a los demás, ya sea dentro de su entorno o fuera de ella (Bandura, 1976). 
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Según investigaciones, indican que la asertividad sexual se caracteriza como 

la habilidad de manifestar las necesidades, emociones y sentimientos eligiendo la 

forma en cómo actuar, respetando sus derechos y sin dañar el de otros, por otro 

lado, la aceptación de violencia es considerado como un modo valido y natural para 

resolver y evitar conflictos, el cual está ligado a valores o modelos culturales. Este 

estudio tiene variables que en la actualidad son problemas que afectan a los jóvenes, 

debido a que ellos son los que más experimentan este tipo de situaciones debido a 

su falta de madurez, manejo en sus relaciones y la falta de habilidades sociales. 

Cabe resaltar que, por naturaleza del constructo, hasta la fecha no se han 

realizado estudios que correlacionen de forma directa dichas variables. Este 

fenómeno se da porque la cibervictimización es un constructo reciente, ya que este 

tipo de violencia ha ido incrementando a través de las redes sociales, el cual va 

acompañado por mensajes agresivos, humillantes y ofensivos hacia la víctima.  

Además, Montilla et al. (2016) indican que, mediante el uso de la tecnología, 

se han percibido amenazas intimidantes a través de publicaciones de imágenes o 

videos que pueden ser ofensivos y humillantes para la víctima, así como también el 

compartir rumores malintencionados, donde revelan información intima o personal 

sin su autorización (García et al., 2020). Siendo las redes sociales el factor 

determinante en los casos de violencia, tal es el hecho de la violencia virtual en la 

pareja.  

De este modo, la violencia en las parejas es un problema que tiene causas 

múltiples y complejas, éstas pueden ser evaluadas en términos de interacción entre 

personas y el contexto, por eso, es importante analizar los factores, relacionados al 

individuo, a su familia, a las instituciones, la comunidad y los medios de 

comunicación que se encuentran asociados a problemas de violencia, 

principalmente en parejas jóvenes (Monreal et al, 2014). Si bien es cierto las redes 

sociales son de gran utilidad en la vida de las personas, ya que les permite 

contactarse con familiares o amigos que se encuentran lejos, no se ha tomado en 

cuenta el mal uso de la exposición a las redes virtuales, ya que puede ocasionar 

conflictos como la cibervictimización en la relación de pareja. 
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Cabe referir que se encontraron distintas limitaciones para el de desarrollo 

de la investigación, como la búsqueda de antecedentes a nivel nacional e 

internacional, ya que, se evidencia escasos estudios relacionados con el tema, 

asimismo; la cantidad de la muestra y selección de personas era muy baja, además 

que la prueba no fue aplicada en personas que presentarán estos problemas 

referentes a las variables. Tal como fue el proceso de llegar a recolectar los datos, 

esto dado que fue un proceso que demoró un tiempo considerable tomando en 

cuenta los criterios de inclusión y los de exclusión, además que se tuvo que 

proceder a la depuración de varios participantes que quisieron formar parte de la 

investigación. 

En cuanto al diseño es no experimental, porque no se manipularon las 

variables; con corte transversal porque se analizan las variables en un determinado 

tiempo con el propósito de describir las variables y su interrelación; y de nivel 

correlacional-causal, para describir las relaciones entre dos o más variables en un 

determinado momento. Además, es de tipo básica, debido a que tiene como 

finalidad de incrementar teorías, para una mejor compresión de los fenómenos. El 

muestreo es no probabilístico por conveniencia, que es un método flexible para 

adquirir los datos de los participantes, el cual está basado en la accesibilidad y 

conveniencia de la muestra. 

Por otro parte, los instrumentos que se han empleado fueron los siguientes: 

Escala de Asertividad Sexual (SAS) elaborada por Morokoff et al. (1997) que consta 

de 18 ítems, siendo adaptada por Sierra et al. (2011); la Escala de Aceptación de 

Violencia (ADV) creado por Foshee et al. (1998) con 10 ítems, siendo adaptada por 

Fernández et al. (2016), y la Sub Escala de Cibervictimización (Cib-VPA), elaborado 

por Cava y Buelga (2017) con 10 ítems. 

En cuanto, a las ventajas que se ha tenido al utilizar la técnica de encuesta 

de forma virtual en la cual los estudiantes tuvieron acceso directo, a pesar de la 

situación actual en el país, se ha podido realizar vía online y así poder llegar a 

personas de distintos lugares de Lima Metropolitana.  
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Se realizó el análisis por consistencia interna a través del Coeficiente de Alfa 

de Cronbach, donde es >.70 y Omega de McDonald’s >.70, siendo estas aceptables 

y confiables para las tres variables de estudio (Campo-Arias y Oviedo, 2008; Muñoz 

y Barraza, 2019).  

Estos resultados se pueden contrastar con otras investigaciones y en 

diferentes contextos, así como también puede servir como antecedente para futuras 

investigaciones. 

Dicho esto, es necesario resaltar la importancia de la investigación, porque 

existen escasos antecedentes de las variables de estudio a nivel nacional e 

internacional, no obstante, se ha tomado como referencias estudios relacionados al 

tema para lograr la información, por lo que es necesario continuar indagando en 

esta misma dirección, en nuevos escenarios de estudios que convengan profundizar 

y ampliar la información.  

Es por ello, que para futuras investigaciones se recomienda que se amplíe el 

tamaño de muestra para poder verificar la consistencia de estos resultados, 

diversificando las características de los participantes. 

Se sugiere a todas las autoridades de las distintas universidades realizar 

talleres, brindando estrategias para trabajar en la disminución de la problemática de 

la violencia y brindar técnicas para aumentar la habilidad de la asertividad en 

jóvenes universitarios de Lima Metropolitana. 

En suma, se sugiere continuar con esta línea de investigación para verificar 

la consistencia de los hallazgos y aumentar el tamaño de muestra. Por otra parte, 

este estudio siguió las secuencias establecidas como analizar los resultados, la 

correlación de variables, confiabilidad de los instrumentos utilizados, después de 

continuar con el procedimiento se llegó a la conclusión que el trabajo de 

investigación fue eficaz. 

Finalmente, se dirige al lector interesado en profundizar estos temas a través 

de las referencias bibliográficas utilizadas para este estudio. 
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VI.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a los hallazgos de esta investigación, se presentan las siguientes 

conclusiones.  

PRIMERA: Del objetivo general, se concluyó que el modelo es estadísticamente 

significativo, el cual contribuye a predecir la variable dependiente, pero su capacidad 

explicativa es muy baja (p < .05). 

SEGUNDA: De acuerdo al primer objetivo específico, se evidencia que existe 

correlación inversa y significativa, con un tamaño del efecto pequeño (p < .05, rho 

= -.314, r2 = .099). 

TERCERA: De acuerdo al segundo objetivo específico, se observa que no existe 

relación entre las variables de Aceptación de Violencia y la Cibervictimización en la 

relación de pareja, siendo no significativo y con un tamaño del efecto pequeño (p 

> .05, rho = .040, r2 = .0016). 

CUARTA: La investigación es única porque no existen estudios con tres variables 

relacionadas entre sí. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Según los hallazgos de esta investigación, se plantean las siguientes 

recomendaciones.  

PRIMERA: Se recomienda ampliar el tamaño de muestra para verificar el modelo 

explicativo entre las variables para aportar mayor conocimiento científico.   

SEGUNDA: Asimismo, a las instituciones educativas a implementar talleres para 

fortalecer y desarrollar en los estudiantes desde pequeños, la habilidad de la 

asertividad el cual le permitan expresarse y defender sus ideas, opiniones y sus 

derechos, como también el respetar el de los demás. 

TERCERA: Además, a los estudiantes universitarios a diseñar y participar, a nivel 

de prevención, en programas de fortalecimiento de la asertividad sexual, con la 

finalidad de promover el uso de esta habilidad en sus relaciones de pareja como 

medio de prevención y protección frente a posibles situaciones de violencia, tanto a 

nivel psicológico y físico. 

CUARTA:  Del mismo modo, también se recomienda a diseñar talleres preventivos 

e informativos, acerca de las diversas formas de violencia que existen dentro de las 

relaciones de pareja, con la finalidad de sensibilizar a los lectores sobre las formas 

de ejercer y recibir violencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Tabla 6 

Matriz de Consistencia 

 
TÍTULO: Asertividad sexual y aceptación de violencia asociadas a la cibervictimización en la relación de pareja 

en universitarios de Lima Metropolitana 
AUTORES: Dextre Paye, Katherine Jeraldine 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

¿En qué 
medida la 
asertividad 
sexual y la 

aceptación de 
violencia 

inciden en la 
cibervictimizac

ión en la 
relación de 
pareja en 

universitarios 

Objetivo 
general: 

La asertividad 
sexual y la 

aceptación de 
violencia 

inciden en la 
cibervictimizació
n en la relación 

de pareja en 
universitarios 

Hipótesis 
general: 

La asertividad 
sexual y la 

aceptación de 
violencia 

inciden en la 
cibervictimizaci

ón en la 
relación de 

pareja. 

DIMENSIONES 

Variable 1: Asertividad sexual 

Indicadores Ítems Escala 

D1: Inicio 
Inicio de relación 

sexual 
1,2,3,4,5,6 

Ordinal D2: Rechazo 
Evitar relación 

sexual no deseada 
7,8,9,10,11,12 

D3: Embarazo y 
enfermedades de 
transmisión sexual 

Continuidad de uso 
anticonceptivos 

13,14,15,16,1
7,18 
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de Lima 
Metropolitana? Objetivos 

específicos: 

a) La 
asertividad 
sexual se 

relaciona con la 
cibervictimizació
n en la relación 

de pareja en 
universitarios y 
b) la aceptación 
de violencia se 
relaciona con la 
cibervictimizació
n en la relación 

de pareja en 
universitarios. 

Hipótesis 
específicas: 

a) La existe 
relación 

indirecta y 
significativa 

entre la 
asertividad 
sexual y la 

cibervictimizaci
ón la relación 
de pareja; b) 

existe relación 
directa y 

significativa 
entre la 

aceptación de 
violencia y el 

riesgo la 
cibervictimizaci

ón en la 
relación de 

pareja. 

DIMENSIONES 

Variable 2: Aceptación de violencia 

Indicadores Ítems Escala 

D1: Justificación de 
violencia física y sexual 

Perpetración 1,2,3,4,7,9 

Ordinal 

D2: Aceptación del abuso 
en citas 

Victimización 5,6,8,10 

DIMENSIONES 

Variable 3: Cibervictimización 

Indicadores Ítems Escala 

D1: Ciberagresión - 6,7,9,10 

Ordinal 

D2: Cibercontrol - 1,2,3,4,5,8 
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Anexo 2. Matriz de Operacionalización de Asertividad Sexual 

Tabla 7 

Matriz de Operacionalización de Asertividad sexual 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 

medición 

Asertividad 

sexual 

Según Morokoff et 

al., (1997) refiere 

que " la capacidad 

para iniciar la 

actividad sexual, 

rechazar la 

actividad sexual 

no deseada, así 

como negociar las 

conductas 

sexuales 

deseadas, el 

empleo de 

métodos 

anticonceptivos y 

los 

comportamientos 

más saludables ". 

(p. 791). 

Se define por las 
puntuaciones 

obtenidas en la 
Escala de Asertividad 

Sexual (SAS), que 
consta de 18 ítems) 

 

Niveles y rango 

- 

 

 

Inicio 
Inicio de relación 

sexual. 
1,2,3,4,5,6. 

Escala 
ordinal: 

Nunca (0) 

A veces (1) 

La mitad de 
las veces (2) 

Casi siempre 
(3) 

Siempre (4). 

Rechazo 

Evitar relación 

sexual no 

deseada. 

7,8,9,10,11,12. 

Embarazo y 

enfermedades 

de 

transmisión 

sexual 

Continuidad de 

uso 

anticonceptivos. 

13,14,15,16,17,18. 
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Anexo 3. Matriz de Operacionalización de Aceptación de Violencia 

Tabla 8 

Matriz de Operacionalización de Aceptación de violencia 

 

 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Aceptación 
de 

violencia 

De Foshee et al. 
(1998) menciona 

que " La 
aceptación de 
violencia son 
creencias que 
normalizan la 
violencia en la 

pareja, roles de 
género, 

habilidades pro 
sociales y 

creencias frente a 
la violencia de 
pareja”. (p.124) 

 

Se define por las 
puntuaciones obtenidas 

en la Escala de 
Aceptación de violencia 
(ADV), constando de 10 

ítems. 

 

Niveles y rango 

- 

Justificación 
de violencia 

física y 
sexual 

Perpetración 1,2,3,4,7,9. 

Escala ordinal: 

Totalmente falso 
(1) 

La mayoría de 
veces es falso (2) 

Más falso que 
verdadero (3) 

Más verdadero que 
falso (4) 

La mayoría de 
veces verdadero 

(5) 

Mes describe 
perfectamente (6) 

Aceptación 
del abuso en 

citas 
Victimización 5,6,8,10. 
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Anexo 4. Matriz de Operacionalización de Cibervictimización 

Tabla 9 

Matriz de Operacionalización de Cibervictimización 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 

medición 

Cibervictimización 

De Cava y 

Buelga (2017) 

refiere que "Son 

conductas 

agresivas y de 

control que 

pueden ser 

perpetradas o 

sufridas a través 

de medios 

tecnológicos en 

redes sociales” 

(p.52) 

 

Se define por las 

puntuaciones 

obtenidas en la Escala 

de Ciber-Violencia en 

parejas adolescentes 

(Cib-VPA), constando 

de 10 ítems. 

 

Niveles y rango 

- 

Ciberagresión - 6,7,9,10. Escala ordinal: 

Nunca (1) 

Algunas veces 

(2) 

Bastantes 

veces (3) 

Siempre (4) 
Cibercontrol  - 1,2,3,4,5,8. 



Anexo 5. Ficha técnica 

 

FICHA TÉCNICA 

ESCALA DE ASERTIVIDAD SEXUAL (SAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre técnico Escala de Asertividad Sexual (SAS) 

Autores 
Morokoff, Harlow, Whitmire, Grimley y 

Gibson 

Año de aparición (1997) 

Lugar de procedencia Estados Unidos 

Adaptación Sierra, Vallejo y Santos (2011 

Usuarios Jóvenes 

Ámbito de uso Clínico 

Aplicación Individual o colectiva 

Finalidad Medir la asertividad sexual 

Áreas que mide 

Inicio 
Rechazo 

Embarazo y enfermedades de transmisión 
sexual 

Duración de 7 a 10 minutos 

Material que contiene Cuestionario 
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FICHA TÉCNICA 

ESCALA DE ACEPTACIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO (ADV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre técnico 
Escala de Aceptación de violencia en el 

noviazgo (ADV) 

Autores 
Foshee, Bauman, Arriaga, Helms, Koch y 

Linder 

Año de aparición 1998 

Lugar de procedencia Estados Unidos 

Adaptación Fernández, Calvete y Orue (2016 

Usuarios Adolescentes y jóvenes 

Ámbito de uso Clínico 

Aplicación Individual 

Finalidad 
Evaluar las actitudes justificativas de la 

agresión en el noviazgo 

Áreas que mide 
Justificación de violencia física y sexual 

Aceptación del abuso en citas 

Duración 10 minutos 

Material que contiene Cuestionario 
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FICHA TÉCNICA 

SUB ESCALA DE CIBERVICTIMIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre técnico Sub Escala de Cibervictimización 

Autores Cava y Buelga 

Año de aparición (2017) 

Lugar de procedencia España 

Adaptación - 

Usuarios Adolescentes y jóvenes 

Ámbito de uso Clínica y educativa 

Aplicación Individual y colectiva 

Finalidad 

Evaluar situaciones de acoso y 

victimización en las parejas en la 

etapa de la adolescencia 

Áreas que mide 
Ciber agresión 

Ciber control 

Duración 15 minutos 

Material que contiene Cuestionario 
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Anexo 6. Instrumento de evaluación 

Autores originales: Morokoff, Harlow, Whitmire, Grimley y Gibson (1997) 

Autores de adaptación: Sierra, Vallejo y Santos (2011) 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE LA ASERTIVIDAD SEXUAL 

INSTRUCCIONES: No es una prueba, por lo tanto, no existen respuestas correctas ni 

incorrectas. Por favor responda a cada afirmación de forma honesta y precisa, 

seleccionando un número de los que siguen.   

0 1 2 3 4 

NUNCA A VECES 
LA MITAD DE 
LAS VECES 

CASI SIEMPRE SIEMPRE 

PREGUNTAS 0 1 2 3 4 

1. Inicio de las relaciones sexuales con mi pareja cuando lo deseo.      

2. Le indico a mi pareja que me toque los genitales cuando así lo 
deseo. 

     

3. En vez de indicarle lo que quiero a mi pareja, espero a que me 
toque los genitales. 

     

4. En vez de indicarle lo que quiero a mi pareja, espero a que 
acaricie mi cuerpo. 

     

5. Le indico a mi pareja que estimule los genitales con su boca 
cuando así lo deseo. 

     

6. Espero a que mi pareja inicie el acercamiento sexual, como por 
ejemplo acariciar mi cuerpo. 

     

7. Si mi pareja me presiona, cedo y le beso, incluso si ya le he dicho 
que no. 

     

8. Si mi pareja lo desea, estimulo sus genitales con mi boca, incluso 
cuando no me apetece.  

     

9. Me niego a dejar que mi pareja acaricie mi cuerpo si no lo deseo, 
incluso cuando insiste. 

     

10.Tengo relaciones sexuales si mi pareja lo desea, incluso 
cuando no me apetece. 

     

11. Si he dicho que no, no dejo que mi pareja me toque los 
genitales, aunque me presione. 

     

12. Me niego a tener sexo si no me apetece, incluso si mi pareja 
insiste. 

     

13. Si a mi pareja no le gusta usarlos, tengo relaciones sexuales 
sin condón o barrera de látex, incluso aunque yo prefiera 
utilizarlos. 

     

14. Si mi pareja insiste, tengo relaciones sexuales son utilizar 
condón o barrera de látex, incluso aunque yo no quiera.       

15. Cuando tengo relaciones sexuales con mi pareja me aseguro 
de utilizar condón o barrera de látex.       

16. Si mi pareja así lo desea, tengo relaciones sexuales sin 
condón o barrera látex.       

17. Insisto usar condón o barrera de látex cuando quiero, incluso 
aunque mi pareja prefiera no usarlos.      

18. Me niego a tener relaciones sexuales si mi pareja no quiere 
utilizar condón o barrera de látex.  
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Autores originales: Foshee, Bauman, Arriaga, Helms, Koch y Linder (1998) 

Autores de adaptación: Fernández, Calvete y Orue 

ESCALA DE ACEPTACIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO (ADV): 

PROPEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA 

INSTRUCCIONES 

A continuación, encontrarás una lista de frases que un chico/a puede utilizar para 
describirse a sí mismo/a. Por favor, lee cada frase y decide el grado de exactitud 
con que te describe durante el último año. Escoge y rodea con un círculo la 
puntuación desde 1 a 6 que mejor te describe. Cuando no estés seguro/a 
contesta lo que sientes.  

1 2 3 4 5 6 

TOTALME

NTE 

FALSO 

LA 

MAYOR

IA DE 

VECES 

FALSO 

MÁS 

FALSO 

QUE 

VERDADE

RO 

MÁS 

VERDADE

RO QUE 

FALSO 

LA 

MAYORIA 

DE VECES 

VERDADER

O 

ME DESCRIBE 

PERFECTAME

NTE 

¿QUÉ TAN SEGUIDO TE PASA ESTO EN EL MES? 1 2 3 4 5 6 

1. Está bien que un chico/chica golpee a su pareja si hizo 
algo que lo enfureció. 

      

2. Está bien que un chico obligue a una chica a tener 
relaciones sexuales si ella lo excitó sexualmente. 

      

3. Pegar a tu pareja puede estar bien.       

4. Está bien que un chico/chica golpee a su pareja si la 
insulta delante de sus amigos.  

      

5. Las chicas/chicos a veces merecen ser golpeados por 
los chicos/chicas con quienes salen.  

      

6. A veces los chicos/chicas tienen que golpear a sus 
parejas de citas para que vuelvan a estar bajo control. 

      

7. Está bien que un chico/chica golpee a su pareja si ella/él 
lo golpeó primero. 

      

8. Está bien que el chico fuerce a la chica a tener sexo si él 
ha pagado todos los gastos de la cita. 

      

9. Una chica/ chico que pone celosa a su pareja a propósito, 
merece ser golpeada 

      

10. Creo que está muy bien obligar a una pareja a tener 
relaciones sexuales en una cita. 
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Autores originales: M. Cava y S. Buelga (2017) 

SUB ESCALA DE CIBERVICTIMIZACIÓN 

INSTRUCCIONES 

Por favor, lea cada afirmación cuidadosamente e indique si ha sufrido algunas 

de las conductas mencionadas en su relación de pareja. 

PREGUNTAS 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

BASTANTES 
VECES 

SIEMPRE 

1 2 3 4 

1. Mi chico/a se enfada si ve 
que estoy en línea y no le 
contesto enseguida. 

    

2. Mi chico/a está pendiente 
de si estoy en línea en el 
móvil o conectado en redes 
sociales. 

    

3. No me deja chatear con 
algunos amigos/as y se 
enfada si lo hago. 

    

4. Me ha hecho eliminar o 
bloquear amigos/as de mis 
redes sociales o de mi móvil 
para que no tenga contacto 
con ellos. 

    

5. Mi chico/a me ha hecho 
eliminar comentarios, fotos 
o videos míos en redes 
sociales porque le ponían 
celoso/ a 

    

6. Ha contado rumores o 
mentiras sobre mí en redes 
sociales. 

    

7. Mi chico/a me ha 
insultado o amenazado por 
privado. 

    

8. Me ha dicho a que, si 
corto con él/ella, dirá o 
publicará en redes sociales 
cosas personales mías. 

    

9. Mi chico/a ha hecho 
comentarios públicos sobre 
mí en Internet o en grupos 
del WhatsApp que me ha 
hecho sentir mal. 

    

10. Mi chico/a ha 
enviado o subido a redes 
sociales sin mi permiso 
fotos, videos o mensajes 
míos que yo no quería que 
la gente viera. 
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ESCALA V-D 

Instrucciones: 

Por favor, señala si las siguientes afirmaciones se parecen o no a tu situación 

personal. Las opciones de respuestas son: Verdadero o Falso. 

PREGUNTAS Verdadero Falso 

1.- Nada de lo que he hecho hasta ahora podría haber 
sido mejor. 

1 0 

2.- Siempre me he llevado muy bien con todos sin 
excepción. 

1 0 

3.-Jamás en la vida me he reído de ningún chiste 
grosero. 

1 0 

4.-Nunca me he puesto de mal humor por ninguna 
razón. 

1 0 

5.-Jamás he criticado a los demás por ningún motivo. 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/C53LuYHqBv1xBDxz9 



Anexo 8.  

Cuestionario de datos sociodemográficos 

Ficha de datos generales 

Edad: ____ 

Sexo:       Hombre (1)   Mujer (2)  

Gestión de la universidad:       Pública (1) Privada (2) 

Zona de residencia 

Lima centro (1)       Lima norte (2)       Lima sur (3)        Lima este (4) 

Callao (5) 

Ciclo:   

Primer ciclo (1)          Segundo ciclo (2)            Tercer ciclo (3) 

Cuarto ciclo (4)         Quinto ciclo (5)                 Sexto ciclo (6) 

Séptimo ciclo (7)       Octavo ciclo (8)                Noveno ciclo (9) 

Décimo ciclo (10)      Undécimo ciclo (11)         Duodécimo Ciclo (12) 
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Anexo 9. Cartas de autorización para el uso de los instrumentos 
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Anexo 10: Autorización del uso de los instrumentos por parte de los autores 
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Anexo 11.  

Consentimiento informado 

Estimado/a participante:  

Estamos realizando una investigación científica en parejas de universitarios de 

Lima Metropolitana. Tu participación es voluntaria y anónima, los datos 

entregados serán tratados confidencialmente, no se comunicarán a terceras 

personas, tampoco tienen fines de diagnóstico individual, y esta información 

recogida se utilizará únicamente para los propósitos de este estudio. El proceso 

completo consiste en la aplicación de cuatro cuestionarios breves con una 

duración aproximada de 10 minutos en total. 

Acepto participar voluntariamente en la investigación.  

No (1) 

Sí (2)    
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Anexo 12: Análisis Factorial Exploratorio  

Tabla 10 

Evidencias psicométricas de la Sub Escala De Cibervictimización 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Varianza total explicada 

Factor Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total % de 

varianza 

% acumulado Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

1 2.720 45.339 45.339 1.826 30.426 30.426 

2 1.364 22.735 68.074 1.560 25.997 56.423 

3 .711 11.857 79.932    

4 .551 9.177 89.108    

5 .340 5.664 94.772    

6 .314 5.228 100.000    

Método de extracción: máxima verosimilitud. 

 

 

 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

.696 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 406.81

0 

gl 15 

Sig. .000 
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Tabla 11 

Evidencias psicométricas de la Escala De Aceptación de Violencia en el 

Noviazgo (ADV): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

.849 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 694.99

6 

gl 6 

Sig. .000 

Varianza total explicada 

Factor Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total % de 

varianza 

% acumulado Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

1 3.24

4 

81.096 81.096 3.011 75.272 75.272 

2 .395 9.871 90.967    

3 .187 4.670 95.637    

4 .175 4.363 100.000    

Método de extracción: máxima verosimilitud. 
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Tabla 12 

Evidencias psicométricas de la Escala de la Asertividad Sexual (SAS) 

 

 

 

 

 

 

 

Varianza total explicada 

Factor Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

1 3.757 41.748 41.748 3.426 38.066 38.066 

2 2.013 22.365 64.114 1.529 16.990 55.056 

3 1.172 13.019 77.132 1.042 11.582 66.638 

4 .633 7.032 84.164    

5 .467 5.186 89.350    

6 .347 3.860 93.210    

7 .270 3.005 96.215    

8 .202 2.242 98.457    

9 .139 1.543 100.000    

Método de extracción: máxima verosimilitud. 

 

 

 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

.763 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1080.9

38 

gl 36 

Sig. .000 
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Anexo 13: Análisis Factorial Confirmatorio  

Figura 1 

Evidencias psicométricas de la Sub Escala De Cibervictimización Validez de 

constructo por análisis factorial confirmatorio (AFC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices de ajuste del modelo oblicuo de dos factores correlacionados: CMIN/DF= 

2.642, CFI = .967, TLI = .938, SRMR = .013, RMSEA = .086 

 

Tabla 13 

Confiabilidad por consistencia interna 

Estadísticas de fiabilidad 

 Alfa de Cronbach Omega de McDonald N de elementos 

Cibercontrol .77 .80 3 

Ciberagresión .73 .76 3 

n = 222 

Por lo tanto, los valores obtenidos en la escala indica ser un instrumento 

confiable (Campo-Arias y Oviedo, 2008; Muñoz y Barraza, 2019). 
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Figura 2 

Evidencias psicométricas de la Escala De Aceptación de Violencia en el 

Noviazgo (ADV): Validez de constructo por análisis factorial confirmatorio (AFC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices de ajuste del modelo oblicuo de dos factores correlacionados: CMIN/DF 

= 1.099, CFI = 1.000, TLI = .999, SRMR = .002, RMSEA = .021 

Tabla 14 

Confiabilidad por consistencia interna 

Estadísticas de fiabilidad 

 Alfa de Cronbach 
Omega de 
McDonald 

N de 
elementos 

Justificación de violencia  .91 .92 4 

n = 222 

Por lo tanto, los valores obtenidos en la escala indica ser un instrumento 

confiable (Campo-Arias y Oviedo, 2008; Muñoz y Barraza, 2019). 
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Figura 3 

Evidencias psicométricas de la Escala de la Asertividad Sexual (SAS) Validez de 

constructo por análisis factorial confirmatorio (AFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices de ajuste del modelo oblicuo de tres factores correlacionados: CMIN/DF 

= 3.174, CFI = .951, TLI = .926, SRMR = .099, RMSEA = .099 

Tabla 15 

Confiabilidad por consistencia interna 

Estadísticas de fiabilidad 

 
Alfa de 
Cronbach 

Omega de 
McDonald 

N de elementos 

Inicio .74 .75 3 

Rechazo .83 .84 3 

Embarazo y 
enfermedades de 
transmisión sexual 

.93 .93 3 

n = 222 

Por lo tanto, los valores obtenidos en la escala indica ser un instrumento 

confiable (Campo-Arias y Oviedo, 2008; Muñoz y Barraza, 2019). 
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Anexo 14: Curso de conducta responsable en investigación 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=274170 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=274170

