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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

bienestar psicológico y violencia de pareja en los universitarios de Lima 

metropolitana. El diseño de investigación fue no experimental, de corte transversal 

donde no impide alterar las variables, de tipo de investigación básica. La muestra 

estuvo conformada por 325 jóvenes universitarios de ambos sexos entre los 18 a 

26 años. Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 

escala de bienestar psicológico (BIEPS-A) creada por Casullo (2002); y la escala 

de Violencia en la Relación de Pareja en Jóvenes (E.V.R.P. - J.) de Bejarano y Vega 

(2014). Los resultados indicaron una correlación inversa significativa de efecto bajo 

entre el bienestar psicológico y violencia de pareja (rho= -.166), así como también 

sus dimensiones, violencia física (-.131); violencia psicológica (-.243); violencia 

conductual (-.203) y violencia sexual (-.169). En cuanto a los niveles, se evidenció 

un nivel bajo en el bienestar psicológico y un nivel alto en violencia. Se halló 

diferencias significativas en cuanto a la violencia en función al sexo femenino 

(p>.05). 

Palabras clave: Bienestar psicológico, Violencia de pareja, Universitarios. 
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Abstract 

The general objective of this study was to determine the relationship between 

psychological well-being and intimate partner violence among university students in 

metropolitan Lima. The research design was non-experimental, cross-sectional 

where it does not prevent altering the variables, basic research type. The sample 

consisted of 325 university students of both sexes between 18 and 26 years old. 

The following instruments were used for data collection: psychological Well-Being 

Scale (BIEPS-A) created by Casullo (2002); and the scale of Violence in 

Relationships in Young People (E.V.R.P. - J.) by Bejarano y Vega (2014). The 

results indicated a significant inverse correlation of low effect between psychological 

well-being and intimate partner violence (rho= -.166), as well as its physical violence 

dimensions (-.131); psychological violence (-.243); behavioral violence (-.203) and 

sexual violence (-.169). Regarding the levels, a low level in psychological well-being 

and a high level in violence were evidenced. Significant differences were found in 

terms of violence according to the female sex (p>.05).  

Keywords: Psychological well-being, Intimate partner violence, University students. 
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I. INTRODUCCIÓN

La violencia en la pareja es un fenómeno que muestra índices altos de 

ocurrencia, pues es abarcado a nivel mundial, debido a la magnitud que ocasiona 

tanto en lo físico, como psicológico. Este fenómeno suele comenzar desde el inicio 

de una relación, no obstante, suele pasar desapercibido por la idealización 

romántica o por el momento de atracción, pues está claro que el amor en los 

jóvenes suele acompañarse de cambios emocionales, sociales y físicos que los 

vuelven inestables e impulsivos. Cabe mencionar que al hablar de agresiones en la 

pareja suelen señalar al género masculino como el principal agresor, mientras que 

el sexo femenino es catalogado como víctima; sin embargo, para Muñoz y 

Rodríguez (2020) la violencia ejercida en las parejas torna un factor bidireccional, 

es decir las acciones, son perpetrados por ambas partes, sin importar el sexo.  

A nivel mundial, los estudios han revelado que un 90% de parejas han 

ejercido violencia contra su pareja, sin importar el sexo (Garrido et al., 2020). Tal 

es el caso que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) declaró que el 

71% del sexo femenino paso por violencia física o sexual de parte de su novio. En 

el entorno provincial como Bangladesh, Etiopía y la República Unida de Tanzania 

experimentaron mayor nivel de violencia. Hasta en Japón, alrededor de un 15% de 

mujeres con pareja mencionaron haber experimentado algún tipo de maltrato en 

algún momento de sus vidas. En el último año transcurrido se informó que el 4% de 

las mujeres en Japón, Serbia y Montenegro habían sufrido agresión por parte de 

cónyuges, esto se debería a la normalización que hay en sus contextos sociales y 

culturales, ya que normalizaron ese tipo de acciones. 

En el contexto latinoamericano se han reportado que uno de cada tres 

parejas ejerció algún tipo de agresión, siendo un 76% la agresión psicológica, en 

cuanto a la violencia física ejercida entre los géneros se registró un 32.7% al 

femenino y un 33.1% al masculino (Borges et al., 2020). Pues, en México los 

estudios han mostrado cifras alarmantes, ya que en la encuesta nacional de la 

dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016), indicó que un 43,9% 

femeninas jóvenes habían sufrido violencia por su pareja, de los cuales un 40.3% 
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es violencia emocional; 17.9% física y 6.5% sexual, por otro lado, un 15% de 

jóvenes varones reportaron experimentar violencia física y un 70% de violencia 

psicológica, de igual manera un estudio realizado en España se ha observado una 

elevada cifra de hombres violentados, pues se descubrió que el género femenino 

son más perpetradoras en practicar la violencia física y verbal (Pazos et al., 2014). 

Por su parte, Rodríguez (2015) corroboró que es el sexo recibió mayor agresión de 

ambos tipos (física y verbal), pues entre ambos sexos se verificó que un 87,2% de 

mujeres ejerce violencia frente a un 79,1% en hombres. 

Como se ha visto, la violencia en pareja es ejercida por ambos integrantes, 

no obstante, Bituga (2021) declara que en el género masculino este problema social 

pasa desapercibido por los roles marcados, los cuales generan un tabú 

sociocultural, ya que el patriarcado ha generado que los hombres no se presenten 

como víctimas, sino como agresores. López (2018) en su investigación indica que 

hay varones que sufrieron violencia sexual, sin embargo, estos no suelen ser 

denunciados, ya que se ve cuestionado su orientación y masculinidad.  

Este tipo de fenómeno no queda inmerso en el Perú, puesto que el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2021) afirmó que entre enero de 

2020 y julio de 2020, hubo más de 49.000 víctimas de diversos tipos de violencia, 

es decir, 86% son mujeres y 14% son hombres; también se enfatizó que estos 

casos tienen una mayor incidencia en las provincias de Lima, Arequipa y Cuzco. En 

ese mismo sentido, la (INEI, 2019) mostró que la región sierra lidera un 55.6% en 

violencia física, seguidamente la Costa con un leve descenso de 55.4% y por último 

la Selva, la cual registró un 48.8% 

A nivel local, el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables (2017) desde 

el año 2002 al 2016 señaló que hubo mayor reporte de incidencias violentas en las 

mujeres, siendo este un 88%, mientras que en los hombres se registró un 12%. 

Asimismo, Cristóbal y Palacios (2020) mencionan que en el periodo del 2017 hubo 

un leve crecimiento de reportes en el sexo masculino 15% y un 85% en casos de 

mujeres violentadas. Según la organización mundial de la salud (OMS, 2020) este 

fenómeno generó una afectación en la salud mental de las víctimas, ya que estos 
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conllevaron a trastornos mentales, como depresión, ansiedad, desesperanza, baja 

autoestima, entre otros.  

Basándose en lo anteriormente descrito, se efectúa la pregunta: ¿Cuál es la 

relación entre bienestar psicológico y violencia de pareja en universitarios de Lima 

Metropolitana, 2022? 

Respecto a la justificación, se vio la necesidad de abordar esta problemática 

que giran en torno a la aceptación consigo mismo y la violencia en la pareja, pues 

se consideró importante determinar la asociación entre ambas variables de estudio, 

pues el impacto que genera en los jóvenes, distorsiona su conducta y con ello la 

personalidad (De la Villa Moral et al., 2017). En tal sentido, este estudio proporciona 

información relevante y necesaria de gran utilidad para otras investigaciones que 

tengan el mismo interés científico por las variables de estudio. 

A nivel teórico, se tiene en cuenta que el alcance que se tiene sobre 

bienestar psicológico suele ser difuso, ya que hay diversidad de aproximaciones 

que definen esta variable sin tener un concepto claro, teniendo en cuenta que posee 

dos polos antagónicos, la hedónica y la eudemonía, las cuales crean 

interpretaciones poco claras al asociarlas con otras variables (Chirico, 2018). Por 

ello, esta investigación pretende abordar un esclarecimiento de estas relaciones, 

pues su aporte servirá como guía para otros que tengan el mismo interés científico. 

A nivel práctico, los resultados hallados beneficiarán a toda la comunidad educativa 

en general, ya sea pública o privada, dado que permitirá elaborar programas 

preventivos promocionales, los cuales ayudarán a disminuir y revertir ciertas 

características deficientes en una relación de pareja, teniendo en cuenta desarrollar 

estrategias oportunas a favor de los jóvenes universitarios (Mohamed y Herrera, 

2014). En cuanto al nivel metodológico, este estudio permitirá a los futuros 

investigadores conocer más sobre esta problemática, porque es un problema que 

puede incrementarse, de igual manera servirá como antecedente (Espinoza et al., 

2019). 
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Ante esta situación, este estudio tiene como objetivo principal, determinar la 

relación entre bienestar psicológico y violencia de pareja en los universitarios de 

Lima metropolitana, 2022. Como objetivos específicos, primeramente, determinar 

la relación entre bienestar psicológico con las dimensiones de violencia de pareja; 

seguidamente determinar la relación entre violencia de pareja con las dimensiones 

de bienestar psicológico; asimismo, comparar el bienestar psicológico y violencia 

de pareja según sexo; por último, identificar los niveles de bienestar psicológico y 

violencia de pareja. 

Por consiguiente, se desprende la siguiente hipótesis general, existe relación 

significativa inversa entre bienestar psicológico y violencia de pareja en los 

universitarios de Lima metropolitana, 2022. Asimismo, sus hipótesis específicas 

son existe una relación inversa significativa entre bienestar psicológico con las 

dimensiones de violencia de pareja, de igual manera, existe una relación inversa 

significativa entre violencia de pareja con las dimensiones de bienestar psicológico; 

finalmente, existe diferencia significativa entre el bienestar psicológico y violencia 

de pareja según sexo. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para dar soporte a la investigación, se realizó una revisión exhaustiva de los 

estudios nacionales e internacionales diseñados para analizar el bienestar 

psicológico y la violencia de pareja.  

Laborda et al. (2020) cuya investigación, tuvo como objetivo determinar la 

violencia de género sufrida y cometida en función de la cultura, la edad y el nivel 

educativo. Esta investigación fue observacional y de corte transversal 

descriptivo. La muestra incluyó a 130 personas entre 18 y 36 años, de los cuales 

71 eran peruanos y 59 españoles, siendo un 54.6% y 45.4% respectivamente, en 

cuanto al sexo de la población estuvo constituido por 77 mujeres 59.2% y 53 

hombres 40.8%. Estos datos se recopilaron a través de una adaptación del 

Cuestionario CADRI o Conflicto en la lista de relaciones de pareja joven, 

denominado "Semáforo de la Violencia". De acuerdo con los resultados, se 

demostró que existen diferencias en casuísticas de violencia, según el tipo de 

cultura, tal como se observó en la tasa de violencia donde las mujeres son más 

afectadas en el Perú que en España. Los resultados de este estudio nos dejaron 

ver una asociación alta entre las variables, mientras que, en la muestra peruana, la 

proporción de estos proyectos violentos fue mucho mayor que en la muestra 

española, lo que puede significar que el aprendizaje social es diferente. 

Solórzano (2019) realizó una investigación basada en relacionar la 

inteligencia emocional y el bienestar psicológico en limeños, cuya finalidad fue 

determinar la correlación entre ambas variables, basándose en los siguientes 

instrumentos: el BarOn (ICE) y la escala BIEPS-J, dando como resultados que de 

los 230 participantes mostraron que no hay una relación significativa (p= .48), no 

obstante, se observó una asociación positiva significativa  basándose en la edad y 

el factor de inteligencia emocional (p=.001). Dando por concluido la importancia de 

promover programas de intervención psicológica, las cuales beneficiarán el 

bienestar psicológico. 

Romero (2016) ejecutó una investigación en la ciudad de Trujillo, el cual tuvo 

como finalidad relacionar el bienestar psicológico con la empatía cognitiva. Para 

ello, se contó con una muestra de 11460 mujeres, las cuales fueron reclutadas 

mediante el muestreo estratificado, teniendo una distribución proporcional de los 
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hospitales donde fueron atendidas: regional de Trujillo 17.3%; Santa Isabel 16.6%; 

El Esfuerzo 16.6%; Belén de Trujillo 17.4%; Vista Alegre 16% y Jerusalén 16.1%. 

Se aplicaron escalas como: la escala BIEPS-A y el test de empatía cognitiva y 

afectiva -TECA, el cual demostró tener una correlación significativa mediante la 

correlación de Spearman (r= .47), de igual manera se obtuvo una correlación alta 

en los factores del bienestar psicológico desde D1 (r= .44), D2 (r= .39), D3 (r= .43) 

y D4 (r= .36), lo cual indicaría que, al aceptar los aspectos de uno mismo, mayor 

será la comprensión de cómo se pueden sentir las personas.   

Rodas (2016) investigó acerca del amor como predictor de bienestar 

psicológico, este estudio fue de tipo correlacional, donde se trabajó con una 

muestra de 72 trujillanos donde el 64% eran femeninas y el 36% masculinos, cuya 

edad oscilaban los 18 a 60 años con una media de 36; mediana de 32 y una moda 

de 20. Para este estudio se utilizó los siguientes instrumentos: escala actividad del 

amor concreto, escala bienestar psicológico y la escala relaciones con la pareja, 

dando como resultados una correlación positiva entre el amor y el bienestar (r= .45), 

asimismo tanto las dimensiones de la escala amor  concreto con el bienestar 

psicológico, presentaron una relación directa positiva D1 (r= .37), D2 (r= .48) y D3 

(r= .43), dando por concluido que a mayor amor en la pareja, mayor será el 

bienestar psicológico. 

Asimismo, Velásquez et al. (2014) en su investigación sobre agresión y 

bienestar psicológico, el cual se basó en universitarios pertenecientes a 

universidades públicas de Lima Metropolitana, cuyo objetivo fue relacionar tales 

variables con base en las escalas: escala de violencia entre pares de agresividad 

con la escala de Bienestar Psicológico de Ryff donde se tuvo una participación de 

1168, siendo 675 hombres y 493 mujeres, de los cuales se obtuvieron como 

resultados una correlación directa significativa (p< .05; p< .01) aunque con valores 

de relación baja, pues se tomó en cuenta que se consideran significativas cuando 

son mayores a ( .2), en ese sentido, la subescala de influencia externa se relacionó 

positivamente con las relaciones positivas (r= .247), lo cual se entendió que a mayor 

relación con los demás, mayor será la influencia sobre la agresividad; asimismo, la 

influencia externa se correlacionó negativamente con las dimensiones de 

autonomía (r= .099), dominio del entorno (r= - .221), crecimiento personal (r= - .217) 

y propósito de vida (r= - .209), lo cual dio a entender cuanto mayor exposición 
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externa, menor serán las actitudes positivas hacia uno mismo, lo que conlleva a no 

tener definidas las metas. Esto se confirmó, ya que las conductas prosociales se 

relacionan positivamente entre la autoaceptación (r= .313), dominio del entorno (r= 

.322), crecimiento personal (r= .322) y propósito de vida (r= .290), es decir que 

cuanto más solitario, mayor aceptación con un adecuado manejo a las 

oportunidades, puesto que aprovecha su potencialidad y tiene claro las metas a 

llegar. 

En cuanto al contexto internacional, Espinoza et al. (2019) quienes 

propusieron en su investigación verificar la relación entre violencia en la familia y la 

relación de pareja, cuya muestra fue constituida por 360 universitarios chilenos, 

donde 136 eran masculinos y 224 femeninos, cuya media de edad eran de 23 años. 

Les fueron aplicados el cuestionario de violencia y salud en relaciones con la lista 

de chequeo de experiencias de maltrato en la pareja forma A, cuyos resultados 

mostraron diferencias significativas en mujeres que reciben violencia, pues (M= .61; 

M= .21, p= .05), asimismo en el caso de violencia emocional, el sexo masculino 

reportó mayor experimentación (H=.77; H= .30; p= .05). 

Por otro lado, en la investigación realizada por Chirico (2018) sobre la 

violencia de pareja y bienestar psicológico durante el noviazgo, cuyo propósito fue 

verificar la prevalencia de las conductas violentas en 120 individuos, de los cuales 

el 54% tenían un noviazgo menor a 8 meses, un 29% cerca de un año y el 17% 

tenían una relación mayor al año, para ello, se les aplicaron cuestionarios como el 

Inventario CUVINO y la escala de Bienestar psicológico -EBP, demostrando que no 

existe correlación entre ambas variables, dado que la correlación mediante el 

coeficiente de Pearson mostró un (r= - .002). 

Por último, Madariaga (2015) en su estudio, demostró la relación entre el 

bienestar social, psicológico y subjetivo en femeninas que hayan pasado por 

violencia sociopolítica, cuya muestra estuvo establecida por 321 mujeres, a quienes 

les fueron aplicadas la escalas de Bienestar Psicológico tanto la de Ryff, como la 

de Diener, además la de bienestar Social Keyes, los cuales mostraron que existe 

una correlación positiva entre las variables bienestar social con subjetivo (r= .262; 

p< .001), al igual que bienestar social con psicológico (r= .508, p< .001) y bienestar 

subjetivo con psicológico (r= .387; p< .001). Dando a entender que las variables no 
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fluctúan entre sí, sino que, a mayor bienestar social, mayor será el bienestar 

psicológico y subjetivo. 

García et al. (2014) quienes consideraron determinar la relación de las 

variables violencia de pareja, apoyo social y bienestar psicológico, el cual tuvo la 

participación de 148 individuos, los cuales rondaban las edades de 18 y 37 años, 

cuya media fue de 25.02 y una desviación estándar de 3.47. Para el cometido del 

estudio les fueron aplicados la escala Bienestar Psicológico de Ryff, escala de 

Apoyo Percibido y la CUVINO-R, los cuales permitieron conocer una alta 

correlación entre el bienestar y los factores de apoyo, siendo el más destacable el 

emocional (r= .29) y afectivo (r= .28, p< .01). Con respecto al bienestar con la 

violencia se observaron correlaciones negativas entre bienestar y dimensiones de 

violencia, tales como humillación (r=- .31), violencia de género (r= - .31), violencia 

física (r= - .20), instrumental (r= - .21) y castigo emocional (r= - .17). Por ello, los 

autores concluyeron que un adecuado apoyo social, respaldaría y amortiguaría la 

violencia, lo cual daría como resultado un mejor Bienestar psicológico.   

De igual manera, Mohamed y Herrera (2014) en su estudio enfocado en 

estudiar la relación de las variables: bienestar psicológico, autoconcepto y relación 

de pareja en una muestra de 187 universitarios, siendo el 21.9% hombres (41) y 

78.1% mujeres (146), cuya edad mínima fue 18, Media= 21,58 y DE= 3.91. Les 

fueron aplicados la escala de Bienestar Psicológico EBP y el cuestionario CUVINO, 

los cuales permitieron observar una correlación negativa significativa con el grado 

de malestar experimentado (r= - .328), a su vez con el de relación con la pareja (r= 

-. 209; p= .037), por otro lado, el bienestar psicológico subjetivo con la relación de 

pareja, tuvo una correlación altamente significativa (r= .300; p= .02), dando por 

concluido que, a mayor bienestar psicológico, mayor es la estabilidad en la relación. 

Con el fin de consolidar el trabajo a base de las variables de estudio, se tomó 

en cuenta la teoría ecológica propuesta por Bronfenbrenner en 1977, el cual es 

precursor de explicar la multicausalidad de ambos términos, teniendo en cuenta la 

comprensión que tiene acerca del desarrollo humano basándose en la observación 

de conducta y la examinación de los sistemas del entorno donde ejerce el 

comportamiento, pues estas características son partes fundamentales para 

entender de manera integral la perspectiva que toma la persona y su actuar en 
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diversos aspectos como profesional, social, personal, familiar, etc. Por su parte, 

Heise (1998) basándose en la teoría, desglosan tres criterios principales, los cuales 

influyen en la violencia, tal como el microsistema, exosistema y macrosistema. El 

microsistema se refiere a la interacción y vínculo con el primer grupo que es la 

familia; el exosistema refleja las estructuras del entorno, trabajo, universidad donde 

se desenvuelve la persona. Por último, el macrosistema, el cual hace referencia a 

los valores culturales guiados por las creencias que han sido adquiridas a través 

del tiempo, mediante los roles de género, la cuales no permiten el desarrollo y la 

autosuperación para ambas partes. Según Torrico et al. (2002) mencionan que, el 

supuesto básico de Bronfenbrenner es que el entorno natural es la principal fuente 

de influencia en el comportamiento humano. Esto quiere decir que en los ambientes 

en el que se desenvuelven los individuos generarán influencias en sus cambios 

conductuales, atención a la propia existencia y a todo lo que implica una vida 

correcta (Abad & Isidro, 2018).  

En el marco epistemológico, podemos decir que el bienestar psicológico 

proviene de que alguien descubre su propia situación, especialmente todos los 

modos o formas de ser; es un conjunto de poder y acompañamiento (RAE, 2022). 

Por otro lado, si miramos esta etapa del ciclo vital desde un modelo filosófico y 

desde la perspectiva del hedonismo, podemos decir que su idea básica es definirlo 

como un aspecto de las emociones verdaderas y dañinas; mientras que el placer 

se propone a través del precioso potencial del bienestar de la humanidad. Además, 

Aristóteles nos cuenta lo que dijo que el cuerpo y la mente existen como un mismo 

aspecto de la existencia (Meléndez et al., 2018). 

El paradigma humanista desarrolla un marco histórico que remite a una 

ciencia que sigue modelos que van más allá del psicoanálisis y el conductismo. 

Estos modelos se producen en la disciplina a través de la capacidad de 

comunicarse, liberarse, decidir y cambiar; y plenamente a través del diálogo. La 

vida es caminar por el camino de la existencia sana, sabia y equilibrada, y aceptar 

todos los procesos de la existencia (Cortés-Castillo y Sierra-Zamora, 2019). 
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Bahamón et al. (2019) mencionan que, el bienestar psicológico está 

enfocado el lograr desarrollar las potencialidades del propio individuo más que la 

estabilidad de los afectos, se trata del valor que le damos a nuestra vida, en 6 tipos, 

autonomía, autoaceptación, crecimiento personal, propósitos, entorno y relación 

con el resto, este bienestar se dará cuando el individuo realice una autoevaluación 

de su desarrollo personal. Por otro lado, Marsollier y Aparicio (2011) manifiestan 

que se puede decir que es donde el sujeto juzga su vida, ya sea favorable o no, la 

evaluación que la persona pueda dar dependerá de 3 componentes, su estado 

emocional, cognitivo y la relación que existe entre los dos primeros componentes, 

es decir que el sujeto puede identificarlos ya sea estable o cambiante; por lo cual 

las emociones le permitirán al sujeto pueda ver su situación general de manera 

inmediata, por el contrario en lo cognitivo se verá el balance de sus logros y 

frustraciones que tuvo durante mucho tiempo. 

Fernández et al. (2019) mencionan que, el bienestar viene desde la 

experiencia que tiene cada persona en cuanto a su evaluación personal de la vida, 

en cuanto al aspecto afectivo, el cual está relacionado todas las respuestas 

emocionales y el aspecto cognitivo trata de la satisfacción que el sujeto tiene de la 

vida en diversos ámbitos y esa evaluación se da en tiempo presente. Asimismo, 

Maganto et al. (2019) refieren que, está asociado a la realización de actividades 

físicas, ya que las personas que realizan dicha actividad se perciben como 

saludable con poco estrés, así mismo presentan un mejor estado de ánimo a 

comparación de personas que no realizan ninguna actividad física, varios estudios 

mencionan que la práctica de actividades físicas da al sujeto un bienestar 

psicológico. 

Por otro lado, la teoría del modelo multidimensional del bienestar psicológico 

de Carol Ryffs pionera de la psicología positiva en la actualidad, y también se puede 

aplicar con otras tendencias de psicología aplicada como la gestalt y la terapia 

emotiva racional. Para Sandoval et al. (2017) mencionan que, Carol Ryff dibujó un 

modelo multidimensional de bienestar psicológico, el cual analiza el potencial que 

tiene cada persona y su conexión con la cultura, género y edad. También mencionó 
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que las dimensiones sugeridas; las relaciones positivas, autónomas, 

autoaceptación, dominio del panorama, propósito de vida y desarrollo personal. 

Otras consideraciones determinan al bienestar como cualidad esencialmente 

cambiante que se encuentra asociada con la valoración de los resultados basados 

en el estilo de vida, tomándose como un valor que cada persona se brinda, a pesar 

de cualquier dificultad que se llegue a encontrar en el transcurso de la vida y logre 

salir adelante. Por otro lado, aportan cuatro dimensiones, agrupándolas de la 

siguiente manera: primero control de la situación, capacidad para orientar 

eficazmente la situación, mediante el control de los impulsos; segundo conexiones 

psicosociales, descritas como relaciones positivas que generan una conexión de 

confianza; tercero, proyectos de vida están relacionados con metas personales y 

cuarto autoaceptación, es la manera de como cada persona se acepta, tal como es 

en sus fortalezas y debilidades (Casullo y Castro, 2000). 

El término violencia de pareja no posee una descripción puntual, puesto que 

hay diversos tipos de violencia, por lo que se toma en cuenta la descripción según 

la RAE (2022) lo describe como la acción violenta hacia una persona. Este 

constructo toma en cuenta la teoría del aprendizaje social, el cual define tres 

características que deberían tener las personas para que modifiquen y moldeen su 

conducta: retención (recordar), reproducción (acciones) y la motivación. (Bandura, 

1977). Por otro lado, la teoría de la violencia basada en el psicoanálisis. Freud 

(1915) usó el término "trieb" para describir la fuerza motriz, que se caracteriza por 

un proceso dinámico que consiste en un impulso orgánico que produce una 

reacción en el cuerpo para lograr la satisfacción final. Continuando con la teoría de 

la violencia de pareja, Rodrigues y Cantera (2017) nos mencionan que la teoría 

biológica, desde el punto de vista biológico, la violencia es la reacción natural y la 

supervivencia del organismo o sujeto en su entorno, según los autores, la violencia 

es un acto de supervivencia en su medio natural. No obstante, Pitty y Schaller 

(2021) cuestiona el modelo biológico porque muestra que la violencia animal no se 

puede comparar con la violencia humana, porque los humanos tienen ventajas 

físicas y no usan la violencia para sobrevivir o adaptarse. Como característica 

inherente al ser humano, significa que la violencia es causada por factores 

externos: dolor, aislamiento y factores emocionales, estos factores por falta de 
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aprendizaje social, y finalmente factores hormonales como la testosterona. 

También mencionó la violencia como una forma de supervivencia, porque solo 

permite que las mejores personas sobrevivan y las más inadecuadas perezcan.  

Desde pequeños nos enseñaron a normalizar que el hombre es el género 

que domina en la sociedad, la cual adoptamos como parte de nuestra identidad 

para poder encajar dentro de la sociedad; pero también los hombres se ven 

afectados dentro de la violencia en parejas, ya que la sociedad etiqueta al hombre 

como una persona fuerte, es por ello que se dice que los hombres que establecen 

una relación con sentimientos de dependencia descargan sus emociones más 

ocultas , iniciando así una relación basada en violencia (Villanueva y Grau, 2019). 

Por otro lado, respecto a la violencia en relación de pareja, Pérez et al. (2020) 

mencionan que, es cualquier conducta que induzca daño, ya sea mediante 

agresiones físicas, sexuales, maltrato emocional o comportamientos controladores 

y dominantes a los integrantes de este vínculo, ya que todo tiene un comienzo, pues 

la violencia es un círculo vicioso que en su mayoría suelen ser ejercidas por el sexo 

masculino en determinados contextos (MIMP 2016). 

Organización mundial de la salud (2021) mencionan que, la violencia en 

pareja en la mayoría de veces suele ser notorio cuando comienza la convivencia; 

asimismo, antes de que esto suceda suelen manifestarse algunos indicios tales 

como, aislamiento, agresión verbal, no reconocer los propios errores, humillaciones 

y desprecio. Por otro lado, Guillén et al. (2021) mencionan que, la violencia en la 

pareja se puede agrupar o manifestar en dos tipos, agresión física y relacional. En 

cuanto al primer tipo es manifestado mediante agresiones leves tales como, 

rasguños o empujones, también se puede manifestar violencia severa, como 

asfixias, ataque con algún tipo de arma. En el segundo tipo se puede ver insultos, 

amenazas y difamaciones, entre otros, esto conlleva a una mala adaptación 

psicológica. Según el modelo ecológico, el alcance de la violencia infligida por la 

pareja es vista como una perspectiva amplia, que incluye factores culturales y 

sociales a nivel familiar y personal (Enríquez-Canto et al., 2020). Por otro lado, 

Según la teoría biológica, la característica de cada persona es un factor de riesgo 

de violencia. Del mismo modo, la interacción del rechazo, el abuso, el apego 
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indeciso de los padres y la influencia de la cultura de la masculinidad pueden hacer 

que una persona abuse de su pareja (Llorens, 2014).  

Aunque según la teoría del comportamiento cognitivo, un sistema de 

creencias incorrecto puede provocar conflictos en la relación de pareja, a través de 

celos, disputas o malentendidos, lo que lleva a cambios en la relación. Cada sujeto 

tiene una personalidad diferente, lo que significa querer comprender los 

pensamientos, necesidades y sentimientos de su pareja, no obstante, estos 

problemas son relacionados con el género (Barbabosa, 2021). Por ello, si un 

conflicto no es tratado de la manera adecuada, trae como consecuencia peleas, 

agresiones y desamor, estas son solo algunas de las consecuencias que se 

presenta, ya que hay efectos que podrían desencadenar estrés postraumático, 

ansiedad o depresión, dependiendo de la intensidad de dicho maltrato.  
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y Diseño de investigación 

Se utilizó la investigación de tipo básica, puesto que difunde nuevos 

conocimientos para comprender las relaciones que pueden ser medibles 

científicamente (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica [CONCYTEC], 2021). 

Respecto al diseño fue no experimental, de corte transversal. Esto quiere 

decir, que las variables no se pueden manipular de manera deliberada, únicamente 

se realiza estrategias asociativas y descriptivas para el análisis de los resultados 

en un momento específico. Finalmente, correlacional, ya que la tarea principal es 

medir dos o más variables y relacionarlas en determinadas situaciones. (Hernández 

y Mendoza, 2018). 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1: Bienestar Psicológico 

Definición conceptual: Es la capacidad que posee cada individuo para estar 

bien con las personas que lo rodean y consigo mismo ante cualquier adversidad 

que se presente (Casullo y Castro,2000). 

Definición operacional: Los puntajes fueron obtenidos a través de la Escala 

Bienestar Psicológico (Bieps-A) de María Casullo et al, que cuenta con 13 

reactivos. 

Dimensiones: establecieron tres dimensiones Control (2, 11 y 13), autonomía 

(4, 9 y 12) vínculos (5, 7 y 8) proyectos (1,3, 6 y 10) 

Escala de medición: La escala contó con opciones de respuesta de tipo Likert, 

ya que su medición es ordinal. 

Variable 2: Violencia de Pareja 

Definición conceptual:  
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Es todo acto de control, caracterizado por conductas agresivas que se 

mantienen dentro de un vínculo romántico entre parejas que no tienen una 

relación formal (no conviven) cuyo objetivo es dominar ya sea de manera física, 

sexual o psicológica (Vilariño et al., 2018). 

Definición operacional: Los puntajes fueron obtenidos a través de la Escala 

de Violencia en la Relación de Pareja en Jóvenes (E.V.R.P. - J.) de Bejarano y 

Vega. Esta escala cuenta con 21 ítems de medición ordinal. 

Dimensiones: establecen cuatro dimensiones: Restricción (3, 5, 6, 18 y 21) 

Desvalorización (1, 9, 10, 15) Físico (2, 7, 11, 14 y 16) Sexual (4, 8, 12, 13, 17, 

19 y 20).  

 

Escala de medición: cuenta con cinco respuestas de tipo Likert que van de 0 

a 4. 

 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población  

El universo es un conjunto de personas o cosas de las cuales se desea 

obtener información específica por medio de una encuesta, para una investigación 

determinada (López y Fachelli, 2016). 

 

Al no conocer la población exacta de estudiantes universitarios que residen 

en Lima Metropolitana, se tuvo en cuenta el reporte del INEI (2018) el cual señala 

que existe un aproximado de 927,426 estudiantes universitarios. 

 

Con respecto a los criterios de inclusión, pasaron a participar aquellos 

sujetos que se encontraron en edades de 18 a 26 años, seguidamente que residan 

en Lima Metropolitana y que hayan pasado una experiencia de violencia de pareja. 

En cuanto a los de exclusión, se eliminaron aquellos que no completaron 

adecuadamente las escalas, de igual manera no se tomó en cuenta a los que se 

negaron en el consentimiento informado. 
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Muestra 

Hace referencia a una parte del universo, la cual es obtenida de forma 

aleatoria y asegurándose que sean representativas de la población (Rendón y 

Villasís, 2016). Para el estudio la muestra fue medida a través de la fórmula para 

poblaciones finitas, cuyo nivel de confianza fue del 95% con un 5% de error 

muestral, lo que equivale a 303 jóvenes de 18 a 26 años, pertenecientes al distrito 

de Lima Metropolitana. 

𝑛 =
𝑍2 𝑥 𝑁 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑒2𝑥 (𝑁 − 1) + (𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞)

N: Tamaño del universo 

Z: Nivel de confianza 

p: Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q: Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado 

e: Error de estimación máximo aceptado 

n: Tamaño de la muestra 

𝑛 =
1.962 𝑥 927.426 𝑥 0.73 𝑥 0.27

0.52𝑥 (927.426 − 1) + (1.962 𝑥 0.73 𝑥 0.27)

Muestreo 

Se tomó en cuenta el no probabilístico por conveniencia, ya que, Los 

individuos seleccionados para el estudio dependerán de ciertos criterios y 

características en específico que considere en su momento el investigador 

(Tamayo, 2016). 

Unidad de análisis 

Es el elemento de interés el cual será indagado (Castro, 2018), el cual fueron 

jóvenes universitarios el objetivo a estudiar. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se dio uso a la encuesta, debido a que es empleada con frecuencia en los 

procesos de investigaciones, permitiendo que los datos se adquieran y procesen 

de manera rápida y eficiente (Butka et al., 2018). Sin embargo, se utilizó la encuesta 

en línea, debido a que es una renovación a la hora de investigar acogiendo nuevas 

tecnologías para la recopilación de información en diferentes entornos (Abundis, 

2016). 

Los instrumentos seleccionados fueron pruebas que evalúen dos aspectos 

fundamentales de estudio, el primero compete a la evaluación del Bienestar 

Psicológico en jóvenes universitarios. El segundo está relacionado en medir la 

violencia de pareja. 

Ficha técnica 1 

Nombre : Bienestar Psicológico (Bieps-A) 

Autores     : María Casullo, Alejandro Castro y colaboradores. 

Año     : 2002 

Administración : Individual o colectivo 

    Tiempo    : 10 min aproximadamente.  

    Estructuración : 4 dimensiones - 13 ítems  

    Aplicación : Adultos 

Reseña histórica: 

La escala bienestar psicológico BIEPS-A, fue diseñado en el 2002 por María 

Casullo, este tuvo como propósito evaluar el bienestar psicológico en adultos, cuyas 

muestras se concentran en Buenos Aires y áreas urbanas, teniendo en cuenta que 

los sujetos comprendían edades de 19 a 61 años. Casullo trabajó sobre la base de 

las recomendaciones teóricas de Ryff. El cuestionario constó con 13 reactivos, los 

cuales fueron estructurados en cuatro factores.  
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Consigna de aplicación: 

Se aplicó de manera individual o colectiva, el tiempo de uso ronda los 10 

minutos aproximadamente, cabe mencionar que se debió prestar atención a cada 

reactivo y responder con base en lo que sintieron y pensaron últimamente.  

Calificación e interpretación 

Cada respuesta es determinante y se efectuó en su totalidad, Las opciones 

de respuesta van De acuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (2), En 

desacuerdo (1).  

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

Mediante la investigación con adultos argentinos, la cual sus edades 

comprendían los 18 a más años. Este instrumento contó con una confiabilidad 

.70, asimismo cuenta con validez a excepción de la validez de contenido. 

Propiedades psicométricas peruanas 

Domínguez (2014) en su investigación, el cual fue adaptar el instrumento en 

una población peruana de jóvenes universitarios, logro obtener una confiabilidad 

mediante el alfa de 0,96. Con respecto al AFC obtuvo como índices de ajuste 

(RMSEA= .0919, RMR= .032, CFI= .9613, x 2=169.19/ gl= .59). 

Propiedades psicométricas del piloto 

La confiabilidad se obtuvo mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, tuvo como 

resultado .88 en la escala general, con respecto a las dimensiones estas tuvieron 

puntuaciones mayores a .60. No obstante, la dimensión Autonomía tuvo una 

fiabilidad poco aceptable, pues obtuvo un valor .46, considerándose bajo. (anexo 

1). Asimismo, se realizó la validez ítem test, del cual se evidenció correlación 

satisfactoria con valores entre .410 y .845, de acuerdo con los criterios de Kline, 

todos estos valores están dentro del rango permitido, es decir, superior a .20. 

(anexo 8). Por otro lado, en cuanto a la validez basada en la estructura interna, 

obtuvo los siguientes valores: X2/gl (1.197), RMSEA (.056), CFI (.987) y TLI (.982) 

denotando que son índices aceptables, en comparación al SRMR (.107) que mostró 

un leve puntaje superior. Es preciso mencionar que se utilizó el método de 
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estimación mínimos cuadrados ponderados con media y varianza ajustada 

(WLSMV), debido a que los datos son ordinales (Flora y Curran, 2004). 

Ficha técnica 2 

Nombre     : Escala de Violencia en la Relación de Pareja en Jóvenes 

(E.V.R.P. - J.) 

Autores  : Cajachagua, C y Vega, L. 

Año  : 2014  

Administración : Individual o colectivo 

Tiempo  : 20 min  

Estructuración : 21 reactivos conformados por 4 factores 

Aplicación  : Adultos  

Reseña histórica: 

La escala fue establecida y validada en Lima en 2014. Su propósito fue 

determinar el nivel de violencia entre parejas jóvenes, la versión oficial contuvo 21 

preguntas las cuales están compuestas por cuatro factores: física, sexual, 

desvalorización y restricción. Para este instrumento se tuvo una prueba piloto de 

424 universitarios y para la muestra final se tuvo un total de 372, cuyas edades 

estuvieron comprendidas entre los 18 – 26 años, obteniendo como resultados una 

confiabilidad de .902.  

Consigna de aplicación: 

Se entregaron un cuestionario a los jóvenes universitario, en el cual 

marcaron la opción que mejor describa la personalidad tanto de él como la de su 

pareja. Este instrumento contó con tres opciones de respuesta que van de 0 a 4. 

Calificación e interpretación 

Para los percentiles normativos de la escala total se tuvo en cuenta los 

siguientes cortes: 0-2 No existe, 3-6 Baja violencia, 7-13 Moderada violencia y 14-

56 Alta violencia.  
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Propiedades psicométricas originales 

Al ser un instrumento peruano, las propiedades psicométricas peruanas 

estuvieron en función a dichos resultados. Para la confiabilidad de la escala, se 

tomó en cuenta el coeficiente Alfa de Conbrach cuyo resultado fue .902 en la escala 

general lo que se consideró muy significativo, superando el umbral de corte .70. De 

manera similar, la confiabilidad por factores fue mayor .75. 

Propiedades psicométricas del piloto 

Para corroborar la confiabilidad de la escala, se ejecutó una muestra piloto 

de 63 jóvenes universitarios de Lima Metropolitana de 18 y 26 años. El cual mostró 

un coeficiente de Alfa en la escala general de .92, el cual indicó una confiabilidad 

alta (anexo 8). Del mismo modo, las dimensiones, puesto que obtuvieron valores 

mayores a .8. Demostrando que es una escala aceptable y fiable. Así mismo se 

realizó la validez ítem test, del cual se evidenció correlación satisfactoria con 

valores entre .414 y .766, de acuerdo con los criterios de Kline, todos estos valores 

están dentro del rango permitido, es decir superior a .20. (anexo 4). Seguidamente, 

la validez basada en estructura interna denotó lo siguiente: la valoración del análisis 

factorial confirmatorio de la escala, en el cual tenemos el valor del X2/gI (1.258), el 

cual señaló que posee un ajuste de parsimonia aceptable, en cuanto al RMSEA 

(.065) ubicándose dentro de lo aceptable, mientras que el SRMR (.113) excede el 

rango adecuado (Escobedo et al., 2016). Por otro lado, el CFI (.994) indicó un buen 

ajuste comparativo (Cupani, 2012), al igual que el TLI (.993) exhibe valores 

admisibles (Escobedo et al., 2016). 

3.5 Procedimientos 

Se empezó con la búsqueda exhaustiva del instrumento, el cual debió tener 

los principios de viabilidad y factibilidad, seguidamente se gestionaron los permisos 

a los autores por medio del Gmail, los cuales fueron aprobados (Anexo 6). Después 

se coordinó con la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo para 

solicitar las cartas correspondientes (Anexo 5). Por otra parte, para otorgar la 

confiabilidad se desarrolló un estudio piloto, el cual permitió tener un alcance de la 

validez y confiabilidad de las escalas a utilizar  
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Luego se pasó a elaborar un formulario en Google, el cual tuvo las siguientes 

características: una portada principal en el cual se presentó el título de estudio, 

seguidamente el consentimiento informado (Anexo 7), datos sociodemográficos 

(sexo, edad, zona de residencia, etc) y los instrumentos a desarrollar, los cuales 

midieron las variables. Abundis (2016) refiere que a partir de la implementación del 

internet en muestras ha facilitado diversos procesos a partir de su creación, por lo 

que se logró facilitar el proceso de recolección de datos, por lo que tenemos a los 

formularios de Google, los cuales permitieron realizar un formulario de forma 

personalizada, el cual facilitó la obtención de resultados y el análisis de datos.  

Una vez analizado los resultados, se procedió a la redacción, para la 

aprobación y la sustentación del trabajo finalizado. 

3.6 Métodos de análisis de datos 

Para la obtención de los resultados, primeramente, se procedió a codificar la 

base de datos por medio del programa Microsoft Excel 2016 prueba, seguidamente 

se pasó a procesar en el software IMB SPSS Statistics versión 26 prueba, previo a 

ello se analizó la prueba de normalidad basándose en la puntuación de las variables 

y dimensiones, los cuales denotaron por medio del Shapiro Wilk, dado que es una 

de las pruebas más consolidadas, debido a que presenta puntuaciones más 

robustas (Romero, 2016). A partir de ahí se seleccionó el estadístico de correlación 

de Spearman, con el fin de ejecutar un análisis inferencial (Saccenti et al., 2020) 

seguidamente se pasó a realizar el tamaño del efecto considerando el rango 

establecido por Cohen, seguidamente para la comparación de las variables con 

base en el sexo, se dio uso a la U de Mann Whitney (Quispe et al., 2019). Por 

último, se pasó a obtener los niveles de la prueba basándose en la frecuencia y 

porcentaje. 

 3.7 Aspectos éticos 

Primeramente, se tuvo como base la Declaración de Helsinki, según la 

Asociación Médica Mundial (2017), expresa que se debe proteger al participante a 

base de la confidencialidad. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO (2006), mencionó en la 
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Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos que los sujetos de 

estudio tienen la plena libertad de decidir si quieren ser parte de la investigación”, 

es por ello, que previo al llenado del cuestionario, se tomó el consentimiento, para 

formar parte de la presente investigación, así pues, ningún integrante saldrá 

perjudicado. Por otro lado, la Sociedad Peruana de Psicología (1980) indicó que 

para asegurar la autenticidad del trabajo se debe considerar el código de ética de 

CONCYTEC, es por ello, que se hizo una búsqueda exhaustiva de información para 

evitar el índice de copia, además de realizar una mala praxis. 

En cuanto a los criterios éticos que se han tomado en cuenta los principios 

de la bioética (Soto, 2018), como cimientos de suma relevancia para la 

investigación se tuvieron las siguientes consideraciones: primeramente, se tuvo 

como finalidad aportar a los próximos investigadores una base teórica sólida, el cual 

ayude a reforzar sus conocimientos  basándose en los resultados obtenidos, por 

esta razón no existe la posibilidad de que sea usada para dañar o perjudicar a 

nuestros participantes, teniendo en cuenta que se optó por el anonimato de los 

participantes. 
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IV. RESULTADOS

Se pasaron a realizar los siguientes resultados basados en una muestra de 

325 universitarios. 

Tabla 1  

Prueba de normalidad según el Shapiro-Wilk 

Shapiro-Wilk 

Estadístico n Sig. 

Aceptación 0.844 325 0.000 

Autonomía 0.891 325 0.000 

Vínculos 0.855 325 0.000 

Proyectos 0.927 325 0.000 

Bienestar Psicológico 0.971 325 0.000 

Violencia física 0.966 325 0.000 

Violencia psicológica 0.933 325 0.000 

Violencia conductas 0.950 325 0.000 

Violencia sexual 0.972 325 0.000 

Violencia en la pareja 0.953 325 0.000 

En la tabla 1, se observó que en la prueba de normalidad mediante el Shapiro 

Wilk, dado que es una prueba potente en medir distribuciones (Arcones y Wang, 

2006). De acuerdo a las dimensiones de las variables, bienestar psicológico y 

violencia en la pareja mostraron índices de significancia (p< .05), debido a que se 

evidencia una carencia en la normalidad, por esta razón las correlaciones se 

basarán por medio del Rho Spearman (Flores et al., 2019). 
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Tabla 2 

Correlación entre bienestar psicológico y violencia de pareja 

 Violencia de pareja 

Bienestar psicológico 
Rho de 

Spearman 

Coeficiente de correlación -.166** 

r2 .027 

Sig. (bilateral) .003 

n 325 

 

Con respecto a la tabla 2 se observó una correlación inversa significativa (r= 

- .166; p<0.05), lo cual se podría afirmar que los evaluados que presenten mayor 

bienestar psicológico, tienden a presentar menor violencia (Saccenti et al., 2020). 

Asimismo, se halló el tamaño del efecto, mediante la determinación (r2) cuyo valor 

arrojó .027 lo cual indicaría un efecto muy bajo (Cohen, 1988). 

 

Tabla 3 

Correlación entre bienestar psicológico con las dimensiones de violencia de 

pareja 

  
Violencia 

física 
Violencia 

psicológica 
Violencia 

conductual 
Violencia 

sexual 

Bienestar 
psicológico 

Rho de 
Spearman 

Coeficiente de 
correlación 

-.131* -.243** -,203** -.169** 

r2 .017 .059 .041 .028 

Sig. (bilateral) .018 .000 .000 .002 

n 325 325 325 325 

 

Con respecto a la tabla 3, se obtuvieron correlaciones inversas débiles en la 

variable bienestar psicológico con las cuatro dimensiones de violencia: física (r= - 

.131), psicológica (rho = - .243), conductual (rho = - .203) y sexual (rho = - .169), 

teniendo en cuenta a Martínez, et al. (2009), quienes nos indican que una 

correlación puede ser perfecta si esta se encuentra en 1.0 - .76 es perfecta; fuerte 

.51 - .75; baja .24 - .50 y nula <. 23. En referencia al tamaño del efecto, los cuatro 

factores denotaron efectos muy bajos (Cohen, 1998).    
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Tabla 4  

Correlación entre violencia de pareja con las dimensiones de bienestar psicológico 

Control Autonomía vínculos Proyectos 

Violencia de 
pareja 

Rho de 
Spearman 

Coeficiente de 
correlación 

-.084 -.103 -.384** -.053 

r2 .007 .010 .147 .002 

Sig. (bilateral) .129 .064 .000 .343 

n 325 325 325 325 

En la tabla 4, se puede observar que entre la variable con los factores de 

bienestar hay una correlación inversa, puesto que violencia en relación con los 

factores mostraron los siguientes valores control (r= -.084); Autonomía (r= -. 103); 

vínculos (r= - .384) y proyectos (r= - .053), lo cual da a entender que, los 

participantes que presenten mayor violencia, tienden a presentar en menor medida 

control sobre sí mismos, adecuadas relaciones sociales, viven centrados en el 

problema y no tienen metas claras. Por otro lado, se evidenció tamaños de efectos 

nulos en las dimensiones control (.007); autonomía (.010) y proyectos (.002), 

mientras que en la dimensión vínculo obtuvo un efecto bajo (.147) (Cohen, 1998). 

Tabla 5 

Comparación de bienestar psicológico según sexo 

Variable Sexo n 
Rango 

Promedio 
U de Mann 

Whitney 
Sig. PSest 

Bienestar psicológico 

Masculino 94 173.58 

9862.500 .193  .454 

Femenino 231 158.69 

En la tabla 5 denota que no existe diferencias significativas (p= .193), ya que 

el bienestar psicológico se da en ambos sexos, según Quispe et al. (2019) la U de 

Mann Whitney nos brinda la comparación en grupos independientes, los cuales al 

observar su intervalo de significancia nos indicará si hay diferencias, más aún 

cuando el valor de significancia es menor a .05, asimismo denota un tamaño del 

efecto pequeño (Ventura-León, 2016). 
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Tabla 6 

Comparación de violencia de pareja según sexo 

Variable Sexo n 
Rango 

Promedio 
U de Mann 

Whitney 
Sig. PSest 

Violencia de pareja 
Masculino 94 141.96 

8879.000 .010 .408 

Femenino 231 171.56 

 

Con respecto a la tabla 6, se observó que existe diferencias significativas (p= 

.010), lo cual da a denotar que hay mayor índice de violencia en las mujeres que 

en sexo opuesto (Juárez et al., 2002), de igual manera evidencia un tamaño de 

efecto pequeño (Ventura-León, 2016). 

 

Tabla 7 

Niveles de bienestar psicológico  

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 236 72.6 

Medio 78 24.0 

Alto 11 3.4 

Total 325 100.0 

 

En la tabla 7, se observó que el nivel bajo destacó con un 73%, 

seguidamente un 24% (78) sujetos se encuentran en un nivel medio y solo 11 

participantes 3% poseen un nivel alto. 
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Tabla 8 

Niveles de violencia en relación a la pareja 

Frecuencia Porcentaje 

Moderada violencia 2 0.6 

Alta violencia 323 99.4 

Total 325 100.0 

En la tabla 8, se evidenció que un 99% posee un nivel alto de violencia, 

seguidamente 1% se ubica en el nivel moderado de violencia. 
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V. DISCUSIÓN

Como se ha visto, la violencia es una incertidumbre que afecta a la sociedad, más 

aún cuando se normaliza dentro de una relación, ya que en muchos casos suelen 

confundir los celos con la protección, dejando pasar la violencia, tal como lo 

expresan Puente et al. (2016) quienes indican que, las conductas violentas que se 

perciben desde enamorados, suelen complicarse más adelante. Por ello, dicha 

investigación se realizó en universitarios de Lima Metropolitana, de los cuales 

fueron seleccionados 325 para la muestra final. 

El estudio planteó como objetivo principal determinar la relación entre violencia y 

bienestar psicológico en universitarios de Lima Metropolitana, en el cual se halló 

una correlación inversa significativa con un tamaño de efecto bajo (r= -.166; p< .05; 

r2= .027), demostrando así que, a mayor violencia, menor bienestar psicológico, tal 

como lo demuestra el estudio efectuado por Romero (2016), el cual al relacionar 

las variables bienestar psicológico y empatía cognitiva afectiva en mujeres víctimas 

de violencia demostró tener una correlación significativa (r= .47), denotando que a 

mayor capacidad para aceptarse uno mismo, mayor será la comprensión hacia sí 

mismo y a los demás, de igual manera se halló una relación entre la adopción de 

perspectivas y las dimensiones de bienestar, tales como control (r: .42), Autonomía 

(r: .39), Vínculos (r: .38) y Proyectos (r: .36) demostrando que al tener control y auto 

competencia, la persona será capaz de mostrar independencia al tomar decisiones, 

además de reforzar la confianza, afecto y empatía, los cuales determinarán sus 

metas y proyectos de vida.  

Por otro lado, la investigación realizada por Chirico (2018), el cual demuestra una 

correlación negativa, entre bienestar y violencia de parejas refuerzan los resultados 

obtenidos en el estudio: desapego (r= -.063); sexual (r= -.094); coerción (r= -.019); 

instrumental (r= .002) y castigo emocional (r= -.090), lo cual da a denotar que a 

mayor bienestar, menor se ejerce la violencia en pareja, Asimismo, el estudio de 

Rodas, quien se enfocó en ver la relación entre bienestar y la relación entre parejas 

mostró una correlación moderada significativa (r= .45), denotando de que ambas 

variables siguen un solo curso, es decir una pareja que cuente con adecuado 

respeto, tolerancia, manejo de conflictos, es porque tiene un apropiado bienestar 

psicológico.  
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Con respecto al primer objetivo específico, el cual que estuvo basado en determinar 

la relación entre la variable bienestar psicológico con las dimensiones de violencia 

en la pareja nos indican una correlación inversa significativa en violencia; física (-

.131); psicológica (-.243); conductual (-.203) y sexual (-.169), basándose en estos 

resultados, el estudio Velásquez et al. (2014) nos confirmarían que, a mayor 

agresión en la pareja, menor será el bienestar psicológico, puesto que al 

relacionarse se ve ha visto implicado el dominio del entorno, lo cual podemos 

deducir que a mayor actitud frente a las conductas agresivas, es menor el manejo 

de las exigencias y las oportunidades del ambiente. Asimismo, Laborda et al. (2020) 

indican que, en nuestro contexto peruano la violencia ejercida entre parejas se ha 

visto más afectado en comparación a España, ya que el bienestar psicológico se 

ve perjudicado, más aún cuando en la pareja predominan los insultos, castigos, 

amenazas, control excesivo de cómo vestirse, celos, entre otros, que minimizan la 

autonomía, los vínculos y proyectos.  

De igual manera Chirico (2018) mostró una correlación inversa entre bienestar 

psicológico y los factores de violencia, siendo estas coerciones (r=-.112); 

humillación (r= -.731); género (r= -.844); físico (r= -.881) y castigo emocional (r= -

.115), inclusive García, et al. (2014) al correlacionar las dimensiones de violencia 

con la variable bienestar psicológico, encontró relaciones inversas negativas como, 

desapego (r=-.03); Sexual (r= -.03); coerción (r= -.11); humillación y género (r= -

.031); fisico (r= -.21) y castigo emocional (r= -.17), todos estos resultados son 

acordes a los obtenidos en  estudio, lo cual nos da a entender que a mayor 

bienestar psicológico, mejor será controlado las formas de violencia, de la misma 

forma estos resultados se ven implicados al hallar la relación de bienestar con las 

dimensiones de violencia, puesto que muestran correlaciones inversas 

significativas (p<.05), tales como control (r= -.196); autonomía (r= -.172); vínculos 

(r= -.452) y proyectos (r= -.224).  

De acuerdo con el segundo objetivo específico, basado en relacionar violencia de 

pareja con las dimensiones de bienestar psicológico, el estudio halló lo siguientes 

resultados: Control (-.084), Autonomía (-.103), vínculos (-.384) y Proyectos (-.053), 

siendo una correlación inversa. Tales hallazgos son parecidos al estudio realizado 

por Velásquez, et al. (2014) puesto que sus correlaciones entre las dimensiones de 

bienestar en referencia a actos de violencia tuvieron lo siguiente: autoaceptación (- 
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.165); dominio del entorno (-.172); crecimiento personal (- .155) y propósito de vida 

(- .114), asimismo al relacionar bienestar con conductas agresivas demostraron: 

autoaceptación (- .088); dominio del entorno (-.073); crecimiento personal (- .075) 

y propósito de vida (- .102), siendo todas ellas altamente significativas, pero con 

correlaciones bajas, dando a entender que a mayor conducta agresiva o violencia 

ejercida, menor será el bienestar psicológico, puesto que al no tener una actitud 

positiva consigo mismo, no aprovechara sus capacidades y habilidades por lo que 

dejará pasar oportunidades y no se propondrá metas. 

A su vez, García et al. (2014) tuvo una correlación inversa al relacionar violencia 

con las dimensiones de bienestar, denotando lo siguiente: desapego (- .03); sexual 

(- .03); coerción (- .11); humillación (- .31); físico (- .20) y castigo emocional (- .17), 

correlacionando de manera significativa. Por su parte, Mohamed y Herrera. (2014) 

en su investigación al correlacionar la variable con las dimensiones de bienestar 

obtuvieron una correlación inversa significativa, asimismo basándose en lo que 

mencionó (Sánchez, 2020). Cuanto menos sea la tendencia de aparición de dichas 

conductas, mayor será el bienestar psicológico en la pareja. 

 Respecto al tercer objetivo, el cual se basa en la comparación del bienestar 

psicológico con el sexo, el estudio no presento diferencias significativas (p= .193); 

Este hallazgo es similar a los obtenidos por Chirico (2018), ya que en su 

investigación no se encontraron diferencias significativas asimismo la investigación 

de Rodas (2016) manifiesta que a pesar de no haber diferencias estadísticas 

significativas, el autor considera que el género masculino, representa puntajes altos 

en bienestar, por su lado Mohamed y Herrera (2014) indican que la interacción entre 

bienestar psicológico en base el sexo, mostró estadística significativa (r= .183) más 

alto que el de las mujeres. Para Bria et al. (2020) esto sucede porque el género 

masculino recibe mayor apoyo por el factor sociocultural debido al machismo, ya 

que tienen mayor libertad que el género opuesto. 

En cuanto, al cuarto objetivo sobre la comparación entre la violencia, se halló 

diferencias significativas (p= .010), siendo el más perjudicado el sexo femenino. 

Laborda et al. (2020) declaran que, las mujeres presencian mayores características 

de signo de violencia, puesto que dentro de una relación han afirmado haber 

pasado por insultos, imposiciones, coacción sexual, etc. por parte de sus parejas. 
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Asimismo, Velásquez et al. (2014) evidencian que, en el sexo femenino en cuanto 

al bienestar psicológico se ve afectado en mayor medida por la agresión que se da 

entre pares, García et al. (2014) mencionan que, hay una alta prevalencia en las 

mujeres, los cuales mostraron diferencias significativas en todos los tipos de 

violencia. De hecho, la investigación de Mohamed y Herrera (2014), demostraron 

que los hombres puntuaban más alto en ejercer la violencia en pareja, mientras que 

García et al. (2014) mencionan que, hay una alta prevalencia en las mujeres, las 

cuales mostraron diferencias significativas en todos los tipos de violencia (r = .331, 

p = .001).  

A su vez, Chirico (2018), puesto que al determinar si existían diferencias de la 

violencia en el noviazgo en función del sexo, mediante la prueba t Student para 

muestras independientes, no se encontraron diferencias. No obstante, hace 

hincapié en que en los varones se ejerce mayor violencia hacia la pareja, ya que 

puntúan niveles altos en coerción (amenazas, manipulaciones y trampas) y 

desapego (indiferencia), 

En referencia al quinto objetivo específico, el cual es identificar los niveles del 

bienestar psicológico en universitarios de Lima Metropolitana, se evidenció que un 

42% perteneció al nivel medio, seguidamente un 73% reflejo un nivel bajo y un 24% 

tuvieron un nivel moderado y solo un 3% posee un nivel alto. Según la OMS (2021) 

menciona que aquellas personas que cuentan con bajos niveles de bienestar son 

porque en su mayoría tuvieron la condición de haber sido víctimas de violencia, de 

acuerdo con Solórzano (2019) de cada diez jóvenes encuestados, cuatro 

presentaron niveles bajos de bienestar psicológico, por lo que resalta la importancia 

de tener relaciones interpersonales los cuales aportaran mayor inteligencia 

emocional, que permitirán auto aceptarse y generar metas que consoliden su 

proyecto de vida. 

Por último, en relación con el sexto objetivo, el cual se basó en identificar los niveles 

de violencia de pareja, se registró que un 99% de los participantes obtuvo un nivel 

alto, seguidamente un 1% se ubica en el nivel moderado, lo cual da a entender que 

todos los participantes en algún momento habrán pasado por una experiencia de 

violencia. En ese sentido, nuevamente Espinoza et al. (2019) dan a conocer que, 
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las mujeres pertenecientes al distrito de Lima Metropolitana, presentaron un 46.9% 

de nivel medio de violencia, seguidamente un 47.3% bajo y 5.9% alto, asimismo, 

Tiravanti et al. (2021) mencionan que, el 66.7% del género femenino posee un nivel 

alto y un 37.5% es considerado nivel medio, mientras que el nivel bajo se registró 

con un 0.0%. 

El estudio demostró que el bienestar psicológico y la violencia en la pareja, 

denotaron una correlación inversa significativa baja, esto quiere decir que existe 

una fluctuación en ambas variables, mientras una crece, la otra decrece. Con base 

en la validez interna y externa Morris y Maisto (2005), nos da a entender que la 

interna logra cumplir con el objetivo propuesto, ya que se halló una correlación, 

pues si un sujeto tiene un nivel alto en el bienestar psicológico, menor será conducta 

violenta y agresiva hacia su pareja. En referencia a la validez externa, el cual implica 

la generalización de los resultados, se tendría que tomar en cuenta que los 

resultados no pueden ser generalizados; sin embargo, se puede tomar en cuenta 

como antecedente para otras investigaciones, es por ello que en recomendaciones 

se sugiere realizar una muestra donde tengan los mismos criterios para profundizar 

los resultados del estudio de ambas variables, teniendo en cuenta las preguntas de 

tamizaje y los datos sociodemográficos. 

En cuanto a las limitaciones de este estudio, se evidenció escasos antecedentes 

de las variables, los cuales limitaron detallar y contrastar la investigación, no 

obstante, se encontró investigaciones parecidas que ayudaron a fundamentar el 

fenómeno. Asimismo, se vio perjudicado la obtención de la muestra, puesto que al 

haber varios estudios que emplean la misma técnica del cuestionario virtual, 

sobrecargan y agotan al participante de estudio, por ende, demoran en contestar 

las encuestas. De igual manera, al ser una investigación de muestreo no 

probabilístico generó una lentitud en la recopilación de datos, pues no todos los 

participantes podrían formar parte del estudio, por lo que afectó el tamaño muestral, 

debido a la depuración de datos. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Se halló una correlación inversa y altamente significativa con un tamaño de

efecto pequeño entre bienestar psicológico y violencia de pareja en

universitarios de Lima metropolitana, dando a entender que, a mayor

incremento de bienestar, menor la violencia de pareja, puesto que implica

mejor control personal, adecuado autodominio mayor perspectiva de

autorrealización.

2. Se evidenció una correlación inversa significativa con un tamaño de efecto

nulo entre la variable bienestar psicológico con las dimensiones de violencia

de pareja, lo cuales refuerzan la relación entre las variables de estudio,

puesto que mayor bienestar, menor será la intimidación, restricción,

indiferencia o desvalorización, agresión física y sexual en la pareja.

3. Se encontró correlación inversa con un tamaño de efecto nulo entre la

variable violencia de pareja con las dimensiones de bienestar psicológico, lo

cual se entendería que, a mayor violencia de pareja, menor índice de

bienestar psicológico, puesto que la persona actúa basándose en las

conductas agresivas las cuales dañan la integridad de la pareja.

4. No se encontró diferencia significativa entre bienestar psicológico en relación

al sexo, lo cual da a denotar que ambos presentan los mismos indicadores.

5. Se encontró diferencia entre violencia de pareja en relación al sexo,

denotando que el género femenino presenta mayor rango que el sexo

opuesto.

6. En cuanto a la prevalencia, según la frecuencia porcentual se observó que

los participantes presentaron un 73% se encontró en un nivel bajo de

bienestar psicológico, seguidamente un 24% presentó nivel medio, solo un

3% se ubicó en nivel alto.

7. Se evidenció que el 99% posee un nivel alto de violencia y el 1% nivel

moderado.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar estudios similares, tomando en cuenta otras variables

sociodemográficas, para efectuar mayores hallazgos.

2. Se recomienda que entidades educativas universitarias, así como también

municipalidades de los distritos, ejecuten campañas en relación de pareja

donde se refleje el control dentro del vínculo y los proyectos que tiene cada

persona.

3. En futuros estudios, evaluar al género masculino o contar con una muestra

equitativa para obtener mayor percance de cómo se presentan las variables

de estudio.

4. Se sugiere desarrollar una investigación con una muestra más grande,

tomando en cuenta otro tipo de muestreo, el cual facilite la recolección de

datos.
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ANEXOS

Anexo1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 

¿Cuál es la 

relación entre 

bienestar 

psicológico y 

violencia de 

pareja en 

universitarios 

de Lima 

Metropolitana, 

2022? 

General General Variable 1: Bienestar Psicológico 
Diseño 
No experimental y 
transversal Existe relación significativa inversa 

entre bienestar psicológico y violencia 

de pareja en los universitarios de Lima 

Metropolitana, 2022. 

Determinar la relación entre bienestar 

psicológico y violencia de pareja en los 

universitarios de Lima Metropolitana, 

2022. 

Dimensiones Ítems 

Aceptación / Control 
Autonomía 
Vínculos 
Proyectos 

1 al 13 
Nivel 
Descriptivo-
correlacional. 

Específicos Específicos 

a) Existe una relación inversa 

significativa entre bienestar psicológico 

con las dimensiones de violencia de 

pareja, de igual manera. 

b) Existe una relación inversa 

significativa entre violencia de pareja 

con las dimensiones de bienestar 

psicológico. 

c) Existe diferencia significativa entre el

bienestar psicológico y violencia de

pareja según sexo.

a) Determinar la relación entre

bienestar psicológico con las

dimensiones de violencia de pareja.

b) Determinar la relación entre

violencia de pareja con las

dimensiones de bienestar psicológico.

c) Comparar el bienestar psicológico y

violencia de pareja según sexo.

d) Identificar los niveles de bienestar

psicológico y violencia de pareja. 

Variable 2: Violencia de pareja Población 
/muestra 

Dimensiones Ítems 

Violencia física. 

Violencia psicológica 
en conductas de 
restricción 

Violencia en 
conductas de 
desvalorización 

Violencia sexual 

1 al 21 

N= 303 

Instrumentos 

Bienestar 
Psicológico 
(Bieps-A) 

Escala de 
Violencia en la 
Relación de 
Pareja en Jóvenes 
(E.V.R.P. - J.) 



Anexo 2: Tabla de operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES ÍTEMS ESCALA 

Bienestar 

Psicológico 

El bienestar 

psicológico es la 

capacidad que posee 

cada individuo para 

estar bien con las 

personas que lo 

rodean y consigo 

mismo ante cualquier 

adversidad que se 

presente. (casullo y 

castro,2000). 

Los puntajes serán 

obtenidos a través de 

la Escala Bienestar 

Psicológico (Bieps-A) 

de María Casullo et 

al. 

Aceptación / Control 2, 11, 13 

Ordinal 

Autonomía 4, 9, 12 

Vínculos 5, 7, 8 

Proyectos 1, 3, 6, 10 



VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES ÍTEM ESCALA 

Violencia 

Es todo acto de control, 

caracterizado por 

conductas agresivas 

que se mantienen 

dentro de un vínculo 

romántico entre 

parejas que no tienen 

una relación formal (no 

conviven) cuyo objetivo 

es dominar ya sea de 

manera física, sexual o 

psicológica (Vilariño et 

al., 2018). 

La variable será medida 

mediante la Escala de 

Violencia en la Relación 

de Pareja en Jóvenes 

(E.V.R.P. - J.) de 

Bejarano et al.  

Violencia física 2,7,11,14,16 

Ordinal 

Violencia psicológica en 
conductas de restricción 

3,5,6,18,21 

Violencia en conductas 
de desvalorización 

1,9,10,15 

Violencia sexual 4,8,12,13,17,19,20 



Anexo 3: Instrumentos 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO BIEPS-A (Adultos) 

Casullo (2002)  

Edad: Sexo: 

Estado civil: Nivel de instrucción: 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

3 2 1 

1. Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida.

2. Si algo me sale mal puedo aceptarlo, admitirlo.

3. Me importa pensar qué haré en el futuro.

4. Puedo decir lo que pienso sin mayores problemas.

5. Generalmente le caigo bien a la gente.

6. Siento que podré lograr las metas que me
proponga.

7. Cuento con personas que me ayudan si lo necesito.

8. Creo que en general me llevo bien con la gente.

9. En general hago lo que quiero, soy poco
influenciable.

10. Soy una persona capaz de pensar en un proyecto
para mi vida.

11. Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de
mejorar.

12. Puedo tomar decisiones sin dudar mucho.

13. Encaro sin mayores problemas mis obligaciones
diarias.

Le pedimos que lea con atención las frases siguientes. Marque su respuesta en cada 

una de ellas sobre la base de lo que pensó y sintió durante el último mes. Las 

alternativas de respuesta son: Estoy de acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

Estoy en desacuerdo. No hay respuestas buenas o malas: todas sirven. No deje 

frases sin responder. Marque su respuesta con una cruz (aspa) en uno de los tres 

espacios.



 
 

 

Escala de violencia en la relación de pareja en jóvenes 
(E.V.R.P-J) 

Cajchagua, Bejarano y Vega, Liz (2014) 

Su participación es voluntaria y anónima, por lo tanto, está exento de todo tipo de riesgo físico y psicológico en 
ella. A continuación, se te presenta una lista de afirmaciones a fin de conocer lo que piensas. Por favor, contesta 
rápida y sinceramente. Tu primera reacción es la mejor. Hay 5 respuestas posibles, marca con una (X) solo una de 
ellas: 

 
N° 

 
Preguntas 

 
Nunca 

Casi 
nunca 

 
A veces 

Casi 
siempre 

 
Siempre 

(0) (1) (2) (3) (4) 

 

1 
Mi pareja/ ex pareja se burla/burlaba de mi poniéndome apodos, sabiendo que me 

hace sentir mal 
     

 

2 

Mi pareja/ ex pareja en ocasiones me llegó a golpear, patear, abofetear en más de 

una oportunidad. 

     

3 Me prohíbe/prohibía salir con personas del sexo opuesto.      

 

4 
Generalmente me muestra/mostraba sus genitales incitando a tener relaciones 

coitales. 

     

5 Habitualmente me hace/hacía sentir que si lo/a dejo él/ella no podría estar bien      

6 Con frecuencia exigía que no salga con mis amigos/as.      

 

7 
Ha lanzado objetos contundentes llegando/ llegándome a causar algún tipo de 

daño físico. 

     

 

8 
Me obligaba a ver imágenes o videos pornográficos incitándome al coito o durante 

el coito, a pesar de mi negativa. 

     

 

9 
Suele/Solía ilusionarme tanto y luego romper con mucha facilidad sus promesas 

(ejem.: citas, salidas, etc.). 

     

 

10 
Me culpa/culpaba totalmente de cualquier problema que exista en la relación sin 

ninguna disculpa. 

     

 

11 
Frecuentemente me golpeaba tan fuerte con objetos contundentes que he 

necesitado asistencia médica. 

     

 

12 
Observa partes de mi cuerpo haciendo gestos morbosos o de deseo que me 

incomodan rotundamente. 

     

13 Es/era insistente en querer tocarme o tener relaciones coitales.      

 

14 

Amenaza/amenazaba con dañarse o dañarme si terminamos/ terminábamos la 

relación. 

     

15 Me hace/hacía sentir el/la único/a responsable de sus fracasos personales.      

 

16 
Habitualmente me ha empujado o sacudido 

bruscamente, cuando discutimos/discutíamos 

     

 

17 
En reiteradas ocasiones me ha incitado u obligado a imitar poses sexuales de 

imágenes pornográficas, que no he deseado. 

     

 

18 

Generalmente se muestra/mostraba decidido/a en revisar mis cuentas de contacto 

(celular, redes sociales, correos, etc.). 

     

19 Debido a su trato me siento/sentía como un objeto sexual en reiteradas ocasiones.      

20 Forzosamente tenemos/teníamos relaciones sexuales cuando él/ella lo desea.      

 

21 
Con frecuencia exigía estar informado/a de lo que hago, donde y con quién estoy, 

cuando no estoy con él/ella. 
     



 
 

 

Anexo 4: Formulario virtual para la recolección de datos 

 

 

 

 

 

Enlace del formulario 

https://forms.gle/nyohwtHDFwwDG4Uz9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/nyohwtHDFwwDG4Uz9


 
 

 

Anexo 5: Cartas de solicitud de autorización de uso de instrumentos 

remitido por la Universidad 

 

BIEPS-A 

 

 



Escala de Violencia en la Relación de Pareja en Jóvenes (E.V.R.P. - J.) 



Anexo 6: Autorización de uso del instrumento enviadas. 

Escala de Bienestar psicológico Bieps -A 

Escala de Violencia en la Relación de Pareja en Jóvenes (E.V.R.P. - J.) 



Anexo 7: Consentimiento informado o asentimiento 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr. (a): ……………………………………………………………………………………. 

Con el debido respeto, me presento a Ud., mi nombre es Wesley Snyder Castillo 

Braco estudiante del XI ciclo de la carrera de psicología de la Universidad César 

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

acerca de Bienestar psicológico y violencia de pareja en universitarios de 

Lima Metropolitana, 2022, para ello quisiera contar con su colaboración. El 

proceso consiste en la aplicación de dos pruebas: Bienestar Psicológico (Bieps-

A) y Escala de Violencia en la Relación de Pareja en Jóvenes (E.V.R.P. - J.).

De aceptar participar en la investigación, se informarán todos los procedimientos 

de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas 

se explicará cada una de ellas.  

Gracias por su colaboración.  

Atte. Wesley Snyder Castillo Barco 

ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

_______________________________________________________________

__ 

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

Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Bienestar psicológico y violencia 

de pareja en universitarios de Lima Metropolitana, 2022” del joven Wesley 

Snyder Castillo Barco, habiendo informado mi participación de forma 

voluntaria.  

Día: ………. /………../…………  

 __________________  

Firma 



 
 

 

Anexo 8: Resultados del piloto 

 

Tabla 9 

Confiabilidad por Coeficiente Alfa de Cronbach de la Escala Bienestar Psicológico 

(Bieps-A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1, la escala general muestra un coeficiente de Alfa de .88, el cual revela 

una confiabilidad adecuada. El valor mínimo aceptable del coeficiente alfa de 

Cronbach es .70 y el valor máximo esperado es .90. (Oviedo y Campo, 2005) Del 

mismo modo las dimensiones: aceptación / control, vínculos y proyectos, pues 

obtuvieron puntuaciones mayores a .6. No obstante, la dimensión Autonomía tiene 

una fiabilidad poco aceptable pues obtuvo un valor .46, considerándose bajo. 

Según George y Mallery (2003), el valor del coeficiente alfa de Cronbach inferior a 

.5 es inaceptable. 

 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Bienestar Psicológico .88 13 

Aceptación / control .73 3 

Autonomía .46 3 

Vínculos .73 3 

Proyectos .76 4 



 
 

 

Tabla 10 

Confiabilidad por Coeficiente Alfa de Cronbach de la Escala de Violencia en la 

Relación de Pareja en Jóvenes (E.V.R.P. - J.) 

 

 

En la tabla 2, muestra un coeficiente de Alfa en la escala general de .92, el cual 

indica una confiabilidad alta. Del mismo modo las dimensiones, puesto que 

obtuvieron valores mayores a .8, demostrando que es una escala aceptable y 

fiable. El valor mínimo aceptable del coeficiente alfa de Cronbach es .70 y el 

valor máximo esperado es .90. El valor mínimo aceptable del coeficiente alfa de 

Cronbach es .70 y el valor máximo esperado es .90 (Oviedo y Campo, 2005). 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Violencia en la relación de 
pareja 

.92 21 

Violencia física .86 5 

Violencia psicológica en 
conductas de restricción 

.89 5 

Violencia en conductas de 
desvalorización 

.80 4 

Violencia sexual .87 7 



 
 

 

Tabla 11 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo teórico 

de la Escala Bienestar Psicológico BIEPS-A 

 

Índices de ajuste Modelo teórico Índices óptimos Autor 

Ajuste absoluto 

X2/gl 1.186 ≤ 3.00 (Escobedo et al., 2016) 

RMSEA .055 ≤ .08 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR .107 ≤ .08 (Abad et al., 2011) 

Ajuste comparativo 

CFI .987 > .90 (Cupani, 2012) 

TLI .983 > .90 (Escobedo et al., 2016) 

Nota: X²/gl: Chi-cuadrado entre grados de libertad; RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación; SRMR: Raíz media 
estandarizada residual cuadrática; CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis. 

 

De acuerdo con la tabla 5, el análisis factorial confirmatorio de la escala, conformado 

por cuatro factores mostró los siguientes valores: X2/gl (1.197), RMSEA (.056), CFI 

(.987) y TLI (.982) evidenciando que casi todos los datos se encuentran dentro de 

lo aceptable, en comparación al SRMR (.107) por su leve índice superior. Cabe 

mencionar, que se aplicó el método de estimación mínimos cuadrados ponderados 

con media y varianza ajustada (WLSMV), pues es el más adecuado para datos 

ordinales (Flora y Curran, 2004), el cual fue ejecutado por el programa RStudio. 

 

Cabe mencionar que en la actualidad existe diversidad de paquetes estadísticos 

los cuales nos proporcionan una variedad de índices de ajustes (NFI, EQS, GFS, 

etc) generaría en ocasiones la sobrevaloración o confusión de ciertos modelos, por 

ello se debería tomar en cuenta el CFI y RMSEA conjuntamente, ya que nos 

muestran valores importantes y es poco probable que el modelo no sea adecuado 

a los datos (Herrero, 2010). 

  



 
 

 

Tabla 12 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo teórico 

de la Escala de Violencia en la relación de pareja en jóvenes (E, V, R, P-J) 

 

Índices de 
ajuste 

Modelo teórico Índices óptimos Autor 

Ajuste absoluto 

X2/gl 1.258 ≤ 3.00 
(Escobedo et al., 

2016) 

RMSEA .065 ≤ .08 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR .113 ≤ .08 (Abad et al., 2011) 

Ajuste comparativo 

CFI .994 > .90 (Cupani, 2012) 

TLI .993 > .90 
(Escobedo et al., 

2016) 

Nota: X²/gl: Chi-cuadrado entre grados de libertad; RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación; SRMR: Raíz media 
estandarizada residual cuadrática; CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis. 
 
 

En la tabla 6, se puede apreciar la valoración del Análisis Factorial Confirmatorio 

de la escala, en el cual tenemos el valor del X2/gI (1.258), el cual señala que posee 

un ajuste de parsimonia aceptable, en cuanto al RMSEA (.065) se ubica dentro de 

lo aceptable, mientras que el SRMR (.113) excede el rango adecuado (Escobedo 

et al., 2016). Por otro lado, el CFI (.994) indica un buen ajuste comparativo (Cupani, 

2012), al igual que el TLI (.993) exhibe valores admisibles (Escobedo et al., 2016). 

Cabe mencionar que en la actualidad existe diversidad de paquetes estadísticos 

los cuales nos proporcionan una variedad de índices de ajustes (NFI, EQS, GFS, 

etc) generaría en ocasiones la sobrevaloración o confusión de ciertos modelos, por 

ello se debería tomar en cuenta el CFI y RMSEA conjuntamente, ya que nos 

muestran valores importantes y es poco probable que el modelo no sea adecuado 

a los datos. 

  



 
 

 

Figura 1 

Análisis factorial confirmatorio del modelo teórico de la Escala Bienestar 

Psicológico BIEPS-A 

 

 

  



 
 

 

Figura 2 

Análisis factorial confirmatorio del modelo teórico de la Escala de Violencia en la 

relación de pareja en jóvenes (E,V,R,P-J) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 13 

Evidencias de equidad y medidas de Invarianza factorial de la Escala Bienestar 

Psicológico BIEPS-A en función del sexo  

 X2 Δ X2 gl Δ gl p CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configural 274.63 … 118  *** 0.881 … 0.090 … 

Cargas factoriales 295.40 20.7651 127 9 *** 0.872 0.009 0.090 0.000 

Interceptos 298.55 31.472 136 9 *** 0.877 0.004 0.086 0.005 

Residuos 329.38 308.341 149 13 *** 0.863 0.014 0.086 0.001 

Nota: CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación; X²/gl: Chi-

cuadrado entre grados de libertad; ∆X2 : variación en los grados de libertad; ∆CFI: variación en el Índice de bondad de 

ajuste comparativo Δ RMSEA: variación en el error cuadrático medio de la aproximación 

 

En la tabla 5, se aprecia que la magnitud de los cambios en el CFI (Δ CFI <.010) y 

las variaciones en el RMSEA (Δ RMSEA<.015), a nivel configural, de las cargas 

factoriales, intercepto fueron mínimos a excepción de los residuos, puesto que 

muestra cierta diferencia, lo cual sería variante (Cheung y Rensvold, 2002; Chen, 

2007) e informan sobre la equivalencia factorial de la escala entre el sexo. Por 

consiguiente, se puede afirmar que las puntuaciones de este instrumento tienen el 

mismo significado en los dos grupos, justificando su equidad y aplicación, puesto 

que los resultados de las comparaciones son verosímiles. 

  



 
 

 

Tabla 14 

Evidencias de equidad y medidas de Invarianza factorial de la Escala de Violencia 

en la relación de pareja en jóvenes (E. V. R. P-J) en función del sexo  

 X2 Δ X2 gl Δ gl p CFI Δ CFI RMSEA 
Δ 

RMSEA 

Configural 1073.4  366   0.821 … 0.109 … 

Cargas factoriales 1125.0 51.538 383 17 *** 0.812 0.009 0.109 0.000 

Interceptos 1174.1 49.105 400 17 *** 0.804 0.008 0.109 0.000 

Residuos 1275.5 101.423 421 21 *** 0.783 0.020 0.112 0.003 

Nota: CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación; X²/gl: Chi-

cuadrado entre grados de libertad; ∆X2 : variación en los grados de libertad; ∆CFI: variación en el Índice de bondad de 

ajuste comparativo Δ RMSEA: variación en el error cuadrático medio de la aproximación 

 

En la tabla 6, se aprecia que la magnitud de los cambios en el CFI (Δ CFI <.01) y 

las variaciones en el RMSEA (Δ RMSEA<.015), a nivel configural, de las cargas 

factoriales, intercepto fueron mínimos en comparación a los residuos, puesto que 

muestra cierta diferencia, lo cual sería variante (Cheung y Rensvold, 2002; Chen, 

2007) e informan sobre la equivalencia factorial de la escala entre el sexo. Por 

consiguiente, se puede afirmar que las puntuaciones de este instrumento tienen el 

mismo significado en los dos grupos, justificando su equidad y aplicación, puesto 

que los resultados de las comparaciones son verosímiles. 

  



Tabla 15 

Análisis de validez ítem –test de la escala de Bienestar psicológico (Bieps-A) 

ítem Correlación ítem test ítem Correlación ítem test 

ítem 1 .582 ítem 11 .659 

ítem 2 .658 ítem 12 .453 

ítem 3 .721 ítem 13 .773 

ítem 4 .845 

ítem 5 .614 

ítem 6 .627 

ítem 7 .647 

ítem 8 .779 

ítem 9 .410 

ítem 10 .801 

En la tabla 3, muestra un análisis de validez ítem-test de cada apartado 

perteneciente a la escala de Bienestar psicológico, donde las puntuaciones van 

desde .410 a .845. Todas las correlaciones son altamente significativas respetando 

los criterios de Kline (≥.20) (Ventura et al., 2016). 



 
 

 

Tabla 16 

Análisis de validez ítem –test de la Escala de Violencia de pareja en Jóvenes 

(E.V.R.P. - J.)  

ítem 
Correlación 

ítem test 
ítem 

Correlación 
ítem test 

ítem 
Correlación 

ítem test 

ítem 1 .766 ítem 11 .621 ítem 21 .604 

ítem 2 .652 ítem 12 .687   

ítem 3 .622 ítem 13 .685   

ítem 4 .414 ítem 14 .716   

ítem 5 .607 ítem 15 .649   

ítem 6 .667 ítem 16 .686   

ítem 7 .689 ítem 17 .511   

ítem 8 .546 ítem 18 .706   

ítem 9 .598 ítem 19 .643   

ítem 
10 

.670 ítem 20 .750   

 

En la tabla 4, muestra un análisis de validez ítem-test de cada apartado 

perteneciente a la escala de violencia de pareja, donde las puntuaciones van desde 

.414 a .766. Todas las correlaciones son altamente significativas respetando los 

criterios de Kline (≥.20) (Ventura et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 09:  Sintaxis del programa usado o códigos de R Studio 

 

SPSS 
 

Prueba de normalidad 

DATASET ACTIVATE Bienestar.y.violencia. 

EXAMINE VARIABLES=TCONTROL TAUTONOMIA TVINCULOS TPROYECTOS 

TBP TVFISICA TVPSICOLOGICA TVCONDUCTA  

    TVSEXUAL TV 

  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS NONE 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Correlaciones 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=TBP TVFISICA TVPSICOLOGICA TVCONDUCTA TVSEXUAL TV 

TCONTROL TAUTONOMIA TVINCULOS  

    TPROYECTOS 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Comparación por sexo 

NPAR TESTS 

  /M-W= TBP BY SEXO(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= TV BY SEXO(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

Niveles 

FREQUENCIES VARIABLES=NBP NV 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 



R Studio 

library("foreign") 

library("psych") 

library("lavaan") 

library("semTools") 

library("semPlot") 

library("haven") 

library("GPArotation") 

library("mirt") 

library("SBSDiff") 

### Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 

# Importar data- 

names(piloto) 

da=piloto 

#1) Variable uno 

My_model<-'F1=~+B_ÍTEM2+B_ÍTEM11+B_ÍTEM13 

F2=~B_ÍTEM4+B_ÍTEM9+B_ÍTEM12 

F3=~B_ÍTEM5+B_ÍTEM7+B_ÍTEM8 

F4=~B_ÍTEM1+B_ÍTEM3+B_ÍTEM6+B_ÍTEM10' 

#2) Variable dos 

My_model<-'F1=~V_ÍTEM2+V_ÍTEM7+V_ÍTEM11+V_ÍTEM14+V_ÍTEM16 

F2=~V_ÍTEM3+V_ÍTEM5+V_ÍTEM6+V_ÍTEM18+V_ÍTEM21 

F3=~V_ÍTEM1+V_ÍTEM9+V_ÍTEM10+V_ÍTEM15 

F4=~V_ÍTEM4+V_ÍTEM8+V_ÍTEM12+V_ÍTEM13+V_ÍTEM17+V_ÍTEM19+V_ÍTE

M20' 

# Scripts para ejecutar el AFC 

fit<-cfa(model = My_model, data = da,ordered = TRUE, estimator="WLSMV") 

summary(fit, fit.measures = TRUE, standardized=T) 

semPaths(fit,what="std",residuals=FALSE, nCharNodes = 0,edge.label.cex = 

1,legend=FALSE) 

modindices(fit,sort=TRUE, maximum.number = 20) 

# Scripts para ejecutar el análisis de invarianza 



# Para otros análisis, solo se debe cambiar la variable "sexo" por otras 

measurementInvariance(model=My_model,data=da,group="SEXO", strict = T) 

# Estimadores 

WLSMV 

WLSM 

ML 

MLM 

MLR 

# MODELO ESTRCUTURAL 

semPaths(fit,what="std",residuals=FALSE, nCharNodes = 0,edge.label.cex 

=1,legend=FALSE, style = "lisrel", layaut="tree",rotation = 2, sizeLat=5,sizeMan = 

5,layout = "tree", whatLabels = "std") 

semPlot::semPaths(fit, whatLabels = "std", 

  label.cex= 0.9,  label.prop = 0.8, 

  edge.label.cex = 0.8,  

  nCharEdges = 3, nCharNodes = 0,  

  sizeLat = 10, sizeLat2 = 5, 

  sizeMan = 6, sizeMan2 = 2.2,  

  rotation = 2, intercepts = FALSE, 

  thresholds = FALSE, groups = "latents",  

  pastel = TRUE, exoVar = FALSE, edge.color = "black", 

  curvature = 3, curve = 1.1, 

  manifests = rev(fit@pta[["vnames"]][["ov"]][[1]]), 

  latents = rev(fit@pta[["vnames"]][["lv"]][[1]]), 

  mar = c(1, 15, 3.5, 15), layout = "tree2") 

X11() 

semTools::reliability(fit) 



Anexo 10: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de 
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