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RESUMEN 
 

La presente investigación, denominada “Violencia entre novios y autoestima en 

jóvenes de Lima Norte, 2022”, se dio con el objetivo de determinar la relación entre 

la violencia entre novios y la autoestima en jóvenes de Lima Norte. Para ello, se 

hizo uso de dos instrumentos, el Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO) 

y Cuestionario de autoestima de Rosenberg. Se contó con una muestra de 207 

jóvenes de Lima Norte de entre 18 a 30 años (M= 24.3, DE= 3.8) obtenidos mediante 

un muestreo no probabilístico por conveniencia, de tipo básico – correlacional, con 

diseño no experimental – trasversal. Los resultados demostraron que existe una 

correlación inversa moderada la violencia entre novios y la autoestima. Además de 

la prevalencia de un nivel bajo en violencia entre novios de forma general y dentro 

de sus dimensiones. También se reporta que hay índice alto en la variable de 

autoestima, al igual que sus dimensiones. Finalmente se muestra la existencia de 

una correlación inversa moderada entre la violencia entre novios y la dimensión 

positiva de autoestima, y una correlación débil inversa entre la violencia entre novios 

y la dimensión negativa de autoestima en jóvenes de Lima Norte, 2022. 

 

Palabras clave: Autoestima, Violencia entre novios, jóvenes. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation, called "Violence between boyfriends and self-esteem in 

young people from North Lima, 2022", was carried out with the objective of 

determining the relationship between violence between boyfriends and self-esteem 

in young people from North Lima. For this, two instruments were used, the 

Questionnaire on Violence between Boyfriends (CUVINO) and the Rosenberg Self- 

esteem Questionnaire. There was a sample of 207 young people from North Lima 

between 18 and 30 years old (M= 24.3, SD= 3.8) obtained through a non- 

probabilistic test for convenience, of a basic - correlational type, with a non- 

experimental - cross-sectional design. The results showed that there is a moderate 

inverse connection between dating violence and self-esteem. In addition to the 

prevalence of a low level of violence between boyfriends in general and within its 

dimensions. It is also reported that there is a high index in the self-esteem variable, 

as well as its dimensions. Finally, the existence of a moderate inverse connection 

between dating violence and the positive dimension of self-esteem is shown, and a 

weak inverse connection between dating violence and the negative dimension of 

self-esteem in young people from Lima Norte, 2022. 

 

Keywords: Self-esteem, Violence between boyfriends, young people. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Perú, la preocupación frente a la violencia también está presente y con 

mayor énfasis tras decretar la cuarentena para frenar los contagios del COVID-19, 

pues los agresores y las víctimas tuvieron que convivir en un mismo espacio, con 

incertidumbre y afrontando su propia crisis económica. Según se reportó en el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2022) las llamadas a la Línea 

100 incrementaron sustancialmente, pasando de 13 000 llamadas en febrero de 

2020 a 26 000 en julio del mismo año. Un 43% de estas llamadas fueron por casos 

de violencia de pareja. Sin embargo, la problemática no se desencadenó con la 

cuarentena, sino ya tiene recorrido años atrás. El Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI, 2019) en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, señaló que en Perú el 63,2 % de las mujeres de 15 a 49 años de 

han sido víctimas de violencia dentro de su entorno familiar por parte de su esposo 

Hoy más que nunca, a nivel mundial se reconoce que la violencia genera 

diversas consecuencias, sobre todo a nivel social y de salud, puesto que se 

reportan día a día muertes, lesiones, discapacidades o problemas de salud como 

resultado de esta problemática (Organización Panamericana de Salud [OPS], 

2020). Según los nuevos reportes emitidos por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2021) indican que, dentro de la violencia, la dirigida hacia la mujer 

sigue siendo el acto más devastador y alarmante en la sociedad, en donde una de 

cada tres mujeres (736 millones aproximadamente) sufren violencia física o sexual 

por un compañero íntimo. Además, en todo el mundo, casi un tercio de las mujeres 

de 15 a 49 años que han estado en una relación reportaron haber sufrido violencia 

física y/o sexual por su pareja y el 50% de las mujeres menores de 18 años son 

víctimas de violencia en su domicilio, donde los agresores son los padres, 

hermanos o su propia pareja sentimental (OMS, 2020) generando alteración del 

propio núcleo familiar a causas del maltrato físico, cambios comportamentales, 

lesiones psicológicas generando en las víctimas baja autoestima, depresión e 

incluso pudiendo llegar a ejecutar su propia muerte (Orteaga y Peraza, 2016). 
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o compañero y, en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (INEI, 2018) dicha 

violencia ejercida por el esposo o compañero reportan que el 30,7% de las víctimas 

sufrieron violencia física, el 58,9% psicológica o verbal y el 6,8% violencia sexual. 

 

Adicionalmente, existen entidades públicas especializadas que han sido 

reportadas de casos de violencia, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer en 

el año 2022 ha atendido a la actualidad 80 743 casos en el país (86% mujeres y 

14% hombres), dentro de los cuales los jóvenes entre 18 a 29 años fueron 18 298 

casos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2022a). La Línea 

100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó que a lo que va el 

año, se han atendido 95 574 consultas telefónicas a causa de violencia psicológica 

(28.29%), violencia física (27.96%), violencia sexual (6.85%) y otros (36.57%) 

(MIMP, 2022b). Y, el Ministerio Público (2022) reportó las estadísticas presentadas 

en el año luego de celebrar el día internacional de la mujer, donde en enero se 

reportaron 73 139 denuncias a nivel nacional, en donde 22 595 fueron por 

agresiones o lesiones a mujeres o integrantes de familia y 2 452 por violación o 

libertad sexual. 

 

Como se viene anticipando, todo tipo de violencia de género afecta de 

manera directa o indirectamente en la autoestima, pues la manera de valorarse 

disminuye al pasar el tiempo y en plena convivencia con su agresor, puesto que 

es la autoestima la cual se genera dentro del entorno social, familiar y de pareja 

(Castillo et al., 2018). Es por ello que, una mujer violentada presenta una 

autoestima disminuida, considerándose propiamente inútil, fracasada, sin control 

y no apta para dirigir a sus hijos y a sí misma; generando como consecuencias 

problemas mentales y múltiples riesgos sociales en su vida presente y futura. 

Si bien se reconoce la incidencia que existe en la violencia hacia la mujer, 

es preciso indicar que, dentro de una relación de novios o parejas, también los 

hombres se ven afectados. Si bien es un fenómeno el cual aún no es considerado 

alarmante y menos se le toma la importancia debida, estudios han identificado que 

tanto hombres como mujeres son víctimas y que el número de estos casos va en 
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aumento (Rojas-Solís et al., 2019). En la investigación de Navarro et al. (2019) 

señalan que la violencia hacia el varón ejercida por su pareja está en incremento; 

no obstante, desde ahora son motivo de burla y discriminación cuando se reportan 

(Cavero et al., 2020). 

En síntesis, el impacto negativo de vivir rodeados de un ambiente hostil 

afecta de alguna forma aspectos psicológicos, como la autoestima. Por ello fue 

muy importante revisar el amplio bagaje de conocimientos relacionados a las 

variables, teniendo en cuenta la situación en la realidad en la que se aplicó. De tal 

modo, se fortificó el conocimiento científico tras llevar a cabo los estudios teóricos 

pertenecientes al tema. A partir de ello, se formuló la siguiente interrogante: ¿Cuál 

es la relación entre violencia entre novios y autoestima en jóvenes de Lima Norte, 

2022? 

Esta investigación se justifica en un nivel teórico debido a que permitió 

detallar la información sobre las variables violencia entre novios y autoestima y, la 

correlación existente entre ambos constructos (Ipas CAM, 2021) permitiendo el 

incremento de conocimientos tras la búsqueda de antecedentes y corrientes 

teóricas. A nivel práctico se justifica puesto que, según los resultados obtenidos en 

la población de estudio, se reportó la importancia de ejecutar programas de 

prevención y de promoción, talleres, charlas direccionadas a los jóvenes sobre todo 

a temprana edad (Goncy et al., 2017); además, hacer prevaler la Ley N° 30364 con 

el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar por medio de políticas y mecanismos establecidos 

con el gobierno en donde a las víctimas se les proporcione la protección, atención 

y prevención del daño y a los agresores la sanción, persecución y reeducación con 

el fin de asegurar el derecho pleno a quienes son víctimas (MIMP, 2016). Asimismo, 

se justifica metodológicamente puesto que los instrumentos utilizados fueron 

válidos y confiables para la población de estudio, permitiendo obtener resultados 

reales contribuyendo a dar respuesta a la interrogante planteada. Por último, a nivel 

social, se detalló la importancia que tienen las variables con el propósito de 

favorecer a los jóvenes, puesto que generalmente la violencia no solo afecta la 
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autoestima, sino desencadena diversos cambios internos tales como: el afecto, 

comprensión y atención, involucramiento de relaciones tóxicas y actos delictivos, 

siendo todos posibles generadores de más violencia (Penado y Rodicio-García, 

2017). 

Con el fin de dar respuesta a la investigación, se planteó como objetivo 

general: Determinar la relación entre la violencia entre novios y la autoestima en 

jóvenes de Lima Norte, 2022. Así mismo, como objetivos específicos se describió 

los niveles de violencia entre novios en jóvenes de Lima Norte; de la misma 

manera, se describió los niveles de autoestima en jóvenes de Lima Norte; por otro 

lado, se comprobó la relación entre violencia entre novios y la dimensión positiva 

de autoestima en jóvenes de Lima Norte; y, se comprobó la relación entre violencia 

entre novios y la dimensión negativa de autoestima en jóvenes de Lima Norte. 

De tal forma se planteó como hipótesis general: Existe relación significativa 

entre la violencia entre novios y autoestima en jóvenes de Lima Norte, 2022. Las 

hipótesis específicas fueron determinar si existe relación significativa entre la 

violencia entre novios y la dimensión positiva de autoestima en jóvenes de Lima 

Norte, 2022; y, determinar si existe relación significativa entre la violencia entre 

novios y la dimensión negativa de autoestima en jóvenes de Lima Norte, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
Dentro de las investigaciones realizadas sobre las variables de estudio 

tenemos a nivel nacional, Torres et al. (2021) plantearon como objetivo determinar 

las causas de violencia familiar y su influencia en el ámbito emocional de mujeres 

que asisten al centro de Emergencia Mujer. Su metodología fue no experimental - 

descriptiva. Participaron 80 mujeres víctimas de violencia de entre 18 a 89 años 

reportados dentro del censo nacional del año 2018, en donde se visualiza que las 

mujeres de edad de 30 a 49 años tienen un estado emocional deficiente (36.3%) 

de igual forma de la edad de 18 a 29 años presentan estado emocional deficiente 

(21.3%). Entre los resultados el 43.8 % refirió que su padre la golpeaba y un 35.1% 

de niña fue golpeada por sus tutores y un 21.3% consideran que su familia acepta 

los maltratos físicos y psicológicos dentro del entorno. En conclusión, existen 

factores detonantes en la violencia familiar como lo son los personales, generando 

valoraciones y actitudes negativas en las víctimas en base a su entorno familiar. 

 

Peralta et al. (2018) en Arequipa realizaron una investigación donde 

determinar la correlación entre la violencia intrafamiliar y la autoestima. El diseño 

fue exploratorio y participaron 994 entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos de San Agustín de Arequipa cuyas edades oscilan entre 16 a 45 años, 

siendo este grupo el 10% de la población, de los cuales el 34.1% fueron hombres 

y el 64.9% mujeres. Se aplicó la Escala de autoestima de Rossemberg y el 

cuestionario de exposición a la violencia intrafamiliar. Dentro de los resultados se 

reportó que un 66.6% de encuestados reportó un nivel alto de autoestima, el 25% 

un nivel medio y tan sólo el 8.8% baja, mientras que el 89.5% de encuestados 

señalaron no presentar violencia como tal, aunque el 10.5% reportaron lo contrario. 

Por otro lado, dentro de los estudiantes que reportaron autoestima baja, el 27.6% 

reportaron haber participado o estar en actos violentos, los que tenían un medio 

nivel de autoestima, solo el 17.1% estuvieron ante estas situaciones y, dentro de 

los estudiantes con un nivel alto de autoestima, sólo el 5.7% estuvieron en actos 

de violencia. En conclusión, ambas variables de estudio presentan una relación 
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significativa; es decir, a menor nivel de autoestima existirá mayor posibilidad de 

involucrarse en actos de violencia. 

 

Morales et al. (2019) plantearon determinar el vínculo de la violencia y la 

autoestima en las embarazadas del distrito del Callao. El diseño fue descriptivo 

transversal, contando con una población de 210 gestantes (M= 25.94, DE= 5.94) 

de las cuales el 13.3% señaló estar soltera, el 71% ser conviviente, el 12.9% 

casada y el 2.9% separada-divorciada. Se utilizó la escala de autoestima de 

Rossemberg para recoger datos específicos como los tipos de violencia, 

antecedentes de violencia, datos sociodemográficos. Los indicadores del estudio 

mencionan que la violencia física contra la mujer tiene 22.9% y un 2.9% violencia 

durante el embarazo. También indica que más de la cuarta parte de mujeres 

embarazadas tienen afectada la autoestima por la violencia durante esa etapa. Se 

concluye que existe alta concurrencia de la violencia psicológica y física es 

frecuente en la población de estudio y en ambos casos el victimario fue una 

expareja. 

 

A nivel internacional a De la Villa et al. (2017) en España, quienes plantearon 

examinar las asociaciones entre violencia en el noviazgo, dependencia emocional 

y autoestima. La metodología fue un diseño tipo correlacional, en donde 

participaron 226 preuniversitarios y universitarios con edades entre los 15 y 26 

años (M = 18.2, DT = 1.887) de los cuales 168 fueron chicas (74.3%) y 58 chicos 

(25.7%). Se les aplicó la Escala de Autoestima de Rosenberg, el Inventario de 

Relaciones Interpersonales Dependencias Sentimentales y el Cuestionario de 

Violencia entre Novios. Como resultados se obtuvieron la presencia de diferencias 

estadísticas la variable Autoestima (p = .006) la cual fue constatado a través del 

tamaño de efecto medio obtenido (d = .471) lo cual indica que no se presentan 

discrepancias intergénero con la variable Dependencia Emocional (p = .918); sin 

embargo, sí se reportan en la autoestima estando significativamente más baja en 

las mujeres. En conclusión, son los jóvenes quienes presentan mayor 

dependencia emocional contarán a su vez con un menor nivel de autoestima, a 
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diferencia de los no victimizados. 

 
En México, Gallegos et al. (2019) presentaron como objetivo general en su 

investigación identificar la correlación entre la autoestima y violencia psicológica 

hacia las mujeres, en sus relaciones de pareja. La metodología fue cuantitativa y 

su diseño correlacional, participaron 100 mujeres estudiantes de la ciudad de 

Jojutla (M= 21 años) de las cuales el 88% de las mujeres eran solteras, 7% vivían 

en unión libre y 5% estaban casadas. Dentro de los resultados se reportó que el 

47% de las mujeres no sufre o sufrió un nivel bajo de violencia, aunque el resto 

indicó niveles medios (21%) y altos (32%). Por otro lado, el nivel de autoestima, 

las encuestadas presentaron mayormente autoestima baja (39%) autoestima 

media (30%) y alta (31%). también se reportó una relación inversa de –.106 (p=. 

292) entre las variables; es decir, a mayor es el nivel de la violencia menor es el 

de la autoestima, aunque la muestra de estudio no estuvo relacionada de forma 

significativa. En conclusión, la población de mujeres estudiantes no presenta 

relación entre la variable autoestima y violencia psicológica. 

 

Finalmente, el mismo país, Nava et al. (2017) plantearon como objetivo de 

investigación explorar las asociaciones de autoestima, violencia en la pareja y 

comportamiento sexual. Su diseño fue tipo descriptivo-correlacional y la población 

estuvo conformada por 386 féminas indígenas de la comunidad Delaware Puebla 

de entre 18 a 60 años (M= 33.18, DE= 10.15) quienes se recolectaron por medio 

de un muestreo aleatorio, de las cuales el 63.2% de las mujeres refirió encontrarse 

dentro de un entorno con violencia. Dentro de los resultados se demostró que existe 

violencia de pareja y autoestima baja (R2 = .047, F[386] = 18,73, p < .000) situación 

que incrementa el planteamiento de conductas sexuales de riesgo (R2 = .019, 

F[386] = 7,42, p < .007). A modo de síntesis, tras analizar las variables se reportó 

que dichos factores afectan directamente en la salud de las indígenas y es 

importante diseñar programas estratégicos asociados a la conducta sexual. 

Antes de ahondar los fundamentos teóricos de las variables, es preciso 

señalar que en los espacios amorosos, donde tanto la mujer y el varón perciben el 
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amor de una determinada manera en cómo se relacionan entre sí; muchas veces 

existe una combinación entre el romance y la violencia, en donde está inmerso el 

control de redes sociales y de la persona, celos, violencia psicológica/verbal, 

sometimiento económico, aislamiento y actos de amor enmascarados de violencia 

(Pérez-Ruíz et al., 2020) llegando al punto de combinar el cariño con el maltrato; 

sin embargo, las afectaciones son motivo de estudio y alarma porque se impacta 

en la autoestima de la víctima, generando depresión, ansiedad y otras 

sintomatologías que pueden afectar su desenvolvimiento como persona (Ipas CAM, 

2021). 

Con relación a la variable violencia entre novios, la Real Academia Española, 

nos menciona que el término violencia proviene del latín “violentia”, que significa 

acción y efecto de violentar o violentarse (RAE, 2021). El término novios, proviene 

del latín “novius”, la cual significa persona que mantiene una relación amorosa con 

otra (RAE, 2021). A partir de ello entonces se puede decir que la violencia entre 

novios es toda acción violenta que se da en el interior de una relación amorosa. 

 

Respecto al marco histórico, la violencia entre novios o también se puede 

referir en parejas o de género, nace de los términos en inglés gender-based 

violence o gender violence, la cual se empezó a difundir tras el Congreso sobre la 

Mujer suscitado en Pekín en el año 1995, bajo la organización de la ONU. El término 

permite identificar que la violencia (psicológica o física) se practica principalmente 

hacia las mujeres siendo la razón principal su sexo y, usualmente es a cargo de las 

parejas, novios o compañeros íntimos debido a la estructura patriarcal que vive la 

sociedad (ONU, 2004). 

 

En el marco conceptual, la violencia es un fenómeno que no tiene una 

definición científica exacta, ya que esta depende de la apreciación personal, la cual 

involucra tener la noción de las conductas aceptadas e inadaptadas o de lo que 

conforma un daño, siendo condicionada por la cultura y la constante revisión y 

evolución de las normas sociales. En la violencia se hace el uso de la fuerza con 

fines de amenazar a una persona, un grupo social e inclusive puede ser aplicada a 
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uno mismo, ya sea para amenazar o castigar. Al estar expuestos a la violencia 

también se pueden generar efectos perjudiciales a la personalidad, integridad y la 

pérdida de los derechos humanos (Pimenta, 2020). Garrido-Antón et al. (2020) 

señalan que existen tres tipos de violencias más incurridas, como son la física, 

psicológica y sexual, las cuales ambos sexos pueden verse inmersos en los dos 

roles, como agresores y víctimas. 

De otro modo, la violencia está dividida en tres categorías según la persona 

que comete el acto, esta puede estar dirigida contra uno mismo, de un forma 

interpersonal y colectiva; además, el ámbito en donde se ejerza puede ser familiar, 

social y/o amoroso. Principalmente, la familia es un conjunto y sistema que funciona 

con la complementación de cada una de las partes que la conforman, es decir, por 

cada persona que forma parte del núcleo familiar. La familia no se refiere 

únicamente a un ser vivo que procrea, sino de la función y el rol que desempeña 

cada integrante, priorizando la accesibilidad de facilidad de oportunidades para su 

crecimiento y mejoramiento constante de cada una de las partes del grupo. 

También es la primera que permite la formación de la identidad y lo social, además 

del desarrollo integral y biopsicosocial. La familia se adapta a los cambios que exige 

el medio continuamente. Además de que la familia tiene la obligación de velar por 

la salud, educación, protección y recreación (García, 2012). 

 

Gonzales (2000) nos dice que la violencia dentro de este ámbito afecta los 

derechos familiares, los principios éticos que fortalece la solidaridad y afecto entre 

los miembros del núcleo familiar. Los factores que influyen son: una tendencia 

cultural machista transmitida por generación en la sociedad, ya sea a nivel 

educativo, socioeconómico, abuso de sustancias, entre otros (López et al., 2020). 

Se da por una persona que tiene una conducta y actitud abusiva, cuyo fin es 

controlar e intimidar mediante el daño de la salud física y psicológica del otro 

miembro. El abusador generalmente suele presentar un carácter rígido, y 

dificultades en sus relaciones interpersonales, el cual pudo ser aprendido en su 

propia familia que también haya tenido una convivencia violenta (Mayor y Salazar, 

2019). 
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En tal sentido, la violencia en el noviazgo se le considera como el acto de 

ejercer poder sobre la pareja, generando daño o control sin su propia voluntad. Para 

medir la variable se empleará el Cuestionario de Violencia en el noviazgo (CUVINO) 

de Rodríguez-Franco et al. (2007) la cual cuenta con diversas dimensiones que en 

conjunto permitirá medir la variables son el castigo emocional el cual incluye las 

manipulaciones en la relación, el cual al verbalizar genera daño y heridas a la 

pareja, la coerción cuya principal característica es la manipulación debido a que 

impone control a la pareja y busca saber si esta/e le engaña, el desapego que está 

enmarcado por la indiferencia y descortesía hacia lo que la pareja siente, piense, 

y/o transmita, el maltrato físico siendo la propia agresión hacia la pareja por medio 

de actos como golpes, patadas, bofetadas, entre otros, el maltrato de género 

considerado como los comportamientos en donde existe mofa de superioridad 

dirigidas al género de la persona, en donde por su naturaleza (hombre o mujer) se 

ven dañados, la humillación se presenta a través del empleo de críticas ofensivas, 

genera sentimiento de inferioridad, la violencia instrumental que utiliza medios 

externos para dañar a la pareja, ya sean robos de objetos que presenten un valor 

sentimental y la violencia sexual definida como el acto en donde una parte es 

obligada a mantener relaciones sin su consentimiento. 

Existen diversos modelos en donde los autores explican el origen de la 

violencia en parejas, entre ellas está la teoría ecológica de Bronfenbrenner, la cual 

explica una manera amplia que la violencia es un fenómeno que tiene diversas 

causas, en donde la dinámica que tiene una pareja desde el inicio de la relación y 

el proceso, lo cual puede iniciar con acciones y actitudes poco evidentes y llegar o 

dar pie a los abusos (Ramos, 2014). 

Otro modelo, según Alencar-Rodriguez (2012) es planteado por Heise en 

1998 en donde su punto principal son los niveles de relaciones: el familiar 

comunitario y social, en estos niveles se producen manifestaciones y dinámicas de 

violencia en el área individual son las características personales que propician un 

factor de riesgo dentro de la relación, el nivel familiar es el grupo más cercano al 

individuo el estar expuesto a un ambiente de violencia de cualquier tipo da pie a 
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que se instaure una conducta impulsiva en el individuo. En el área social o 

comunitaria se relaciona a todos aquellos problemas que suceden en nuestro 

entorno próximo tales como el barrio y el colegio, instituciones, presuma a ellos las 

costumbres o creencias que impone la sociedad en donde los actos de violencia 

han sido totalmente normalizados. 

Por otro lado, Bandura (2018) con su Teoría del aprendizaje social, quién 

manifiesta su rechazo total al postulado sobre la obtención innata de la agresividad 

humana y que la base es de tipo genético del temperamento o la personalidad. Por 

ello su postulado afirma que el origen de la violencia se da a partir del aprendizaje 

por modelado que se da en las relaciones interpersonales (Aroca et al., 2012). 

Dentro del contexto social, autores como Rodríguez et al. (2018) señalan que la 

violencia no parte únicamente del vínculo con la pareja, sino que también 

dependerá de los entornos sociales en los cuales se relacionan pues, rodearse de 

amigos que viven en su día a día en violencia en el noviazgo (como víctimas o 

agresores) se puede asociar una propia experiencia al fenómeno. 

Desde la criminología, autores como Garrido et al. (2013) explican los tipos 

de violencia y conducta delictiva, los cuales pueden ser explicado por tres 

corrientes: el primer corpus teórico explica que la violencia es la consecuencia de 

factores individuales principalmente tal como falta de autocontrol, características 

neurobiológicas, motivación, etc. La segunda refiere que se establece por factores 

sociales tales como desigualdad, desorganización social, entre otros, los cuales 

contribuyen en desencadenar la violencia. Por último, la tercera propuesta 

explicativa considera que, tanto los factores individuales como sociales; es decir, la 

integración de las dos explicaciones anteriores, donde son necesarios para que se 

materialice la violencia y/o el delito. 

Con relación a la variable autoestima, la Real Academia Española, nos 

menciona que el término está conformado por el elemento griego “auto” que 

significa propio o por si mismo y del verbo en latín “estima”, que significa valorar, 

evaluar, tasar (RAE, 2021). A partir de ello entonces se puede decir que la 
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autoestima es la valoración que cada persona tiene sobre sí misma. 

 
En el marco histórico de la segunda variable autoestima, es preciso señalar 

que es uno de los constructos con mayor frecuencia dentro de los estudios e 

investigaciones en el área de ciencias XIX; sin embargo, su connotación a nivel 

global estuvo relacionado a los del autorrespeto y la autoaceptación (Tafarodi & 

Milne, 2002). 

En el marco conceptual, Rosemberg (1965) menciona que es la percepción 

que se tiene sobre sí mismo, con valores positivos o negativos que influyen en las 

personas por tener características físicas que afectan los niveles de autoestima. 

Asimismo, Zenteno (2017) define la autoestima como un evento psicológico y 

social, que puede producir actitudes cambios en el individuo sobre sus 

sentimientos, pensamientos y sensaciones, dentro de los cuales si generan un 

factor positivo favorece a tener una propia identidad, pero si es un factor negativo 

puede resultar sentimientos de malestar e inconformidad con ellos mismos. 

Complementando, Lánigan y Noris (2017) refieren que la autoestima es la 

percepción que se tiene de las personas, para lograr la aceptación de tener un amor 

propio para ser aceptado dentro de la sociedad. 

La construcción de la autoestima se establece al inicio de la infancia, la cual 

se desarrolla y cambia a lo largo de la vida, siendo mediado por las diferentes 

circunstancia que vive el individuo, de esta manera se entiende que si bien no se 

puede disponer cambiar la autoestima de manera intencional, hay contextos que 

facilitan al sujeto a moldearla desde una perspectiva más saludable (López et al., 

2021 y Falcón et al., 2018). Dentro de los diversos estudios de la variable, de 

forma reciente se han reportado investigaciones longitudinales, las cuales 

permiten conocer que la autoestima aumenta al pasar los años, en donde la etapa 

de la adolescencia y adultez temprana son los más beneficios, a diferencia de la 

vejez (Lomelí-Parga et al., 2016); por lo cual, es importante que los investigadores 

se interesen en implementar medidas que contribuyan a promover herramientas 

para un adecuado desarrollo emocional, obteniendo una buena percepción de sí 

https://www.redalyc.org/journal/5177/517768198002/html/#B19
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mismos indiferentemente de la edad (Sigüenza et al., 2019). 

 
Por su parte, Coopersmith indica que la persona mantiene una evaluación 

constante respecto a si mismo, para medir su capacidad, productividad y juicio 

personal para sentirse importante y merecedor para transmitirse hacia las demás 

personas. Sin embargo, existen factores dentro del contexto sociocultural que 

pueden afectar, como la pertenencia a grupos sociales, poder, status, economía 

y ubicación en la estructura social, siendo de relevancia en el desarrollo de la 

variable (Ramos-Oliveira, 2016). Por otra parte, vivir dentro de un espacio de 

violencia, desencadena una afectación a la autoestima, de hecho, existen los 

estudios que relacionan ambas variables, han obtenido relaciones negativas, es 

decir, que a mayor violencia menor será el reporte de la autoestima, es por lo que, 

el personal de salud busca herramientas oportunas para afrontar dichas 

situaciones (Guijarro, 2021). 

 

En consecuencia, Cogollo y Campos-Arias (2015) señalan que se han 

diseñado diversos instrumentos para cuantificar la autoestima en diferentes 

contextos, como tal, se presentó en 1965 la primera versión de la Escala de 

Rosenberg para Autoestima (ERA) siendo una de las escalas más conocidas para 

medir este constructo basadas en la propia teoría de la autoestima de Rosenberg 

(1965) indica que es un aspecto social y cultural del individuo, por lo tanto se 

desarrolló una escala para medir la variable considerando como dimensiones los 

dos tipos existentes (autoestima negativa y positiva). La autoestima negativa se 

relaciona con la devaluación personal, influye con casos de depresión y es 

catalogada conductas de riesgo y, la autoestima positiva está relacionada a la 

percepción adecuada de la persona, el cual presenta serenidad y no están 

catalogadas como conductas de riesgo que afectan su integridad. Establecer la 

medición de la variable, tiene como beneficios conocer las características que no 

se ven a simple viste, sino que se obtiene atreves del patrón de conducta de las 

personas (Naranjo, 2007). 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo y Diseño de investigación 

 
El tipo de investigación fue básico, según Sánchez et al. (2018) permitió 

estudiar una nueva realidad con la finalidad de incrementar el conocimiento 

científico de las variables, como lo fue obtener a través de los resultados la relación 

que existe entre la violencia entre novios y la autoestima. Además, fue un estudio 

correlacional debido a que se identificó el nivel de correlación existente entre las 

mismas variables mencionadas anteriormente (Rojas, 2015). 

 

Por otro lado, el diseño de investigación fue no-experimental, según 

Hernández -Sampieri y Mendoza (2018) existió la ausencia de manipulación de las 

variables; es decir, no se alteraron ni se presentaron factores que varíen el estado 

de estas. Además, fue trasversal pues ambas variables se midieron durante un solo 

momento en la investigación (Hernández -Sampieri y Mendoza (2018). Por lo cual, 

se presenta el siguiente diagrama de investigación: 

 

O1 
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M r 

 

O2 
 

Donde: 

 
M: Jóvenes de Lima Norte 

O1: Violencia entre novios 

O2: Autoestima 

r: Relación entre violencia entre novios y autoestima 

 
 

3.2. Operacionalización de las variables 

Variable 1: Violencia entre novios 

Definición conceptual: 

 
Es el conjunto de comportamientos que generan diversos niveles de molestia 

o sufriendo sobre la víctima ejercida por su propia pareja (Rodríguez-Franco et al., 

2007). 

 

Definición operacional: 

 
Está determinado por la Escala de violencia entre novios que presenta 42 

ítems para su evaluación mediante la escala de Likert. 

 

Dimensiones: 

 
El cuestionario violencia entre novios se establecen 8 dimensiones: Coerción 

(Ítems: 1, 9, 17, 25, 38 y 42) Sexual (Ítems: 2, 10, 18, 26, 34 y 39) Género (Ítems: 

3, 11, 19, 27 y 35) Instrumental (Ítems: 4, 12, 20 y 28) Físico (Ítems: 5, 13, 21 y 29) 

Desapego (Ítems: 6, 14, 22, 30, 32, 33 y 37) Humillación (Ítems: 7, 15, 23, 31, 36, 

40 y 41) y, Castigo emocional (Ítems: 8, 16 y 24). 
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Escala de medición 
 

Es de tipo Likert dentro de la cual oscila entre 0 = Nunca a 4 = Casi siempre. 
 

Variable 2: Autoestima 

Definición conceptual: 

Es la percepción que se tiene sobre sí mismo, con valores positivos o 

negativos que influyen en las personas por tener características físicas que afectan 

los niveles de autoestima (Rosemberg, 1965). 

 
Definición operacional: 

 

Está determinado por la Escala de Autoestima de Rosenberg que presenta 

10 ítems, con una evaluación de respuesta mediante la escala de Likert. 

 

Dimensiones: 

 
Presenta dos dimensiones: Autoestima positiva (Ítems 1,2,3,4,5) y autoestima 

negativa (Ítems 6,7,8,9,10). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Según la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI, 

2019) Lima Norte tiene una población registrada de 2,627.600 mil habitantes en 

distritos de Carabayllo, Ancón, Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa, 

Comas, Independencia y Los Olivos. 

 

Criterios de inclusión: 

 
- Jóvenes de 17 a 30 años. 

- Aceptar voluntariamente participar en la investigación. 

- Jóvenes que resuelvan correctamente ambos cuestionarios. 
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- Personas que residan en alguno de los 8 distritos que conforman Lima Norte. 

- Tener pareja o haberlo tenido en un periodo menor a un año. 

- Haber sufrido violencia por parte de su pareja, novio, esposo o conviviente. 

 
Criterios de exclusión: 

 
- Jóvenes que vivan en otro distrito o región del país. 

- Jóvenes con dificultades motoras que se les impida responder el formulario. 

- Jóvenes que hayan sufrido violencia por otra persona de su propia familia o 

externo a dicho entorno. 

 
 

Muestra 
 

La muestra inicialmente estuvo conformada por 234 participantes; sin 

embargo, se realizó una ficha de tamizaje previamente validado por tres criterios 

de jueces, la cual permitió seleccionar a los jóvenes quienes en algún momento 

han sufrido en algún momento algún tipo de violencia por parte de su pareja, 

obteniendo 207 jóvenes que cumplen con dicho criterio. Por lo tanto, participaron 

204 jóvenes entre 18 a 30 años de Lima Norte, de los cuales 79 viven a diario dentro 

del entorno de violencia y 124 no conviven. Según Hernández -Sampieri y Mendoza 

(2018) para realizar un análisis correlacional, se espera contar con una población 

mínima de 64 casos para hipótesis estadísticas de una sola dirección; es decir, si 

estás presentaran un efecto positivo o negativo. Por lo tanto, la muestra de la 

presente investigación permitió obtener adecuados resultados para un análisis de 

correlación. 

 

Muestreo 

 
El estudio se elaboró con un muestreo no probabilístico por conveniencia, el 

cual consistió en seleccionar participantes con accesibilidad y aproximación a los 

criterios para ser integrada en la investigación (Otzen y Manterola, 2017). 
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Unidad de análisis 

Joven de Lima Norte. 

 
 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
La técnica de recolección de datos fue la encuesta online, la cual facilitó la 

obtención de información sobre las unidades análisis y registros de un tema de 

estudio, ofreciendo innovación en su diseño su aplicación y el análisis a través de 

la virtualidad mediante la aplicación de Google Forms (Malegarie y Fernández, 

2019). 

 

Mientras que los instrumentos estuvieron conformados con dos cuestionarios 

que permitieron evaluar la violencia entre novios y autoestima, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

INSTRUMENTOS 

 
Ficha técnica 1 

 

Nombre : Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO) 

Autores : Rodríguez-Franco, López-Cepero, Rodríguez G., 

Bringas, Bellerín y Estrada. 

 
Año : 2007 

 
Procedencia : España 

 
Adaptación : Alayo Ramos, Rocío (2017) 

Administración : Individual o colectiva 

Tiempo : 15 a 20 minutos 

Estructuración : 8 dimensiones - 42 ítems 
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Reseña histórica: 

 
La Escala de Violencia entre Novios (CUVINOS) fue diseñada por Rodríguez- 

Franco et al. (2007) con el objetivo de evaluar la violencia que existe en las parejas 

en jóvenes hispanohablantes, para que con sus resultados se permita prevenir e 

intervenir en las relaciones que se reporten como abusivas. 

 
Consigna de aplicación: 

 
Se indica a la participante que debe de contestar todas las preguntas 

presentadas en la ficha, siendo serios y sinceros. Posteriormente deberá marcar con 

una X aquella respuesta que más cercana esté a su realidad. 

 

Calificación e interpretación: 

 
La escala CUVINO, presenta una escala de tipo Likert, en donde el puntaje se da de 

dos formas: el primero ha de ser la suma total según por cada dimensión y el 

segundo la suma total que compone la escala. Dichas puntuaciones directas (PD) 

deberán ser consultadas en el cuadro de baremos, para conocer la severidad y el 

tipo de violencia, teniendo en cuenta que estas varían según cada área. 

 

Propiedades psicométricas originales de la escala violencia entre novios: 

 
Las 8 dimensiones que conforman esta escala presentan una confiabilidad de 

alfa Cronbach independiente, en donde: coerción obtuvo un α = 0.82, en la dimensión  

sexual α = 0.82, en la dimensión género α = 0.79, en la dimensión instrumental α = 

0.74, en la dimensión física α = 0.76, en la dimensión desapego α = 0.73, en la 

dimensión humillación α = 0.80 y en la dimensión castigo emocional α = 0.69. Por otro  

lado, la confiabilidad total de la escala presentó α = 0.83. En tal sentido, la escala y 

sus dimensiones presentan una adecuada consistencia interna. 

 

Propiedades psicométricas peruanas de la escala de violencia entre novios: 

 
En la adaptación peruana de Alayo (2017) presentó los siguientes resultados 
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de validez y confiabilidad. Primero, reportó que la consistencia interna global fue de 

α= 0.90 y las dimensiones oscilaron entre α = > 0.75. Por otro lado, la validez a través  

del AFC reportó los siguientes índices: CFI= 0.94; GFI= 0.92; RMSEA= 0.051, 

permitiendo señalar que el modelo estimado cumple con la propuesta teórica con la 

que fue elaborado. 

 
Propiedades psicométricas del estudio piloto: 

 
Inicialmente, se analizó la validez de contenido de la escala CUVINO a través 

de la aplicación de tres jueces expertos, quienes determinaron por unanimidad que 

la prueba es aplicable, en donde el 100% de los ítems eran relevantes, pertinentes y 

coherentes para formar parte del instrumento de medición. Por otro lado, se realizó 

una prueba piloto, en donde se analizó la confiabilidad de la prueba obteniendo un α 

= 0.977, con un lo cual indica que existe un alto nivel de confiabilidad en la medición 

de la prueba con la variable violencia entre novios. 

Ficha técnica 2 

 
Nombre : Cuestionario de autoestima de Rosenberg 

 
Autor : Morris Rosenberg (1965) 

Adaptada al español : Enrique Echeburúa 

Procedencia : Estados Unidos 

Objetivo : Valorar los niveles de autoestima. 

Tipo de aplicación : Individual y colectiva 

Tiempo : 5 a 10 minutos 

 
Estructuración : Presenta 10 ítems el cual valoran dos dimensiones 

Aplicación : 16 años a más 20 
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Reseña Histórica: 

 
Se realizó en Estados Unidos en el año 1965 por Morris Rosenberg, en dónde 

se construyeron 10 ítems en 2 dimensiones como Autoestima positiva y Autoestima 

negativa, se realizó el estudio con el fin de valorar los niveles de autoestima. 

 

Consigna de aplicación: 

 
La aplicación de la prueba es de manera individual o grupal, la cual se resuelve 

en un tiempo aproximado de entre 5 a 10 minutos. Donde los integrantes deben leer 

las preguntas y marcar con un aspa la respuesta que ellos estimen siguiendo la escala 

de Likert. 

 
Propiedades psicométricas originales de la escala de autoestima: 

 

La prueba original tuvo una población de 5024 personas para verificar la 

confiabilidad de la prueba obteniendo como resultado α = 0.88 y en sus dos 

dimensiones presentó los valores de α = 0.76 y α = 0.82, además se obtuvo una 

validez de criterio de 0.55. 

 
Propiedades psicométricas peruanas de la escala de autoestima: 

 
La prueba fue adaptada al español por Echeburúa en 1998, lo cual se realizó la 

versión peruana de Clavijo y Palacios (2019) realizando el estudio con una población 

infinita, teniendo un análisis bidimensional, confirmando el estudio original y 

presentando una confiabilidad con el coeficiente α= > 0.70. 

 

Propiedades psicométricas del estudio piloto: 

 
Primero, se analizó la validez de contenido de la Escala de Autoestima a través 

de la aplicación de tres jueces expertos, quienes determinaron por unanimidad que 

la prueba es aplicable, en donde el 100% de los ítems eran relevantes, pertinentes y 

coherentes para formar parte del instrumento de medición. Por otro lado, se presentó 
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una confiabilidad general luego de realizar una prueba piloto con 44 participantes, en 

donde se obtuvo un α =.782. 

 

3.5. Procedimientos 

 
Para iniciar la investigación se solicitó la autorización de los autores de las 

escalas de estudio, para aplicarlas y no infringir en la autorización por derechos de 

autoría. 

Seguido a ello, se redactó ambos instrumentos de forma por medio de la 

aplicación de Google Forms. Luego de contar con el enlace del formulario, se 

procedió a compartir masivamente por medio de redes sociales (Facebook, 

WhatsApp, entre otros) a jóvenes que tengan las características de la investigación 

dentro de los cuales debían residir en Lima Norte y ser víctimas de violencia. Antes 

de resolver el formulario, los participantes tuvieron conocimiento del objetivo general 

de la investigación y se les presentó el consentimiento informado para decidir si 

participar voluntariamente o no en el estudio. Además, se les dio a conocer la finalidad 

de su participación; es decir, que los datos serían utilizados sólo con propósitos de 

estudio y tratados de manera general, más no como diagnóstico personal u otros fines 

no correspondientes al señalado. Bajo la misma forma de trabajo, los investigadores 

acudieron a diversas zonas de Lima Norte como lo son distritos de Carabayllo, Ancón, 

Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa, Comas, Independencia y Los 

Olivos, esta manera de recolectar los datos presencialmente fue con el propósito de 

recolectar mayor cantidad de encuestados que cumplieran con los criterios de 

inclusión y exclusión anteriormente detallados. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

 
Tras recolectar la muestra de estudio, se procedió a descargar la data de 

respuestas a través de una hoja estadística de Excel, en la cual, antes de ser 

evaluada, se codificaron las respuestas; es decir, se le otorgaron un valor numérico 

según la escala Likert. Seguido a ello, se ingresó dicha data al programa Statistical 

Package for Social Sciences o también conocido como SPSS V.26 para evaluar 
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estadísticamente los resultados. 

 
Con el fin de conocer la prevalencia obtenida en cada variable, se realizó un 

análisis descriptivo por medio de frecuencias y porcentajes con la finalidad de conocer 

y comprender de forma clara la manifestación de los fenómenos en la muestra 

(Rendón-Macías et al., 2016) tanto para la variable violencia entre novios y 

autoestima. Luego, se procedió a identificar por medio de la prueba de normalidad 

que coeficiente de correlación se emplearía Spearman o Pearson según los datos 

paramétricos o no paramétricos con la finalidad de identificar la relación entre las 

variables de estudio. Consiguiente, se realizó el análisis correlacional de las variables, 

determinando si estas son directas o inversas, cabe indicar que a mayor cercanía a 

1 significa una mayor relación de las variables de estudio (Martínez et al., 2009). 

Finalmente, se reportó el tamaño del efecto explicada mediante el coeficiente general 

de determinación (r2) (Caycho-Rodríguez, 2017 y Cohen, 1998). 

 

3.7. Aspectos éticos 

 
La presente investigación se llevó a cabo según lo establecido por el Código de 

Ética Profesional del Psicólogo Peruano en el título III, artículo 24°, por lo cual como 

profesionales de salud, se tomó en cuenta la autorización o consentimiento informado 

previo de los participantes, quienes tuvieron la libertad de aceptar o no formar parte 

del estudio (Colegio de Psicólogos del Perú, 2017). Además, los investigadores 

aseguran no haber falsificado los datos ni alterado los resultados de investigación, lo 

cual permite indicar que el estudio servirá como aporte teórico y práctico en 

contribución de las variables. Y, en base a los criterios nacionales e internacionales 

de ética en investigación, se solicitó el uso de los instrumentos de medición a los 

autores correspondientes; además, se citó y referenció el trabajo oportunamente 

atribuyendo la autoría de las ideas a cada autor correspondiente (American 

Psychological Association [APA], 2020). 

 

Por otro lado, según los principios bioéticos del investigador fue indispensable 

respetar el principio de autonomía en donde los participantes evaluaron 
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voluntariamente su decisión de formar parte o no de la investigación, el principio de 

beneficencia enfatizó la responsabilidad de los investigadores en el desarrollo del 

estudio y, el principio de no maleficencia estuvo presente durante el de la ética, moral 

y el cuidado de la integridad de los participantes de la investigación (Gómez, 2009). 
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IV. RESULTADOS 

 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Tabla 1 

Niveles de frecuencia de la variable Violencia entre novios y sus dimensiones en 

jóvenes de Lima Norte, 2022 

 

Violencia 

entre 

novios 

 
 

D1 

 
 

D2 

 
 

D3 

 
 

D4 

 
 

D5 

 
 

D6 

 
 

D7 

 
 

D8 

Niveles f % f % F % f % f % f % f % f % f % 

Bajo 173 84.8 168 82.4 179 87.7 174 85.3 192 94.1 187 91.7 164 80.4 176 86.3 169 82.8 

Medio 24 11.8 30 14.7 19 9.3 24 11.8 9 4.4 13 6.4 30 14.7 21 10.3 27 13.2 

Alto 7 3.4 6 2.9 6 2.9 6 2.9 3 1.5 4 2.0 10 4.9 7 3.4 8 3.9 

Total 204 100 204 100 204 100 204 100 204 100 204 100 204 100 204 100 204 100 

Nota. f= Frecuencia absoluta, D= dimensiones de la variable, D1= Coerción, D2= Sexual, D3= 
Género, D4= Instrumental, D5= Físico, D6= Desapego, D7= Humillación, D8= Castigo Emocional 

 
 

En la Tabla 1, se reporta que el 84.8% de jóvenes tiene bajo nivel de violencia entre 

novios; es decir, no presentan comportamientos que generan diversos niveles de 

molestia o sufriendo sobre la víctima ejercida por su propia pareja (Rodríguez- 

Franco et al. 2007) el 11.8% nivel medio y el 3.4% nivel alto de violencia. Dentro 

de las dimensiones, en Coerción, el 82.4% presentó un nivel bajo, el 14.7% nivel 

medio y el 2.9% nivel alto. En la dimensión Sexual, el 87.7% reportó niveles bajos 

de violencia, el 9.3% medio y 2.9% un nivel bajo. En la dimensión Género, el 85.3% 

percibe este tipo de violencia en nivel bajo, el 11.8% medio y el 2.9% alto. En la 

dimensión Instrumental, el 94.1% presentó niveles bajos, el 4.4% nivel medio y el 

1.5% niveles altos. En la dimensión Físico, el 91.7% reportó niveles altos de 

violencia, el 6.4% niveles medio y el 2.0% alto. En la dimensión Desapego, el 80.4% 

presentó niveles bajos de violencia, el 14.7% medio y 4.9% alto. En la dimensión 

Humillación, el 86.3% indicó un nivel bajo de violencia, el 103% nivel medio u 3.4% 

alto. Por último, la dimensión Castigo Emocional presentó un 82.8% nivel bajo de 

violencia, el 13.2% medio y 3.9% alto en dicha dimensión. 
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Tabla 2 

Niveles de frecuencia de la variable Autoestima y sus dimensiones en jóvenes de 

Lima Norte, 2022 

Autoestima D1  D2 

Niveles F % F % f % 

Bajo 0 .0 1 .5 23 11.3 

Medio 115 68.1 34 16.7 139 68.1 

Alto 89 43.6 169 82.8 42 20.6 

Total 204 100 204 100 204 100 
Nota. f= Frecuencia absoluta, D= dimensiones de la variable, D1= Autoestima Positiva, D2= 
Autoestima Negativa 

 
 

En base a los resultados obtenidos, en la Tabla 2 se señala que el 68.1% de 

encuestados presenta un nivel alto de autoestima; es decir, tienen una percepción 

adecuada de sí mismos, el cual presenta serenidad y no están catalogadas como 

conductas de riesgo que afectan su integridad (Rosenberg, 1965) mientras que el 

68.1% un nivel medio de autoestima. En el caso de la autoestima positiva, el 82.8% 

de encuestados presentan un nivel alto, el 16.7% un nivel medio y el 0.5% un nivel 

bajo. Y, en la autoestima inversa, el 20.6% de jóvenes presentan un nivel alto, el 

68.1% un nivel medio y el 11.3% un nivel bajo. 

 

 
PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Tabla 3 

Prueba de normalidad de la variable violencia entre novios y autoestima 
 

  Shapiro-Wilk  

 Estadístico gl Sig. 

Violencia entre novios .753 204 .000 

Autoestima .980 204 .005 

 

En la Tabla 3, se observa que en base a la prueba de normalidad de Shapiro- 

Wilk en la variable Violencia entre novios y la variable Autoestima obtuvieron un valor 

p< .000 y p< .005 respectivamente, cumpliendo con el mínimo esperado (p<.05). 
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Según, Flores et al. (2019) recomiendan emplear el test de Shapiro-Wilk, pues 

dentro de su análisis reporta resultados con una potencia elevada e independiente 

del tamaño muestral usado; siendo necesario para las pruebas no paramétricas. 

 

Tabla 4 

Correlación entre la variable violencia entre novios y autoestima 
 
 

  Autoestima 

 rs -.389 

Violencia entre novios 
p .000 

 r2 .151 

 n 204 

Nota. rs= Coeficiente de correlación de Spearman, p= significancia, r2= tamaño del efecto, n= 

muestra de estudio 

En la Tabla 4, se observa la correlación de violencia entre novios y 

autoestima,  en  donde  se  reportó  una  correlación  moderada  inversa  (rs        =  -.389) 

corroborado por la significancia estadística (p< .000); es decir, la violencia afecta de 

manera directa o indirectamente en la autoestima, en donde a mayor sea el grado 

de exposición de violencia ejercida por la pareja, menor será la autoestima en las 

víctimas (Castillo et al., 2018); por último, un tamaño del efecto pequeño (r2 = .151) 

lo cual señala que la correlación presenta una magnitud estadística mínima en el 

coeficiente obtenido (Cohen, 1998). 

 

Tabla 5 

Correlación entre la variable violencia entre novios y la dimensión positiva de 

autoestima 

  Autoestima Positiva 

 rs -.448 

Violencia entre novios 
p .000 

 r2 .200 

 n 204 

Nota. rs= Coeficiente de correlación de Spearman, p= significancia, r2= tamaño del efecto, n= 

muestra de estudio 
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En la Tabla 5, se observa la correlación entre la violencia entre novios y 

dimensión positiva de la variable autoestima (rs    = -.448) este resultado indica que 

existe correlación moderada inversa, corroborado por el nivel de significancia de p< 

,000; es decir, al estar expuestos a la violencia genera en la víctima efectos 

perjudiciales a la personalidad, integridad y autoestima (Pimenta, 2020) pues a 

mayor exposición de violencia en el ámbito amoroso, mejor será la autoestima 

positiva presentada en la víctima; y, por último, un tamaño del efecto pequeño (r2 = 

.200) lo cual señala que la correlación presenta una magnitud estadística mínima en 

el coeficiente obtenido (Cohen, 1998). 

 

Tabla 6 

Correlación entre la variable violencia entre novios y la dimensión negativa de 

autoestima 

  Autoestima Negativa 

 rs -.265 

Violencia entre novios 
p .003 

 r2 .070 

 n 204 

Nota. rs= Coeficiente de correlación de Spearman, p= significancia, r2= tamaño del efecto, n= 

muestra de estudio 

En la Tabla 6, se observa la correlación entre violencia entre novios y 

dimensión negativa de la autoestima  (rs    =  -.265)  el  cual  señala  que  existe  una 

correlación débil inversa, corroborado por el nivel de significancia de p< .003; es 

decir, el factor negativo de la autoestima puede resultar sentimientos de malestar e 

inconformidad con ellos mismos (Zenteno, 2017) y en tal sentido, a mayor exposición 

de violencia entre novios, se presentará en menor grado la autoestima negativa en 

la población de estudio; por último, un tamaño del efecto pequeño (r2 = .070) lo cual 

señala que la correlación presenta una magnitud estadística mínima en el coeficiente 

obtenido (Cohen, 1998). 
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V. DISCUSIÓN 
 

Ante la situación actual y los múltiples casos reportados de violencia, esta 

investigación recopiló información teórica y estadísticas de los jóvenes de Lima 

Norte en función a la problemática en mención. El Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (2022) señaló que las llamadas a la Línea 100 

incrementaron de 13 000 llamadas en febrero de 2020 a 26 000 en julio del mismo 

año. Además, el INEI (2019) reportó que, en Perú el 63.2% de las mujeres de 15 a 

49 años de han sido víctimas de violencia dentro de su entorno familiar por parte. 

Así también, el INEI (2018) emitió en su informe que, dentro de la violencia ejercida 

por el esposo o compañero se reportaron que el 30.7% de las víctimas sufrieron 

violencia física, el 58.9% psicológica o verbal y el 6.8% violencia sexual. Como se 

viene anticipando, todo tipo de violencia de género afecta en la autoestima; es 

decir, a mayor violencia menor será el nivel de autoestima en las víctimas (Guijarro, 

2021) por lo cual, se planteó determinar cuál es la relación entre violencia entre 

novios y autoestima en jóvenes para confirmar dichos supuestos teóricos en la 

población de estudio. 

 

Ante el objetivo general planteado, se determinó la relación entre violencia entre 

novios y autoestima en jóvenes de Lima Norte, 2022, obteniendo como resultados 

una correlación moderada inversa (rs = -.389) significativa (p< .000) y con un tamaño 

del efecto (r2 = .151) de magnitud pequeña. Lo reportado se corrobora con la 

investigación de Gallegos et al. (2019) quienes al término de su estudio obtuvieron 

una correlación inversa entre la autoestima y la violencia psicológica hacia las 

mujeres generado por sus relaciones de pareja (rho= –.106). Desde el abordaje 

psicológico, Castillo et al. (2018) señalan que todo tipo de violencia afecta de manera 

directa o indirectamente en la autoestima, pues la manera de valorarse disminuye al 

pasar el tiempo y en plena convivencia con su agresor, puesto que es la autoestima 

la cual se genera dentro del entorno social, familiar y de pareja. En este sentido, los 

resultados implican que a mayor sea el grado de exposición de violencia ejercida 

por la pareja, menor será la autoestima en los jóvenes de Lima Norte. 
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En cuanto a los objetivos específicos propuestos, primero se describieron los niveles 

de violencia entre novios en jóvenes de Lima Norte, obteniendo que el 84.8% de 

jóvenes tienen bajo nivel de violencia entre novios, el 11.8% nivel medio y el 3.4% 

nivel alto; además en las dimensiones de violencia entre novios (Coerción, Sexual, 

Instrumental, Desapego, Humillación y Castigo Emocional) el reporte osciló entre el 

80.4% a 94.1% en niveles bajos sobre violencia. Según lo señalado se corrobora 

con la investigación Gallegos et al. (2019) quienes reportaron mayormente un nivel 

bajo de haber sufrido violencia (47%) el resto indicó niveles medios (21%) y altos 

(32%). Dentro de la psicología, autores como Rodríguez-Franco et al. (2017) 

señalan que la violencia en el noviazgo se le considera como el acto de ejercer poder 

sobre la pareja, generando daño o control sin su propia voluntad. En tal sentido, los 

resultados permiten reconocer que la población de estudio presenta en su mayoría 

bajos niveles de violencia; sin embargo, es preciso indicar que quienes sí lo 

presentan pueden generar afectaciones en su autoestima, tal como se viene 

indicando. 

También, en el segundo objetivo se describieron los niveles de autoestima en 

jóvenes de Lima Norte obteniendo que el 63.2% de encuestados presenta un nivel 

alto de autoestima, el 36.3% un nivel medio y el 0.5% un nivel bajo en autoestima. 

En el caso de la autoestima positiva, el 82.8% de encuestados presentan un nivel 

alto, el 16.7% un nivel medio y el 0.5% un nivel bajo. Y, en la autoestima negativa, 

el 20.6% de jóvenes presentan un nivel alto, el 68.1% un nivel medio y el 11.3% 

un nivel bajo. Lo reportado se discute con la investigación de Gallegos et al. (2019) 

quienes reportaron que las encuestadas presentaron mayormente autoestima 

baja (39%) autoestima media (30%) y alta (31%). Por otro lado, se corrobora con 

la investigación de Peralta et al. (2018) quienes reportaron un mayor porcentaje 

alto de autoestima den los encuestados (66.6%) seguido de un nivel medio (25%) 

y un nivel bajo (8.8%). A nivel psicológico, la construcción de la autoestima se 

establece al inicio de la infancia, la cual se desarrolla y cambia a lo largo de la 

vida, siendo mediado por las diferentes circunstancia que vive el individuo, de esta 

manera se entiende que si bien no se puede disponer cambiar la autoestima de 
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manera intencional, hay contextos que facilitan al sujeto a moldearla desde una 

perspectiva más saludable (López et al., 2021 y Falcón et al., 2018). Los 

resultados permiten reconocer que la población de estudio presenta en su mayoría 

niveles altos de autoestima, los cuales pueden servir como factores protectores 

para prevenir diversas problemáticas sociales. 

 

Tercero, se comprobó la relación entre violencia entre novios y la dimensión positiva 

de autoestima en jóvenes de Lima Norte, en donde se reportó una correlación 

moderada inversa (rs = -.448) significativa (p< .000) y, un tamaño del efecto (r2 = 

.200) con magnitud pequeña. Lo expuesto se corrobora con la investigación de Villa 

et al. (2017) quienes señalan una relación inversa entre la autoestima y la violencia 

entre novios (r= -.158). Desde la postura psicológica de Rosenberg (1965) señala 

que la autoestima positiva está relacionada a la percepción adecuada de la persona, 

el cual presenta serenidad y no están catalogadas como conductas de riesgo que 

afectan su integridad; sin embargo, al estar inmerso en un espacio de violencia, 

genera que la víctima considere un ser inútil y fracasada, generando como 

consecuencias problemas mentales y múltiples riesgos sociales en su vida presente 

y futura (Castillo et al., 2018). Esto permite señalar que, a mayor exposición de 

violencia en el ámbito amoroso, menor será la autoestima positiva presentada en la 

víctima. 

 

Por último, se comprobó la relación entre violencia entre novios y la dimensión 

negativa de autoestima en jóvenes de Lima Norte, en donde se obtuvo una 

correlación débil inversa (rs = -.265) significativa (p< .003) y con un tamaño del efecto 

(r2 = .070) con magnitud pequeña. Los resultados se corroboran con la investigación 

de Nava et al. (2017) quienes reportaron que existe relación entre la violencia de 

pareja y la autoestima baja (p < .000; r2  = .0.47) con una magnitud media entre la 

correlación. En el ámbito psicológico, Rosenberg (1965) señala que la autoestima 

negativa se relaciona con la devaluación personal, influye con casos de depresión y 

es catalogada conductas de riesgo. En tal sentido, a mayor exposición de violencia 

entre novios, se presentará en menor grado la autoestima negativa en la población 

https://www.redalyc.org/journal/5177/517768198002/html/#B19
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de estudio. 

 
Dentro de las limitaciones presentadas en el desarrollo de la investigación, se 

reporta que el muestreo no fue representativo; es decir, tanto el número total de 

participantes y la forma de seleccionarlos no cumplió con la característica de 

probabilidad. Asimismo, no se analizó las variables sociodemográficas de la 

muestra, lo cual no permitió conocer que características contaban las personas que 

eran víctimas de violencia. De igual forma, al realizar el estudio se careció de una 

gama amplia de estudios recientes a nivel teórico y estadísticos de las variables. 

Finalmente, se presentaron limitaciones en la recolección de la muestra, pues se 

carecía de jóvenes víctimas de violencia por parte de sus novios, interesados en 

formar parte de la investigación. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

1. Se determinó una correlación inversa moderada, estadísticamente significativa 

y con un tamaño de efecto mínimo entre la violencia entre novios y la autoestima 

en jóvenes de Lima Norte, 2022. 

2. Se determinó que, en la muestra de estudio, prevalece un nivel bajo en violencia 

entre novios; además, dentro de sus dimensiones (Coerción, Sexual, 

Instrumental, Desapego, Humillación y Castigo Emocional) también se reportó 

prevalencia en niveles bajos. 

 
3. Se determinó que, en la muestra de estudio, se reportó un mayor índice alto en 

la variable de autoestima, al igual que en la dimensión positiva de la variable; 

por lo contrario, la dimensión autoestima negativa presentó su mayoría en un 

nivel medio. 

 
4. Se determinó una correlación inversa moderada, estadísticamente significativa 

y con un tamaño de efecto mínimo entre la violencia entre novios y la dimensión 

positiva de autoestima en jóvenes de Lima Norte, 2022. 

 
5. Se determinó una correlación débil inversa, estadísticamente significativa y con 

un tamaño de efecto mínimo entre la violencia entre novios y la dimensión 

negativa de autoestima en jóvenes de Lima Norte, 2022. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda en futuras investigaciones utilizar una variable mediadora, 

como, por ejemplo, micromachismo, justificación de la violencia, apego, entre 

otros, que permitan reconocer el control completo o parcial dentro de la 

correlación entre la violencia entre novios y autoestima, y de esta manera 

establecer tratamientos o programas de intervención en beneficio de la 

población. 

 
2. Para futuros estudios se recomienda obtener una muestra mayor de jóvenes 

que reporten índices altos o medios de violencia y de esta manera analizar las 

variables sociodemográficas para reconocer las características que prevalecen. 

 
3. Se recomienda realizar estudios comparativos en donde se permita conocer si 

la condición de tener novio(a) influye dentro de la variable de autoestima de los 

jóvenes. 

 
4. Se recomienda en futuras investigaciones identificar que otras variables se ven 

afectadas ante la presencia de la violencia entre novios, como por ejemplo 

variables de ámbito educativo (rendimiento académico, autoeficacia académica, 

motivación académica, entre otros) o del ámbito clínico (ansiedad, depresión, 

entre otros) características de la edad de la población de estudio. 

 
5. Para otros estudios, se sugiere analizar otras variables que podrían obtener 

una correlación de manera más intensa e inversa con la variable violencia entre 

novios, como lo puede ser la dependencia emocional, sexismo ambivalente, 

entre otros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Ítems 
Escala de 
medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Violencia entre 

novios 

Es un conjunto de comportamientos 
relacionados con el desapego, 
sexualidad, coerción, humillación, 
género, daño físico, instrumental y 
castigo emocional que causan 
diversos grados de molestia sobre 
la víctima (Rodríguez-Franco et al. 
2007). 

El Cuestionario de Violencia entre 
Novios (CUVINO) cuenta con 42 
ítems cuyas opciones de respuesta 
son de es de tipo Likert en donde: 0 
= Nunca, 1 = A veces, 2 = 
Frecuentemente, 3 = Habitualmente 
y 4 = Casi siempre 

 
Coerción 

 
1, 9, 17, 25, 38 y 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
Sexual 

 
2, 10, 18, 26, 34 y 39 

 
Género 

 
3, 11, 19, 27 y 35 

 
Instrumental 

 
4, 12, 20 y 28 

 
Físico 

 
5, 13, 21 y 29 

 
Desapego 

 
6, 14, 22, 30, 32, 33 y 37 

 
Humillación 

 
7, 15, 23, 31, 36, 40 y 41 



 

 
    

Castigo emocional 

 
8, 16 y 24 

 

 
 
 

 
Autoestima 

 
La autoestima es un evento 
psicológico y social, que puede 
producir actitudes de manera 
positiva o negativa hacia el individuo 
y los sentimientos, pensamiento y 
sensaciones que pueden tener 
sobre ellos mismos (Zenteno, 2017) 

La Escala de Autoestima de 
Rosenberg que presenta 10 ítems, 
con una evaluación de respuesta 
mediante la escala de Likert, cuyas 
opciones de respuesta son: “0 = 
Nunca, 1 = A veces, 2 = 
Frecuentemente, 3 = 
Habitualmente y 4 = Casi siempre”. 

 

Autoestima Positiva 

 
1,2,3,4,5 

 
 
 

 
Ordinal  

 
Autoestima Negativa 

 
 

6,7,8,9,10 



 

 

ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 
 General General Variable 1: Violencia entre novios  

 
 

Existe relación significativa entre la 

violencia entre novios y autoestima 

en jóvenes de Lima Norte, 2022. 

 
 

Determinar la relación entre la violencia 

entre novios y la autoestima en jóvenes de 

Lima Norte, 2022 

Dimensiones Ítems 

Coerción 

Sexual 
Género 

Instrumental 

 
Diseño: No 

experimental y 
transversal. 

Nivel: Descriptivo 

 

Específicos 
Específicos

 

Físico 
Desapego 

Humillación 
Castigo emocional 

1 al 42 – correlacional. 

 
 
 
 

POBLACIÓN- 
¿Cuál es la 
relación entre 
la violencia 

Variable 2: Autoestima 
MUESTRA 

N= 2,627.6 mil 
habitantes 

entre novios y 
la autoestima 
en jóvenes de 
Lima Norte, 
2022? 

Existe relación significativa entre la 

violencia entre novios y la dimensión 

social de autoestima en jóvenes de 

Lima Norte, 2022, Existe relación 

significativa entre la violencia entre 

novios y la dimensión familiar de 
autoestima   en   jóvenes   de   Lima 

Describir los niveles de violencia entre 

novios en jóvenes de Lima Norte 

 
Describir los niveles de autoestima en 

jóvenes de Lima Norte 

Comprobar la relación entre violencia entre 
novios y la dimensión positiva de autoestima 

Dimensiones Ítems n= 204 

 
 
 
 

Instrumentos 

Norte, 2022. en jóvenes de Lima Norte. 
 

Comprobar la relación entre violencia entre 
novios y la dimensión negativa de 
autoestima en jóvenes de Lima Norte. 

Autoestima Positiva 

Autoestima Negativa 
1 al 10 

-Escala de 
Violencia Entre 
Novios 
- Escala de 
Autoestima de 
Rosenberg 

 
 
 

 



 

 
 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS 

ESCALA DE VIOLENCIA ENTRE NOVIOS 

(Rodríguez-Franco et al., 2007) 

 

 
Se brinda la prueba y se le indica que responda todas las preguntas planteadas con 

absoluta seriedad y sinceridad. 

Marque (X) con la respuesta que le corresponda, la información que usted proporcione 

es estrictamente confidencial: 

 

 

1 2 3 4 5 

Nunca A veces Frecuentemente Habitualmente Casi Siempre 

 

 

 
1. 

Pone a prueba tu amor, poniéndote trampas para comprobar si le 

engañas, le quieres o si le eres fiel 

     

2. Te sientes obligada/o a mantener sexo      

3. Se burla acerca de las mujeres u hombres en general      

4. Te ha robado      

5. Te ha golpeado      

 
6. 

Es cumplidor/a con el estudio, pero llega tarde a las citas, no cumple 

lo prometido y se muestra irresponsable contigo 

     

7. Te humilla en público      

8. Te niega sexo o afecto como forma de enfadarse      

9. Te habla sobre relaciones que imagina que tienes      

10. Insiste en tocamientos que no te son agradables y que tú no quieres      



 

 

11. 

Piensa que los del otro sexo son inferiores y manifiesta que deben 

obedecer a los hombres (o mujeres) o no lo dice, pero actúa de 

acuerdo con este principio 

     

12. Te quita las llaves del coche o el dinero      

13. Te ha abofeteado, empujado o zarandeado      

 
14. 

No reconoce su responsabilidad sobre la relación de pareja, ni 

sobre lo que os sucede a ambos 

     

15. Te critica, subestima tu forma de ser, o humilla tu amor propio      

16. Te niega apoyo, afecto o aprecio como forma de castigarte      

17. Te amenaza con suicidarse o hacerse daño si lo/la dejas      

18. Te ha tratado como un objeto sexual      

19. Ha ridiculizado o insultado a las mujeres u hombres como grupo      

20. Ha lanzado objetos contundentes contra ti      

21. Te ha herido con algún objeto      

 
22. 

Impone reglas sobre la relación (días, horarios, tipos de salidas) de 

acuerdo con su conveniencia exclusiva 

     

23. Ridiculiza tu forma de expresarte      

24. Amenaza con abandonarte      

25. Te ha retenido para que no te vayas      

26. Te sientes forzado/a a realizar determinados actos sexuales      

27. Ha bromeado o desprestigiado tu condición de mujer / hombre      

28. Te ha hecho endeudar      

29. Estropea objetos muy queridos por ti      

30. Ha ignorado tus sentimientos      

31. Te critica, te insulta o grita      



 

 
32. 

Deja de hablarte o desaparece durante por varios días, sin dar 

explicaciones, como manera de demostrar su enfado 

     

33. Te manipula con mentiras      

34. No ha tenido en cuenta tus sentimientos sobre el sexo      

35. Sientes que critica injustamente tu sexualidad      

36. Te insulta en presencia de amigos o familiares      

37. Ha rehusado ayudarte cuando de verdad lo necesitabas      

 

38 

Invade tu espacio (escucha la radio muy fuerte cuando estás 

estudiando, te interrumpe cuando estás solo/a…) o privacidad (abre 

cartas dirigidas a ti, escucha tus conversaciones telefónicas…) 

     

39. Te fuerza a desnudarte cuando tu no quieres      

40. Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o clase social      

41. Te ridiculiza o insulta por las ideas que mantienes      

 
42. 

Sientes que no puedes discutir con él / ella, porque está casi 

siempre enfadado/a contigo 

     



 

ESCALA DE ROSENBERG 

(Morris Rosenberg, 1965; Enrique Echeburúa 1995) 

 

 
Se brinda la prueba y se le indica que responda todas las preguntas planteadas con 

absoluta seriedad y sinceridad. 

Marque con (X) la respuesta: 

 

 
1= Muy de acuerdo 2= De acuerdo 3= En Desacuerdo 4= Muy en desacuerdo 

 

 1 2 3 4 

1. Siento que soy una persona digna de 
aprecio, al menos en igual medida que los 
demás. 

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades 
buenas. 

    

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien 
como la mayoría de la gente. 

    

4. Tengo una actitud positiva hacia mí 
mismo/a. 

    

5. En general estoy satisfecho/a de mí 
mismo/a. 

    

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar 
orgulloso/a. 

    

7. En general, me inclino a pensar que soy un 
fracasado/a. 

    

8. Me gustaría poder sentir más respeto por 
mí mismo. 

    

9. Hay veces que realmente pienso que soy 
un inútil. 

    

10. A veces creo que no soy buena persona.     



 

ANEXO 4: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUECES EXPERTOS 
 
 
 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

ANEXO 5: AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTRUMENTOS 

 

 
AUTORIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE VIOLENCIA ENTRE NOVIOS (CUVINO) 

 
 
 



 

AUTORIZACIÓN LA ESCALA AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 
 
 
 

 

 
 

URL: https://socy.umd.edu/about-us/rosenberg-self-esteem-scal 



 

 

ANEXO 7: EVIDENCIA DE APROBACIÓN DEL CURSO DE CONDUCTA RESPONSABLE 
DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 8: FORMULARIO VIRTUAL 
 

 

 
 
 
 

 
URL: https://forms.gle/whUCvqBcsmazEmQm8 

https://forms.gle/whUCvqBcsmazEmQm8


FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, POMAHUACRE CARHUAYAL JUAN WALTER, docente de la FACULTAD DE

CIENCIAS DE LA SALUD de la escuela profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD
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