
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

Desconexión moral y violencia en parejas jóvenes post 

pandemia en Lima Metropolitana, 2022 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Licenciada en Psicología 

ASESORA: 

Mag.Barahona Rojas, Katherine Grace (orcid.org/ 0000-0001-7870-9130) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Violencia  

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos 

sus niveles  

LIMA - PERÚ 

2023

AUTORAS: 

Bendezu Mejia, Lucia (orcid.org/0000-0002-5744-8645) 

Tapia Suazo, Dina Veronika (orcid.org/0000-0002-5693-7316) 



ii 

Dedicatoria 

A nuestras madres, a nuestros 

hermanos y hermanas por la motivación 

constante y el apoyo brindado en 

nuestra etapa académica.  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Agradecimiento 

A nuestra asesora, Katherine Barahona, 

por su orientación y disponibilidad 

constante. 

A nuestra familia, por depositar su 

confianza en nosotras y su apoyo en 

este trayecto.  

A nuestra casa de estudio, por el 

proceso de aprendizaje e impartirnos 

valores éticos de nuestra profesión. 



iv 

Índice de contenidos 

Pág. 

Carátula .............................................................................................................. i 

Dedicatoria ......................................................................................................... ii 

Agradecimiento ................................................................................................. iii 

Índice de contenidos ......................................................................................... iv 

Índice de tablas .................................................................................................. v 

Índice de gráficos y figuras................................................................................ vi 

Resumen ......................................................................................................... vii 

Abstract ............................................................................................................viii 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 

II. MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 5 

III.METODOLOGIA ..........................................................................................13 

3.1. Tipo y diseño de investigación ...............................................................13 

3.2. Variable y operacionalización.................................................................13 

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis................................14 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ..................................16 

3.5. Procedimientos ......................................................................................18 

3.6. Método de análisis de datos ..................................................................19 

3.7. Aspectos éticos ......................................................................................19 

IV.RESULTADOS ............................................................................................ 21 

V. DISCUSIÓN ................................................................................................. 29 

VI. CONCLUSIONES ....................................................................................... 35 

VII. RECOMENDACIONES .............................................................................. 36 

REFERENCIAS ............................................................................................... 37 

ANEXOS .......................................................................................................... 49 



v 

Índice de tablas 

Pág. 

Tabla 1 Descripción de la muestra ................................................................... 15 

Tabla 2 Desconexión moral y violencia en parejas jóvenes post pandemia en 

Lima Metropolitana........................................................................................... 21 

Tabla 3 Desconexión moral y coerción en parejas jóvenes post pandemia en 

Lima Metropolitana........................................................................................... 22 

Tabla 4 Desconexión moral y desapego en parejas jóvenes post pandemia en 

Lima Metropolitana........................................................................................... 23 

Tabla 5 Desconexión moral y maltrato físico en parejas jóvenes post pandemia 

en Lima Metropolitana ...................................................................................... 24 

Tabla 6 Desconexión moral y humillación en parejas jóvenes post pandemia en 

Lima Metropolitana........................................................................................... 25 

Tabla 7 Desconexión moral y violencia sexual en parejas jóvenes post pandemia 

en Lima Metropolitana ...................................................................................... 26 

Tabla 8 Niveles de desconexión moral en parejas jóvenes post pandemia en 

Lima Metropolitana........................................................................................... 27 

Tabla 9 Niveles de violencia en parejas jóvenes post pandemia en Lima 

Metropolitana ................................................................................................... 28 

Tabla 10 Matriz de consistencia ....................................................................... 49 

Tabla 11 Matriz de Operacionalización de las Variables .................................. 52 

Tabla 12 Confiabilidad por Consistencia Interna (MMDS-S)............................. 65 

Tabla 13 Confiabilidad por Consistencia Interna (DVQ-R) ............................... 67 

Tabla 14 Prueba de normalidad de desconexión moral .................................... 69 

Tabla 15 Prueba de normalidad de violencia en parejas .................................. 69 

Tabla 16 Procesamiento de casos MMDS-S .................................................... 70 

Tabla 17 Fiabilidad MMDS-S ........................................................................... 70 

Tabla 18 Procesamiento de casos DVQ-R ....................................................... 71 

Tabla 19 Fiabilidad DVQ-R .............................................................................. 71 



vi 

Índice de gráficos y figuras 

Pág. 

Figura 1. Confiabilidad por Consistencia Interna (MMDS-S) ............................ 66 

Figura 2. Confiabilidad por Consistencia Interna (DVQ-R) ............................... 68 

file:///C:/Users/Lucia/Desktop/turnitin%20(%20esta%20si%20).docx%23_Toc124790495
file:///C:/Users/Lucia/Desktop/turnitin%20(%20esta%20si%20).docx%23_Toc124790496


vii 

Resumen 

La presente investigación se planteó como objetivo analizar la relación entre 

desconexión moral y violencia en parejas jóvenes post pandemia en Lima 

Metropolitana, 2022. El estudio fue elaborado con un enfoque cuantitativo, de 

tipo aplicada, diseño no experimental, de corte transversal a su vez descriptiva 

correlacional. La muestra la conformaron 467 jóvenes de ambos sexos, en una 

relación de pareja actual o no mayor de 6 meses atrás cuyas edades oscilan 

entre los 18-30 años. Los instrumentos empleados para la recolección de datos 

fueron: la Escala de Mecanismos de Desconexión Moral (MMDS-S) de Rubio, 

Amor y Carrasco (2017) y el Cuestionario de violencia entre novios-revisado 

(DVQ-R) de Rodríguez-Díaz et al.  (2016). Los resultados obtenidos 

evidenciaron que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

desconexión moral y la violencia en parejas (p= 0.000<0.05). De igual manera, 

el coeficiente Rho de Spearman (.404) indicó que la relación entre estos 

constructos fue moderada. 

Palabras clave: Desconexión moral, violencia en parejas, jóvenes 



viii 

Abstract 

The objective of this research was to analyze the relationship between moral 

disconnection and violence in young post-pandemic couples in Metropolitan 

Lima, 2022. The study was prepared with a quantitative approach, of an applied 

type, non-experimental design, cross-sectional in turn descriptive. Correlational. 

The sample was made up of 467 young people of both sexes, in a current 

relationship or not more than 6 months ago, whose ages range from 18-30 years. 

The instruments used for data collection were: the Moral Disconnection 

Mechanisms Scale (MMDS-S) by Rubio, Amor and Carrasco (2017) and the 

Dating Violence Questionnaire-revised (DVQ-R) by Rodríguez-Díaz et al. to the. 

(2016). the results obtained showed that there is a statistically significant 

relationship between moral disengagement and violence in couples (p= 

0.000<0.05). Similarly, Spearman's Rho coefficient (.404) indicated that the 

relationship between these constructs was moderate. 

Keywords: Moral disconnection, violence in couples, you
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I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el tema desconexión moral ha cobrado interés en el 

campo de las ciencias sociales, en un intento de comprender la conducta violenta 

(Kokkinos y Kipritsi, 2017); puesto que estas necesitan de una planificación 

cognitiva para evadir responsabilidades y sanciones impuestas por la sociedad 

(Giulio et al., 2018).En la actualidad la violencia está impregnada en la sociedad 

en general (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2016); una 

de sus manifestaciones estructurales es la violencia en parejas jóvenes (Muñoz 

y Echeburúa, 2016). Los comportamientos agresivos psicológicos, físicos y 

verbales, que se puedan presentar en la relación, se basan en una estructura de 

poder (Pérez et al., 2018). En la cual, la humillación, las ofensas se vuelven algo 

cotidiano en la relación, generando una agresión mutua (Hilario et al., 2020). La 

violencia que presentan las parejas se convierten en una problemática 

psicosocial de gran impacto (Muñoz y Echeburúa, 2016). Este fenómeno social 

tuvo un aumento de incidencias a nivel mundial durante y luego de la pandemia 

(González y Quintero, 2021). Se debe considerar que, el gobierno del Perú 

declara oficialmente el fin del estado de emergencia nacional en octubre del 2022 

a través, del Decreto Supremo n.° 130-2022-PCM (Ministerio de Salud [MINSA], 

2022). 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2021) menciona que a 

nivel mundial un 30% de féminas fueron víctimas de algún patrón de abuso 

perpetrado por su compañero sentimental. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020) revela que 

países como México, China, Brasil, Bolivia y Argentina, reportaron aumentos 

considerables de casos de agresión en parejas, en comparación con años 

anteriores. A inicios del 2020 en Colombia los reportes de casos ascendieron en 

un 51%. Países como Honduras y Ecuador reportaron que durante el período del 

2020 las víctimas de violencia agotaron las casas de refugio y acogida ante el 

incremento de la demanda (Montero-Medina et al., 2020). El Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI, 2022) publicó que un 54.9% de damas 

sufrieron algún tipo de agresión por su pareja, durante el período 2016 al 2020 

un 63.3% de ellas manifestaron haber sufrido algún tipo de agresión. 

En ese contexto, resulta adecuado investigar la relación de ambas 

variables en parejas jóvenes post pandemia; antecedentes previos evidenciaron 
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que las personas emplean procesos de desvinculación moral para justificar 

conductas agresivas (Soares et al., 2018; Paciello et al., 2017; Barnes y Leavitt, 

2010; Rubio-Garay et al., 2017) repercutiendo en la manifestación de 

comportamientos violentos en las relaciones sentimentales (Cuadrado-Gordillo 

et al., 2020). El contexto actual desencadenado por el Covid-19 incrementó la 

tensión violenta en las relaciones íntimas (Hawie, 2021) dando paso a valores 

morales contrapuestos y diversos (Barreiro, 2020). El análisis de ambas 

variables cobró interés en los últimos años (Rubio-Garay et al., 2017; Soares et 

al., 2018) sobre todo en poblaciones jóvenes (Rubio-Garay, 2016). Kohlberg 

refiere que un individuo alcanza la etapa del desarrollo moral pasado los 20 años, 

producto de la interacción social permitiéndole evaluar lo correcto e incorrecto 

(Sandoval et al., 2019). Pese a ello, se desconoce el impacto de ambas variables 

en las parejas post pandemia. 

Se realizó una búsqueda en el Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación (RENATI) en la cual se halló 2 tesis acerca de la primera variable 

y 71 de la segunda variable en los últimos cinco años. Sin embargo, ninguna 

aborda la relación conjunta de ambas variables post pandemia. Algunas 

investigaciones realizadas de forma independiente en el extranjero han 

demostrado que desconexión moral se encuentra relacionada con acciones 

violentas en las parejas jóvenes (Caro, 2018; Soares et al., 2018; Rubio-Garay 

et al., 2019; Gómez y Narváez, 2019, Cuadrado -Gordillo et al., 2020). En el 

contexto nacional no se encontraron estudios con estas variables luego de la 

pandemia. 

La desconexión moral está asociada en gran medida a los rasgos y 

comportamientos agresivos (Caprara et al., 2017). Diversas investigaciones han 

puesto en evidencia que la desconexión moral constituye el pilar de la 

racionalización para justificar la agresión (Soares et al., 2018). Así mismo, las 

relaciones interpersonales íntimas pueden propiciar el ejercicio del abuso y el 

poder afectando de manera significativa a los involucrados (Rodríguez et al., 

2018). La agresión que se da en las relaciones representa una problemática 

social generando un impacto en la salud emocional en los involucrados a corto y 

largo plazo (Muñoz y Benítez ,2017) la cual se puede manifestar de manera 

unidireccional o bidireccional (Rozo-Sánchez et al., 2019). A pesar de ello, en el 
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contexto peruano no se evidenciaron trabajos de investigación que revelen la 

relación de ambas variables en parejas jóvenes post pandemia. 

Con lo expuesto, nos formulamos la siguiente interrogante: ¿Qué relación 

existe entre desconexión moral y violencia en parejas jóvenes post pandemia en 

Lima Metropolitana, 2022?  

Justificación teórica, la investigación pretende dar a conocer las 

manifestaciones de ambas variables, la primera variable está relacionada a la 

violencia en parejas.  Rubio-Garay et al. (2019) indican que los patrones de 

violencia en las parejas están relacionados significativamente con la primera 

variable.  A nivel metodológico, los instrumentos empleados fueron procesados 

permitiendo mostrar evidencias de confiabilidad y validez de la muestra; los 

resultados que se obtuvieron podrán ser empleados como antecedente a 

investigaciones posteriores que compartan la misma finalidad en poblaciones 

similares (Blanco y Villalpando, 2012).  A nivel práctico, se buscó hallar posibles 

soluciones a la manifestación y justificación de la agresión en las relaciones 

jóvenes empleando una excusa moral; Canchila et al. (2018) refiere que este 

recurso puede estar relacionado con la disminución de las conductas prosociales 

en las personas puesto que uno de los obstáculos es la autocensura impuesta 

por cada individuo, de tal manera que emplea recursos cognitivos y afectivos que 

repercuten a nivel interpersonal.  Para finalizar, a nivel social, servirá de aporte 

en la lucha contra la violencia bidireccional en parejas jóvenes, la cual, es una 

problemática de salud para el estado. El INEI (2021) refiere que cada cinco de 

diez mujeres reportaron haber sido víctimas de agresión por su pareja 

sentimental durante el período de confinamiento a causa del COVID-19. 

Como objetivo general, esta investigación se propuso identificar la 

relación entre desconexión moral y violencia en parejas jóvenes post pandemia 

en Lima Metropolitana. Como objetivos específicos se plantearon: a) Describir la 

relación entre desconexión moral y la dimensión coerción en parejas jóvenes 

post pandemia de Lima Metropolitana; b) Describir la relación entre desconexión 

moral y la dimensión desapego en parejas jóvenes post pandemia de Lima 

Metropolitana; c) Describir la relación entre desconexión moral y la dimensión 

maltrato físico en parejas jóvenes post pandemia de Lima Metropolitana; d) 

Describir la relación entre desconexión moral y la dimensión humillación en 

parejas jóvenes post pandemia de Lima Metropolitana; e) Describir la relación 
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entre desconexión moral y la dimensión violencia sexual en parejas jóvenes post 

pandemia de Lima Metropolitana; f) Describir el nivel de desconexión moral en 

parejas jóvenes post pandemia de Lima Metropolitana; g)  Describir el nivel de 

violencia en parejas jóvenes post pandemia de Lima Metropolitana. 

Para una posible solución a la problemática, se formuló como hipótesis 

general que existe relación directa y significativa entre desconexión moral y 

violencia en parejas jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana. A partir de 

ello se deduce las siguientes hipótesis específicas: a) Existe relación directa y 

significativa entre la desconexión moral y la dimensión coerción en parejas 

jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana; b) Existe relación directa y 

significativa entre la desconexión moral y la dimensión desapego y la violencia 

en parejas jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana; c) Existe relación 

directa y significativa entre la desconexión moral y la dimensión maltrato físico 

en parejas jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana; d) Existe relación 

directa y significativa entre la desconexión moral y la dimensión humillación en 

parejas jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana; e) Existe relación directa 

y significativa entre la desconexión moral y la dimensión violencia sexual en 

parejas jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

II. MARCO TEÓRICO  

Respecto a la variable desconexión moral, en el contexto nacional no se 

hallaron estudios previos habiendo realizado la búsqueda en los repositorios 

principales como el Concytec y en la amplia base de datos existentes, como: 

EBSCO, Scielo, Redalyc, Dialnet, EBSCO Host, ProQuest y Scopus; en el rango 

de los últimos 5 años, el cual, incluye los criterios de inclusión y exclusión, como 

artículos con doble publicación o publicación incompleta. 

En el plano internacional, Gómez-Tabares et al. (2021) analizaron la 

disimilitud de género y los predictores clínicos de los MMDS en adolescentes 

colombianos. El método que emplearon fue no experimental, cuantitativa de 

corte transversal. Contaron con 354 colaboradores (14 - 18 años) aleatorios de 

dos centros educativos de Colombia. Aplicaron el MMDS, impulsividad (BIS-11), 

las escalas de autoestima (RSES), ansiedad (BAI), desesperanza (BHS), y 

depresión (BDI). El resultado que obtuvieron evidenciaron que los varones 

presentan puntuaciones más altas al emplear toda la gama de mecanismos de 

desenganche moral (p < 0,001) siendo la impulsividad el desencadenante para 

ello. Así mismo los efectos de la impulsividad, ansiedad y desesperanza 

propician la desconexión moral en el género femenino. Los datos estadísticos 

pusieron en evidencia que el sexo y la impulsividad presentaron los efectos más 

elevados en la primera variable. 

Bautista et al. (2021) tuvieron como objetivo, corroborar la relación de la 

desconexión moral y como perciben la violencia en pareja los participantes. Su 

estudio realizado fue correlacional transversal. Su muestra la conformaron 386 

jóvenes mexicanos de ambos sexos entre 18 y 29 años. Los instrumentos que 

emplearon para su estudio fueron el MMDS y la Escala de violencia en la pareja. 

Los resultados obtenidos evidenciaron la existencia de indicadores elevados de 

desconexión moral y moderada correlación (r=.37, p= .00) de desconexión moral 

con la percepción de la violencia en parejas, fuera de ello determinaron que los 

varones son quienes presentan niveles elevados de desconexión moral. 

Asimismo Cuadrado-Gordillo et al. (2020) se propusieron estudiar la 

relación entre la desvinculación moral, la agresión aceptada y la percepción de 

maltrato de las víctimas. Participaron 2577 adolescentes españoles (14 y 18 

años). Administraron el CUVINO y el MMDS. De acuerdo a sus resultados 

obtenidos evidenciaron que la desconexión moral y la agresión aceptada en la 
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relación, tienen una influencia moderadora y mediadora al cambiar la forma de 

percibir la victimización. Los niveles de desconexión moral empleados por las 

víctimas explicaron su aceptación de la violencia y su incapacidad para poder 

reconocer el abuso que sufren. 

Por otro lado, la investigación de Rubio-Garay et al. (2019) realizada en 

España, se propuso como objeto de estudio analizar el rol de los MMDS en 

violencia ejercida y victimización en parejas de adolescentes y jóvenes. Su 

muestra la representaron 72 parejas (16 y 25 años) 50% varones y el resto 

mujeres. Emplearon el cuestionario de MMDS y una escala de Tácticas de 

Conflicto, que se emplea para medir violencia en las parejas. Los resultados que 

obtuvieron evidenciaron un patrón de agresión bidireccional en parejas, así como 

una asociación significativa entre violencia en función al género y los MMDS 

fuera de ello hallaron que la justificación moral y violencia padecida se relaciona 

con la deshumanización.  

En lo que respecta a la segunda variable en el contexto nacional, Ponce-

Díaz et al. (2019) se plantearon encontrar la relación entre la dependencia y la 

satisfacción con la vida en jóvenes universitarios. La metodología que emplearon 

fue cuantitativa y corte transversal. Participaron 1211 estudiantes de nivel 

superior, de dos instituciones (públicas 43%; privadas 67%). El promedio de 

edad es 21.7 años (DE=4,7). Los instrumentos empleados fueron el CUVINO, un 

cuestionario para dependencia, una escala de Satisfacción con la Vida y una 

ficha sociodemográfica del participante. Los resultados que obtuvieron 

evidencian que un 46% han reportado violencia ejercida por parte de la pareja, 

el cual, el sexo femenino da a conocer estadísticamente una relación significativa 

en ambas variables con una escala (-0.24; p < .005) y sus dimensiones (valores 

entre -0.128 hasta -0.26; p < .001). A diferencia de las féminas que no han sufrido 

ningún acto violento por parte de su pareja se puede apreciar una menor relación 

con las variables (-0.11; p < .005) coincidiendo con la satisfacción de la vida y 

sus tres dimensiones. 

En el plano internacional, el trabajo elaborado en España por Riesgo et 

al. (2019) tuvo como propósito corroborar la prevalencia de hechos violentos en 

las relaciones y comprobar los niveles de concordancia en la frecuencia de la 

violencia durante el noviazgo. La muestra se seleccionó de manera aleatoria, la 

conformaron 106 parejas heterosexuales (18 - 30 años) que actualmente 
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mantienen una relación o una relación amorosa no mayor a 1 mes .El 

instrumento empleado de manera independiente y confidencial fue la versión 

adaptada del Cuestionario Reducido de Violencia entre Novios (DVQ-R) de 20 

ítems formulados donde el participante responde en base a su percepción de 

violencia sufrida y padecida dentro de una relación. Los resultados que 

obtuvieron evidenciaron la prevalencia de violencia en una relación íntima con 

un 91.5% acorde con el principio utilizado de “tolerancia cero”, identificando los 

diversos tipos de agresión como el desapego (79.2%), la humillación (67%), la 

violencia física (19.8%) y la violencia sexual (35.8%) en ambos géneros.  

Rodríguez et al. (2018) se propusieron estudiar la relación de la 

percepción familiar y amical con el apoyo social más la victimización de ambos 

géneros en las relaciones sentimentales. La muestra fue seleccionada de 

manera no probabilística, participando 679 jóvenes mexicanos de ambos sexos 

(17 a 27 años).  Los instrumentos administrados fueron la Escala de Apoyo 

Social Percibido de la Familia, CUVINO y los Amigos (PSS-Fa y PSS-Fr), un 

cuestionario de datos generales y demográficos del participante. Los resultados 

reflejaron que la violencia tanto sufrida como ejercida dentro de una relación 

íntima es que ambos géneros son victimizados, evidenciando que las mujeres 

cuentan con mayor apoyo familiar a diferencia del sexo opuesto. 

La primera variable de este estudio está asociada al constructo moral, al 

respecto Bandura (1991) manifiesta que es la conducta que presenta una 

persona, la cual, tiende a ser aceptada en un tiempo y espacio determinado, por 

su entorno social, cultural, educativo, laboral, etcétera. Al respecto Molina (2013) 

refiere que la moralidad está asociada al comportamiento  correcto e incorrecto 

de las personas, esto como principios universales que se aplican a las acciones 

plasmadas en normas que dictaminan que causar daño o sufrimiento al resto 

está mal. A través del tiempo diversas disciplinas trataron de explicar la conducta 

humana, los criterios, principios y normas que permiten a las personas distinguir 

las acciones que son moralmente positivas tanto en la vida privada como en el 

plano social (Cantero 2019). En tal sentido, Gurgel (2011) manifiesta que la 

aparición de conductas que son inaceptables en el contexto que se encuentre un 

individuo, distorsiona el buen actuar y aflora un malestar subjetivo ante su propia 

conducta al evidenciar un conflicto. Morales (2011) refiere que en la conciencia 

se acuñan los valores, los ideales y los criterios para tomar decisiones que vayan 
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de la mano con la verdad, direccionadas a las buenas acciones así como 

madurez en la decisión que se tome, donde la norma no se imponga por la 

fuerza.   

Bandura (1996) plantea la teoría sobre la desconexión moral, en ella, 

manifiesta que el proceso que se da en el aprendizaje social las personas en 

general establece pautas comportamentales que vayan de acorde a lo 

establecido por la sociedad, para ello inhiben algunas acciones que puedan 

afectar a los que les rodean e incluso a ellos mismos. Así mismo ,la desconexión 

moral a nivel cognitivo tiene a ser estable , aunque esta puede variar por lo  que 

acontece la persona en el contexto en el que desenvuelve , dentro de los factores 

que pueden influir de manera inmediata se encuentra la crianza, el moldeamiento 

social, la socialización con pares, entre otros aspecto (Moore ,2015). La postura 

de Bandura está centrada en la regulación de la conducta y la agencia moral, se 

caracteriza por ser sociocognitiva (Moreno-Romero, 2020). 

 Pozo (1996) manifiesta que a través de la socialización, la persona 

asimila los valores y normas morales del contexto en el que se desenvuelve, esto 

lo lleva a cabo mediante procesos cognitivos y de aprendizaje que tienden a ser 

implícitos y una escasa conciencia de ello. Bautista et al. (2020) válida esta 

afirmación manifestando que las personas durante la socialización asimilan las 

normas, las conductas y los valores morales de su contexto a través de 

experiencias que viven de manera indirecta y directa. En este proceso se  adopta 

los comportamientos que van de acorde a las normas y valores morales, 

desarrollando de esta manera mecanismos  de control que le permite adaptarse 

a su entorno, suprimiendo las conductas inmorales,  ejerciendo de esta manera 

la agencia moral lo cual implica ejercer una acción intencional y  autónoma. 

Para Bandura la autorregulación de la conducta tiene intervalos no se da 

de manera continua, la persona tiene la capacidad de desactivar el control 

empleando los mecanismos cognitivos. Esto le permite procesar de una manera 

diferente la conducta, con ella el sujeto puede mantener una coherencia entre el 

pensamiento y el comportamiento, sin autosanciones y conflicto moral 

(Marcaccio, 2015). Existen 4 técnicas de racionalización que favorecen la 

desconexión moral, estás a su vez están conformadas por ocho mecanismos que 

permiten la desactivación de las autosanciones (Bandura, 1991). 
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Los mecanismos de defensa que propuso Bandura et al. (1996) que 

permite a las personas desconectarse moralmente son: 1) La justificación moral: 

se busca convertir un acto inmoral en uno aceptable, relacionándolo a un 

propósito heroico o ético; 2) lenguaje eufemístico: se emplea palabras que 

disminuyan los actos reprochables; 3) desplazamiento de la culpa: se culpa los 

actos realizados a otras personas; 4) difusión de la responsabilidad: distribuir la 

culpa propia a otros; 5) minimización de las consecuencias: la acción realizada 

no se ve tan mal como lo es; 6) comparación ventajosa: procura que su conducta 

se vea menos grave comparándola con otra más grave; 7) deshumanización: 

disminuye la empatía, se quita la cualidad de igualdad a las personas que recaen 

sus actos; 8) atribución de la culpa a otros: ellos se lo buscaron solos. 

Cabe resaltar que Bandura (2002) indicó que la desconexión moral es un 

proceso que se da de manera gradual, los sistemas autorreguladores se debilitan 

paulatinamente, en este proceso el sujeto llega a adaptarse debido a la repetición 

de estos actos y de las creencias que lo justifican, las mismas que antecede a la 

activación de las auto sanciones que logran aplacar la gravedad de la violencia. 

Férriz et al. (2019) manifiestan que esto puede dar paso a que los delitos se 

agraven paulatinamente, fuera de ello Martínez-González et al. (2020) refiere 

que con esto el sujeto puede cometer acciones con alta crueldad. Por lo tanto, 

los jóvenes con elevados índices de desconexión moral presentarán conductas 

agresivas, físicas y verbales (Obermann, 2011). 

Así mismo Rubio-Garay et al. (2019) puso en manifiesto la relación de 

ambas variables en las relaciones sentimentales, aduce que esta variable tiene 

un papel determinante para el desarrollo de diversos actos violentos a nivel 

interpersonal involucrando las relaciones íntimas de jóvenes y adultos. El 

mecanismo más empleado por las parejas es el de la justificación de la agresión 

y el desplazamiento de la responsabilidad lo cual indica que un nivel elevado de 

desconexión moral se asocia a las reacciones agresivas. 

Respecto a la violencia en parejas, Rodríguez-Franco et al. (2010) define 

a la violencia de pareja como el empleo del poder mediante acciones violentas u 

omisiones, empleando ofensas o lesiones graves hacia la otra persona con la 

cual comparte un vínculo sentimental o relación amorosa. Así mismo, 

McLaughlin et al. (2012)  mencionan que son las diversas manifestaciones 

violentas que se dan entre parejas, independientemente a su orientación sexual 
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y estado civil. Muñoz y Benítez (2017) añaden que cuando las interacciones 

cotidianas de las parejas están marcadas por agresiones verbales, agresiones 

relacionales, amenazas, agresiones físicas o agresiones sexuales se puede 

manifestar que están inmersos en una relación de violencia interpersonal.   

La violencia ha sido definida de manera general, como el empleo 

deliberado del poder físico o de la fuerza hacia uno mismo o direccionado a otra 

persona, grupo o comunidad (Espín et al., 2008). También se la entiende como 

una conducta que se realiza de manera intencional y dañina hacia otra persona, 

la cual se puede dar de manera pasiva o activa, es decir, por acción u omisión. 

Su origen es multifactorial la cual destaca hechos hereditarios o biológicos, así 

como la combinación o influencia del medio en el cual se desarrolla. Fuera de 

ello también se puede definir como una problemática social en la cual se incluyen 

las diversas formas de agresión, cuyos efectos no solo abarcan a las víctimas 

sino a la comunidad en general (Rojas-Solís et al., 2020). 

Diversos modelos teóricos han intentado explicar la violencia en la 

relación de pareja, Dutton y Golant (1997) propusieron la teoría generacional la 

cual, estuvo conformada por 3 factores; la primera: asocia el rechazo del 

progenitor en la etapa de la niñez; segunda: el vínculo de madre e hijo, un niño 

tiende a ser dependiente de su madre para satisfacer sus necesidades básicas, 

si estas no son satisfechas a largo plazo , pueden desarrollar ansiedad, al ser 

mayor de edad existe una probabilidad de que esta persona sea dependiente en 

una relación de pareja y puede ser proclive a sufrir ansiedad por separación, 

inconscientemente buscará ejercer dominio o poder sobre su pareja; tercero : 

influencia de la cultura patriarcal, la cual , busca justificar la conducta violenta 

como un canal para la resolución de conflictos que se puedan manifestar. Se 

debe considerar que el maltrato y la disfunción familiar repercuten 

significativamente en la etapa de la niñez.  

La teoría del poder es la que respalda al instrumento empleado en esta 

investigación, la cual, aduce que dentro del contexto que nos desenvolvemos la 

interacción con nuestros pares está caracterizada por el sometimiento de la 

voluntad de otro individuo que presenta particularidades superiores a diferencia 

de la otra persona, quien puede poseen una condición inferior (Weber, 1979). 

Esta teoría también es respaldada por Rivera-Aragón y Díaz-Loving (2002) 

quienes refieren que el poder se manifiesta en las interacciones con otras 
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personas en la sociedad y no es solo de un sujeto. En la relación social se 

establecen las reglas y las formulaciones de poder de común acuerdo. El 

ejercicio de poder de manera negativa se puede manifestar en castigo, 

sometimiento, prohibición, entre otros. Así mismo, Corsi, Dohmen y Sotés (2004) 

refieren que la manifestación de conductas violentas se puede dar empleando la 

fuerza como medio para la resolución de conflictos interpersonales, por lo tanto, 

en la interacción con los demás , esta conducta se manifiesta como abuso de 

poder siempre y cuando sea canalizado para causar daño o controlar a otro 

individuo.  

Las manifestaciones de violencia que se dan en las parejas son diversas 

y peligrosamente solapadas, esta interacción entre ambos miembros de la 

relación se llega a convertir en un ciclo interpersonal e incluso una forma de 

relación aceptada, lo cual lo pueden validar o conocer las personas que están 

inmersas en ello; sus formas van desde las más sutiles descalificaciones hasta 

los daños físicos más extremos (Ocampo y Amar, 2011). 

En lo que respecta a los niveles de violencia en las parejas Espinoza et 

al. (2019) refieren que estos son semejantes entre ambos sexos. Sin embargo 

se debe considerar que esta característica varía cuando en la relación se da el 

matrimonio o la convivencia, mayormente en estos casos la mujer se convierte 

en víctima a causa de su pareja sentimental (Espinoza et al., 2019). Se debe 

tomar en cuenta que la bidireccionalidad en una relación no implica que las 

consecuencias de la violencia tendrán la misma gravedad en los involucrados 

(Straus y Ramirez, 2007); puesto que en lo que respecta al género son las 

mujeres las que tienen mayor riesgo a ser las víctimas de la violencia cometidas 

por las personas de su entorno cercano, como sus parejas (Guedes et al., 2014). 

En lo que respecta a los tipos de agresión que se dan dentro de las 

relaciones sentimentales, encontramos a la violencia psicológica, esta incluye 

una gama amplia de comportamientos que están orientadas a denigrar, controlar, 

aislar y dominar a su pareja (Buesa y Calvete, 2011); la cual, lo realizan mediante 

conductas manifiestas como insultos, exigencias, críticas insultos, 

discriminación, descalificación entre otros (Rojas-Solís, 2013). Estos tipos de 

violencia se caracterizan porque se presentan de manera sutil, pueden 

presentarse actos que parezcan bondadosos o de humor pero que están 

acompañados de mensajes que permitan dominar o dañar a su pareja, estas 
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actuaciones pueden producir daño emocional, que es difícil de reconocer (Viejo 

et al., 2014). 

Otro tipo de violencia es la sexual Meneses et al. (2008) la define como 

todo acto voluntario o involuntario que sea protagonizado por un varón o una 

mujer, contra otro varón o mujer causando daño físico o emocional, vulnerando 

los derechos sexuales de la otra persona, impidiendo o limitando la satisfacción 

de sus necesidades sexuales. Así mismo Toro (2013) conceptualiza la agresión 

sexual como una acción con intensión sexual no aprobada empleando la 

coacción, mediante el uso de la fuerza física o intimidación con la finalidad de 

obligarle a realizar este acto en contra de su voluntad ya sea vía anal, vaginal o 

bucal. 

Fuera de ello encontramos la violencia física,  en ella se emplea la fuerza 

de manera intencional para causar una lesión o daño a su pareja la cual incluye 

diversos actos agresivos como romper y/o tirar objetos, dar cachetadas, patadas, 

empujones o cualquier tipo de acto que atente contra su integridad física 

(Sebastian et al., 2010). Este tipo de violencia son las más visibles y es por ello 

que se convirtieron en un signo de alarma como problemática social por lo cual 

es motivo de investigación de diversos estudios (Viejo et al., 2014). Por último 

en lo que respecta a las consecuencias de la primera variable en las relaciones 

de pareja se hallan las lesiones físicas, dolores crónicos, depresión, ansiedad y 

pensamientos suicidas (Bott et al., 2021). 
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III.METODOLOGIA  

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Se empleó la investigación de tipo básica, por su finalidad (Landeau, 

2007); así mismo, el estudio fue cuantitativa, ya que se empleó los conocimientos 

existentes de manera rigurosa y sistemática para conocer una realidad (Azuero 

,2019).  

El diseño que se empleó fue el no experimental (Ato et al., 2013) de corte 

transversal debido a que recogió la información en un momento dado 

(Müggenburg y Pérez, 2007). Asimismo, este estudio fue descriptivo 

correlacional, puesto que buscó explorar la relación de las variables 

mencionadas en el estudio (Ñaupas et al., 2018). 

3.2. Variable y operacionalización  

Variable 1:  

Definición conceptual  

La desconexión moral es el proceso de desenganche voluntario de los 

principios morales adquiridos, para desconectar selectivamente las 

autosanciones morales (Bandura, 2002). 

Definición operacional:  

En lo que respecta a la primera variable de este estudio, se determinará 

por medio del puntaje obtenido de la  Escala de Mecanismos de Desconexión 

Moral (MMDS-S) la cual consta de 32 ítems , divididos en 3 dimensiones, dentro 

de las cuales se proponen ocho mecanismos de desvinculación moral (Rubio-

Garay et al.,2017). 

Indicadores: 

La variable presenta tres dimensiones: 1) Desvinculación por 

despersonalización, con dos mecanismos: DH = deshumanización, AC = 

atribución de la culpa. 2) Desvinculación por irresponsabilidad, con 3 

mecanismos: CV = comparación ventajosa, DR =desplazamiento de 

responsabilidad, DIR = difusión de responsabilidad. 3) Desvinculación por 

racionalización, con 3 mecanismos: MJ = justificación moral, EL = lenguaje 

eufemístico, DC = distorsión de consecuencias. 

Escala de medición: 

La escala se considera tipo Likert y su medida es ordinal con 5 opciones 

de respuestas: Totalmente de acuerdo (5), más de acuerdo que en desacuerdo 
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(4), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), más en desacuerdo que de acuerdo (2) 

y totalmente en desacuerdo (1). 

Variable 2:  

Definición conceptual:  

La violencia en parejas, son las diversas manifestaciones violentas que 

se dan entre personas vinculadas afectivamente (Rodríguez-Franco et al., 2010). 

Definición operacional:  

La segunda variable de este estudio está relacionada a la violencia en 

parejas jóvenes, mediante la puntuación obtenida del Cuestionario de violencia 

entre novios-revisado (DVQ-R) compuesta por 20 ítems, estructurada en cinco 

dimensiones (Rodríguez -Díaz et al., 2016). 

Indicadores: 

La variable presenta cinco dimensiones: 1) Coerción, con dos indicadores: 

amenazas y manipulaciones. 2) Desapego, con 1 indicador: Indiferencia. 3) 

Maltrato físico, con dos indicadores: Golpes y lesiones.  4) Humillación, con dos 

indicadores: Críticas contra la autoestima y orgullo personal. 5) Violencia sexual, 

con 1 indicador: Tocamientos no consensuados. 

Escala de medición: 

La escala se considera tipo Likert y sus medidas son ordinales con 5 

opciones de respuestas, 5= muy frecuente, 4= frecuente, 3= a veces ,2= casi 

nunca y 1= nunca.  

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

La población es la suma de elementos que conforman el campo de interés 

analítico las cuales presentan características similares en un tiempo y espacio 

determinado (Bologna, 2011). 

La población de jóvenes del área metropolitana de Lima corresponde a 1. 

850 730 personas (INEI, 2022), las edades fluctuaban entre 18 y 30 años 

(Moreno y Del Barrio, 2000; Uriarte, 2005); quienes residían en Lima 

Metropolitana e involucrados en una relación.  

Criterios de inclusión:  

 Jóvenes entre 18-30 años. 

 Personas de ambos sexos que residan en Lima Metropolitana. 

 Encontrarse en una relación sentimental o no mayor a seis meses atrás. 
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Criterios de exclusión: 

 Personas que no deseen participar de manera voluntaria en la investigación.

 Personas que no respondan adecuadamente a los formularios.

3.3.2 Muestra 

La muestra está conformada por un conjunto de individuos con 

características comunes (López, 2004). Esta selección es aleatoria para obtener 

datos válidos dentro del margen de error (López y Fachelli, 2017). El cálculo del 

tamaño muestral se determinó empleando el programa estadístico G*Power con 

una versión de 3.1.9.7, puesto que este programa tiene adecuados valores para 

poder hacer estimaciones del tamaño del efecto y estimaciones de la potencia 

estadística, cuenta con una probabilidad de error .05 y con una potencia 

estadística .95. y de esta manera se determinó la muestra con un tamaño mínimo 

de 350 colaboradores ; sin embargo , el tamaño muestral estuvo conformado por 

467 jóvenes de ambos géneros; residentes de Lima metropolitana, que 

cumplieron los criterios requeridos. 

En la siguiente tabla, se presentan las características de la muestra: 

Tabla 1 

Descripción de la muestra 

f % 

Edad 

18 - 20  años 51 10.92% 

20 - 25 años 144 30.84% 

25 - más 272 58.24% 

Sexo 

Hombre 185 39.61% 

Mujer 282 60.39% 

Zona de 

residencia 

Lima Centro 49 10.49% 

Lima Norte 333 71.31% 

Lima Sur 27 5.78% 

Lima Este 42 8.99% 

Callao 16 3.43% 

Total 467 100% 
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3.3.3 Muestreo  

El muestreo que se utilizó en este estudio fue no probabilístico por 

conveniencia (Argibay ,2009) pues este método permite la selección de casos 

dispuestos a participar voluntariamente y ser representativos (Otzen y Manterola, 

2017). 

3.3.4 unidad de análisis 

Se consideró como unidad de análisis a las parejas jóvenes residentes de Lima 

Metropolitana. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se recopiló la información mediante un cuestionario previamente 

elaborado en Google Forms de forma sistemática y ordenada sobre el tema de 

investigación al público que cumple con los criterios de exclusión e inclusión 

(Leyva et al., 2018).  

Para el desarrollo de este estudio se empleó dos instrumentos: 

Propiedades psicométricas originales del primer instrumento 

Mechanisms of Moral Disengagement Scale (MMDS) este instrumento fue 

publicado por Bandura et al. (1996) para evaluar la propensión que tiene una 

persona a emplear mecanismos cognitivos que le permitan desengancharse de 

las autosanciones y de esta manera poder justificar sus comportamientos 

violentos y agresivos. Los 8 mecanismos de desconexión moral estuvieron 

conformados por un subgrupo de 4 ítems, en suma estuvo compuesto por 32 

ítems. La calificación de los ítems fue en escala tipo Likert, de acuerdo a su grado 

de aceptación de cierta conducta, se puntuó 3. Para el análisis factorial 

emplearon el método de rotación ortogonal varimax evidenciando una sola 

estructura factorial. Varianza de 16,2%, debido a que no aparecieron 

sugfactores, el coeficiente de confiabilidad alfa para esta medida fue de .82.  

Adaptación del instrumento original  

Dicho instrumento fue validado al idioma español por Rubio-Garay et al. 

(2017). El instrumento Escala de Mecanismos de Desconexión Moral (MMDS-S) 

está compuesto por 32 ítems (8 escalas compuesto cada una por 4 ítems) estás 

evalúan el eufemismo, la justificación moral, comparación ventajosa, 

desplazamiento de la responsabilidad, difusión de la responsabilidad, 

deshumanización, distorsión de la consecuencia y atribución de culpabilidad. 

Cada ítem debe valorarse, según escala Likert el grado de acuerdo, cada 
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afirmación planteada. La puntuación está compuesta por “totalmente en 

desacuerdo” (1) a “totalmente de acuerdo” (5).  La evidencia de fiabilidad del 

MMDSS con el coeficiente Alfa de Crombach (α=.87) el análisis factorial 

confirmatorio presentó un ajuste adecuado del modelo 4 que presenta tres 

factores de primer orden y un factor de segundo orden: [χ2= 19.35; RMSEA= 

.016; GFI= .99; AGFI= .98; ECVI= .11; CAIC= 156.92], considerados aceptables. 

Propiedades psicométricas de la prueba piloto 

En lo que respecta al piloto, se pudo contar con la participación de 127 

jóvenes de ambos sexos. Se realizó el análisis factorial confirmatorio (X2/gl= 

1.57, CFI= .981, TLI= .968, RMSEA (IC 90%)= .067 [.00-.113], SRMR= .037) 

evidenciando ajustes adecuados en la carga factorial. Fuera de ello, presentó 

valores adecuados de confiabilidad de consistencia interna, con valores de alfa 

de .912 y Omega de McDonald de .929 para las dimensiones y la escala total. 

Propiedades psicométricas originales del segundo instrumento 

Dating Violence Questionnaire-DVQ este instrumento fue elaborado por 

Rodríguez-Franco et al. (2010) el cual estuvo compuesto por 42 ítems con el 

propósito de determinar posibles actos y/o abusos que se pueden generar en 

una relación. El cuestionario revela la medida de agresión percibida de 

victimización y percepción en una relación sentimental, con 8 tipos de abuso 

(Castigo Emocional, Coerción, Desapego, Físico, Género, Humillación, 

Instrumental y Sexual) empleando la escala tipo Likert acorde a su grado de 

aceptación, diseñado para un población juvenil. Con una varianza explicada del 

51.3% y valores de Alpha entre 0.58 y 0.81. 

Adaptación del instrumento original  

Dicho instrumento fue reducido al Cuestionario de Violencia entre Novios-

Revisado (DVQ-R) por Rodríguez-Díaz et al. (2016)  de manera significativa, 

procediendo con el retiro de diversos ítems debido a la superposición de 

contenido. Para obtener una medida breve y viable de la frecuencia de 

victimización a través de 5 dominios de abuso (Físico, Sexual, Humillación, 

Coerción y Desapego) y 20 ítems, utilizando el formato de respuesta de escala 

Likert. Considerando como punto fuerte a este instrumento es que ha sido 

desarrollado para evaluar específicamente a adolescentes y jóvenes, aplicable 

en contextos comunitarios y educativos. Presentó una consistencia interna de 



18 
 

alfa de Cronbach entre 0.64 y 0.74 de la muestra (N = 6.138). p < 0.001. así 

mismo, mostró un ajuste adecuado CFI = .95, TLI = .94 y RMSEA = .01. 

Propiedades psicométricas en el Perú 

Chávez et al. (2020) en Lima, su estudio lo realizó con jóvenes 

involucrados en una relación de 18 a 30 años de ambos sexos. Como resultados 

obtuvo una validez de contenido por criterio de jueces de .75 a través de la V de 

Aiken evidenciando la existencia de claridad, congruencia, contexto y dominio de 

los ítems.  La idoneidad de muestreo (KMO) fue de .937 la cual indicó que los 

datos tenían una muestra apropiada (>.80) evidenciando una alta correlación de 

las variables. Obtuvo valores de confiabilidad de .94 en Alfa de Cronbach y un 

valor de .94 en la Omega de McDonald, demostrando la fiabilidad del 

instrumento. 

Propiedades psicométricas de la prueba piloto 

De igual manera, se realizó un estudio piloto con la participación de 127 

jóvenes con características similares a la muestra final. Se obtuvo, valores 

apropiados de validez de estructura, empleando los índices de ajuste del análisis 

factorial confirmatorio (X2/gl= 3.22, CFI= .798, TLI= .760, RMSEA (IC 90%)= .132 

[.120-.145], SRMR= .081). Fuera de ello, los valores de confiabilidad de 

consistencia interna presentados fueron adecuados, se obtuvo valores de alfa 

de .943 y Omega de McDonald de .945 para las dimensiones y la escala total. 

3.5. Procedimientos  

En primer lugar, se solicitó un archivo de presentación a la universidad, el 

mismo que se completó con los datos correspondientes y se envió a los autores 

solicitando la autorización del empleo de sus instrumentos a través del correo 

institucional.  

Después de haber obtenido el permiso por derecho de autor se procedió 

con la elaboración del formulario mediante la aplicación Google Forms. Se 

consideró el nombre del estudio, se agregó una breve descripción donde se 

informa al colaborador que su participación sería de carácter voluntario y 

anónimo, se brindó el consentimiento informado, seguido de ello, se implementó 

una ficha de datos generales y por último, se incorporó las instrucciones de los 

instrumentos para su desarrollo.  

Posteriormente, se difundió el formulario a través de las redes sociales, 

solicitando la participación de manera voluntaria para completar el formulario, 
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aclarando los criterios de inclusión que deben de tener como requisito previo. 

Datos que fueron descargados en una hoja de cálculo, seguido a ello, se empleó 

los programas estadísticos para el análisis correlacional y la validez de 

contenido. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se inició empleando el programa G*Power versión 3.1.9.7, para conseguir 

el tamaño muestral adecuado, obteniendo un conjunto de 467 participantes, este 

programa refuerza la realización de estimaciones de la potencia estadística y el 

tamaño del efecto (Cárdenas y Arancibia, 2014). 

En segundo lugar, con los datos obtenidos se procedió con la tabulación 

en la hoja de cálculo, luego de ello, se continuó con la depuración de los 

datos que no cumplían con los criterios de inclusión, para luego asignarles 

valores numéricos, de manera que puedan ser procesados en los softwares 

estadísticos.  

En tercer lugar, se procedió a realizar la frecuencia de los niveles de las 

variables para su análisis descriptivo.  

En cuarto lugar, se aplicó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

(para muestras mayores a 50 personas) para ver la distribución de los datos y 

elegir el coeficiente apropiado para la comprobación de hipótesis (Romero-

Saldaña, 2016). 

 Por último, se analizó la correlación de las variables del estudio con el 

coeficiente Rho Spearman para establecer la existencia de una relación directa 

(Martínez et al., 2009). 

3.7. Aspectos éticos 

La presente investigación solicitó los permisos por derecho de autor, 

mediante una carta para poder utilizar los instrumentos acorde a nuestras 

variables de estudio, donde se adjunta las evidencias de manera anexada y 

citando en referencias para evitar inconvenientes que atenten con sus aportes 

(Miranda-Novales y Villasís-Keever, 2019). 

De acuerdo a los parámetros establecidos por el código de ética de la 

Universidad César Vallejo, se debe considerar en la investigación el citado 

apropiado de los autores para de esa manera obstaculizar el plagio y respetar el 

derecho a la propiedad intelectual. Se deben citar y parafrasear como está 
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indicado en el programa antiplagió el material bibliográfico extraído de los 

repositorios como las maestrías, tesis, artículos científicos, libros entre otros. 

Por otro lado, se tomó en cuenta lo indicado por el Colegio de psicólogos 

del Perú (2017) donde podemos mencionar al artículo 24 sobre el consentimiento 

informado a los colaboradores, enfatizando el anonimato y la confiabilidad de los 

datos recogidos .Así mismo, en el artículo 35 refiere que los datos recaudados 

del formulario de investigación no cambió el contenido al presentar los 

resultados, donde se recalca la veracidad de los datos obtenidos durante el 

llenado del formulario. 

 Así mismo, se ha consultado de diversas fuentes primarias la recopilación 

de información que nos proporcionan artículos completos con las dos variables 

y el uso de las normas APA 7ma edición para una correcta redacción. Fuera de 

ello esta investigación respeta los parámetros establecidos en lo que refiere a 

protección de confidencialidad, métodos, técnicas y normas estandarizadas bajo 

los criterios de veracidad. Así como el incentivo de la exactitud de los datos, citas, 

referencias, figuras y tablas (American Psychological Association [APA], 2020). 

Fuera de ello, los principios bioéticos empleados en esta investigación 

son: principio de autonomía (juicio de valores de la persona); principio de 

beneficencia del investigador que lo responsabiliza de hacer de manera 

honorable las cosas; principio de no maleficencia, donde cada profesional debe 

dar lo mejor de sí al paciente, encaminando su moral y ética, velando por su 

integridad (Gómez, 2009). 
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IV.RESULTADOS

Tabla 2 

Desconexión moral y violencia en parejas jóvenes post pandemia en Lima 

Metropolitana 

Violencia en 

parejas 

Desconexión 

moral 

Coeficiente 

de 

correlación 

.404** 

Sig. 

(bilateral) 
.000 

N 467 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

En la tabla 2, se observa la existencia de una relación estadísticamente 

significativa entre la desconexión moral y la violencia en parejas (p= 0.000<0.05). 

De igual manera, el coeficiente Rho de Spearman (.404) indicó que la relación 

entre estos constructos fue moderada. En otras palabras, existe relación directa 

y significativa entre la desconexión moral y la violencia en parejas jóvenes post 

pandemia en Lima Metropolitana, 2022. 
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Tabla 3 

Desconexión moral y coerción en parejas jóvenes post pandemia en Lima 

Metropolitana 

Coerción 

Desconexión 

moral 

Coeficiente de 

correlación 
.330** 

Sig. (bilateral) .000 

N 467 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

En la tabla 3, se muestra la existencia de una relación estadísticamente 

significativa entre la desconexión moral y la dimensión coerción (p= .000< 0.05). 

Al mismo tiempo, el coeficiente Rho de Spearman (.330) mostró que la relación 

entre la desconexión moral y la dimensión coerción en parejas es positiva, y a su 

vez, baja. Esto quiere decir, que existe relación directa y significativa entre la 

desconexión moral y la dimensión coerción en parejas jóvenes post pandemia 

en Lima Metropolitana, 2022. 
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Tabla 4 

Desconexión moral y desapego en parejas jóvenes post pandemia en Lima 

Metropolitana 

Desapego 

Desconexión 

moral 

Coeficiente 

de 

correlación 

.352** 

Sig. 

(bilateral) 
.000 

N 467 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

En la tabla 4, se indica la existencia de una relación estadísticamente 

significativa entre la desconexión moral y la dimensión desapego (p= .000< 0.05). 

A su vez, el coeficiente Rho de Spearman (.352) señaló que la asociación entre 

la desconexión moral y la dimensión desapego en parejas fue positiva y baja. Es 

decir, existe relación directa y significativa entre la desconexión moral y la 

dimensión desapego en parejas jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana, 

2022. 
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Tabla 5 

Desconexión moral y maltrato físico en parejas jóvenes post pandemia en Lima 

Metropolitana 

 Maltrato físico 

Desconexión 

moral 

Coeficiente 

de 

correlación 

.274** 

Sig. 

(bilateral) 
.000 

N 467 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

En la tabla 5, se afirma la existencia de una relación estadísticamente 

significativa entre la desconexión moral y la dimensión maltrato físico (p= .000< 

0.05). Igualmente, el coeficiente Rho de Spearman (.274) mostró que la relación 

entre la desconexión moral y la dimensión maltrato físico en parejas fue positiva, 

y al mismo tiempo, baja. lo que quiere decir, que existe relación directa y 

significativa entre la desconexión moral y la dimensión maltrato físico en parejas 

jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana, 2022. 
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Tabla 6 

Desconexión moral y humillación en parejas jóvenes post pandemia en Lima 

Metropolitana 

 Humillación 

Desconexión 

moral 

Coeficiente de 

correlación 
.296** 

Sig. (bilateral) .000 

N 467 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral)  

En la tabla 6, se observa la existencia de una relación estadísticamente 

significativa entre la desconexión moral y la dimensión humillación (p= .000< 

0.05). De igual manera, el coeficiente Rho de Spearman (.296) mostró que la 

relación entre la desconexión moral y la dimensión humillación en parejas fue de 

tipo positiva, aunque de magnitud baja. De manera que, existe relación directa y 

significativa entre la desconexión moral y la dimensión humillación en parejas 

jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana, 2022. 
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Tabla 7 

Desconexión moral y violencia sexual en parejas jóvenes post pandemia en 

Lima Metropolitana 

 Violencia sexual 

Desconexión 

moral 

Coeficiente de 

correlación 
.300** 

Sig. (bilateral) .000 

N 467 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral)  

En la tabla 6, se observa la existencia de una relación estadísticamente 

significativa entre la desconexión moral y la dimensión violencia sexual (p= .000< 

0.05). En suma, el coeficiente Rho de Spearman (.300) indicó que la relación 

entre la desconexión moral y la dimensión violencia sexual en parejas fue 

positiva, pero baja. Esto significa que, existe relación directa y significativa entre 

la desconexión moral y la dimensión violencia sexual en parejas jóvenes post 

pandemia en Lima Metropolitana, 2022. 
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Tabla 8 

Niveles de desconexión moral en parejas jóvenes post pandemia en Lima 

Metropolitana 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 219 46.90% 

Bajo 184 39.40% 

Medio 55 11.78% 

Alto 5 1.07% 

Muy alto 4 0.86% 

Total 467 100% 

 

En la tabla 8, se observan los niveles de desconexión moral presentes en 

parejas jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana. En la mayoría se hace 

presente un nivel muy bajo (46.90%); mientras que una menor parte presentaba 

un nivel muy alto (0.86%).  
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Tabla 9 

Niveles de violencia en parejas jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 398 85.22% 

Medio 67 14.35% 

Alto 2 0.43% 

Total 467 100% 

 

En la tabla 9, se indican los niveles de violencia en parejas jóvenes post 

pandemia en Lima Metropolitana. Una mayor proporción se encasilló en un nivel 

bajo (85.22%); no obstante, la menor parte de los participantes se ubicaron en 

un nivel alto (0.43%). 
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V. DISCUSIÓN 

Como objetivo general se planteó identificar la relación entre desconexión 

moral y violencia en parejas jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana, se 

concluye que existe relación directa y significativa entre ambas variables. Dicha 

relación es estadísticamente significativa (p=0.000<0.05), los resultados 

hallados difieren a lo publicado por Rubio-Garay et al. (2019) no hallaron una 

correlación significativa en su muestra total entre los mecanismos de 

desconexión moral y la agresión (perpetración y victimización), sin embargo 

cuando realizaron la correlación por separado tanto en mujeres y hombres, 

encontraron una correlación moderadamente significativa entre desconexión 

moral y agresión perpetrada en los varones, así mismo hallaron una fuerte 

correlación positiva  entre la victimización y la agresión perpetrada (r = 0,70, p 

<0,05). Al respecto Cuadrado-Gordillo et al. (2020) refieren que aspectos como 

edad, género, la percepción de los involucrados respecto a su rol en la 

victimización, aceptación de abusos y el proceso de desvinculación moral 

influyen en la victimización, por lo tanto los mecanismos de desvinculación moral 

y la violencia aceptada se convierten en variables que median y regulan la 

relación existente entre la forma de percibir la agresión por parte de las víctimas. 

El primer objetivo específico, fue describir la relación entre desconexión 

moral y la dimensión coerción en parejas jóvenes post pandemia de Lima 

Metropolitana. Los resultados obtenidos evidenciaron la existencia de una 

relación directa y significativa entre la desconexión moral y la dimensión coerción 

(p= .000< 0.05), a la vez es positiva y baja de acuerdo al coeficiente Rho de 

Spearman (.330). El estudio realizado por Riesgo et al. (2019) evidenció un nivel 

moderado en el patrón de coerción ejercida en ambos géneros de manera 

bidireccional, esta dimensión se desprende de la violencia psicológica. Garrido 

et al. (2020) destaca que este tipo de violencia es la más frecuente entre las 

parejas jóvenes, siendo las mujeres quienes lo emplean más a diferencia del 

sexo opuesto. A su vez Caro (2018) refiere que este patrón es reportado en la 

mayoría de veces por ambos miembros de la pareja. Sin embargo los datos 

estadísticos del INEI (2019) revelan que en nuestro país las mujeres que fueron 

violentadas psicológicamente por su pareja sentimental en algún momento de su 

vida alcanzan el 58.9%. En el contexto actual a causa del COVID-19 estas cifras 

tuvieron una variación significativa, puesto que la violencia de tipo verbal tanto 
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recibida (82.7%) como cometida (83.5%) fueron las que más se incrementaron 

(Molina et al., 2022). 

En lo que respecta al segundo objetivo, se propuso describir la relación 

entre desconexión moral y la dimensión desapego en parejas jóvenes post 

pandemia de Lima Metropolitana. Se halló que existe una relación positiva y 

estadísticamente significativa entre la desconexión moral y la dimensión 

mencionada (p= .000< 0.05). Este resultado es similar al estudio realizado por 

Riesgo et al. (2019) quienes evidenciaron que el desapego es el tipo de violencia 

con mayor prevalencia (79.2%), los niveles de perpetración en mujeres y varones 

fue 59.4% y 52.8% respectivamente. Así mismo, Ponce-Díaz et al. (2019) 

encontraron que las féminas que presentan violencia en una relación sentimental 

puntúan más alto en dependencia emocional, estas personas tienden la 

necesidad de acceder a su pareja puesto que sienten angustia al estar lejos o 

ante una eventual separación de su compañero, priorizan a su compañero 

sentimental, ello podría explicar la tolerancia al maltrato.  Del mismo modo, 

Hilario et al. (2020) refiere que la mujer pasan por alto la violencia, ya que, se 

aferra a su pareja a pesar de lo que haga o diga, perdona mentiras e insultos. 

Esto puede estar relacionado a la necesidad de cariño y aprobación de una 

persona hacia su pareja cegándose ante esta forma de violencia (Castelló, 

2005). El confinamiento creó las condiciones apropiadas para potenciar los 

elementos de la violencia puesto que al aislar a la víctima, la dependencia a su 

agresor se incrementa, tras la finalización de la cuarentena el riesgo de maltrato 

se puede elevar en medida en la que el agresor sienta que pierde el control sobre 

su víctima (González y Quintero, 2021). 

El tercer objetivo específico, fue describir la relación entre desconexión 

moral y la dimensión maltrato físico en parejas jóvenes post pandemia de Lima 

Metropolitana. Se pudo evidenciar que existe relación estadísticamente 

significativa entre ambas variables (p= .000< 0.05)   es positiva (.274) y al mismo 

tiempo baja. Estos resultados no se asemejan a los hallados por Rubio- Garay 

et al. (2019) puesto que la relación lineal positiva entre los mecanismos de 

desconexión moral y agresión solo se observó en varones, fuera de ello hallaron 

una alta relación entre agresión sufrida por la víctima y agresión perpetrada. Esto 

muestra que las reacciones agresivas están relacionadas de manera positiva con 

los fuertes niveles de desconexión moral asociada a la desinhibición, como ya 
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lo propuso Bandura et al. (1996) evidenciando correlaciones positivas entre 

comportamientos agresivos y los mecanismos de desconexión moral. Otros 

estudios exploratorios de violencia en parejas reportan prevalencia de este tipo 

de violencia en 20% a 85% en el sexo femenino tanto en adolescentes como 

jóvenes (López-Cepero et al., 2015; Martín‐Baena et al., 2016; Rodríguez-

Franco et al., 2016; Ponce-Díaz et al., 2019). Así mismo Riesgo et al. (2019) 

halló una prevalencia menor de violencia física en las parejas. Por otro lado Caro 

(2018) halló una varianza elevada compartida entre victimización y agresión 

determinando de esta manera el modelo de la violencia bidireccional. Estos datos 

no varían en la actualidad luego del confinamiento puesto que a nivel mundial un 

27% de mujeres entre 15 y 49 años fueron víctimas de violencia física por sus 

parejas (Lorente, 2022). Según Arenas et al., (2021) el estrés económico en la 

actualidad tiene un impacto mayor en la manifestación de la violencia física en el 

hogar, este resultado se asemeja a lo hallado por Santos (2021) que asoció 

factores como la pérdida del trabajo y la dependencia económica con el 

confinamiento para que se dé la aparición o el mantenimiento de conductas 

violentas hacia la pareja sentimental.  

Como cuarto objetivo se planteó, describir la relación entre desconexión 

moral y la dimensión humillación en parejas jóvenes post pandemia de Lima 

Metropolitana; los resultados obtenidos evidenciaron la existencia de una 

relación estadísticamente significativa entre ambas variables (p= .000< 0.05). El 

coeficiente Rho de Spearman (.296) mostró que la relación entre la desconexión 

moral y la dimensión humillación en parejas fue de tipo positiva, aunque de 

magnitud baja. Este resultado se asemeja a lo obtenido por Cornelius y 

Resseguie (2007) quien refiere que las formas moderadas de comportamiento 

violento verbales más empleadas son la humillación, críticas, insultos y 

descalificaciones que arrojaron índices de prevalencia hasta 88%. Así mismo 

Villafañe et al. (2012) indicó que la dimensión humillación alcanzó un 39% en los 

participantes. En los últimos años Riesgo et al. (2019) quienes exploraron la 

violencia en parejas obtuvieron como resultado la prevalencia del desapego y la 

humillación (67%) también indica que la victimización sufrida por los varones por 

parte de su pareja, la humillación es mayor (46.2%). Por el contrario, los 

resultados obtenidos por Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero (2019) indican que la 

mayoría de agresiones psicológicas se ejercieron hacia las mujeres. Respectó a 
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esta prevalencia diferencial de género De la Villa et al. (2017) puso en manifiesto 

que a la etiqueta de maltrato el 85.2% de mujeres y el 91.4% de varones 

indicaron haber sufrido algún tipo de abuso por su pareja, refieren que este 

desacuerdo se desprende de la diferencia entre el maltrato técnico en la cual se 

presenta el abuso mas no hay conciencia de la situación y el maltrato declarado 

en la cual hay consciencia de la existencia del abuso. Hilario et al. (2020) refieren 

que la violencia se da de manera progresiva, en muchos casos son excusadas 

como juegos entre las parejas, pero se vuelven un problema cuando estas 

acciones buscan poder y control sobre la pareja, la víctima por lo general no 

detecta estas acciones o las minimiza generando el incremento de este tipo de 

violencia. En el contexto actual post pandemia la agresión de tipo verbal 

recibida (82.7%) como cometida (83.5%) tuvieron un incremento significativo 

(Molina et al., 2022). Este resultado se asemeja al obtenido por Martínez et al. 

(2022) en el cual pudo identificar que la violencia verbal cometida y recibida fue 

de las que más se reportó en las parejas jóvenes durante la pandemia. Santos 

(2021) refiere que este incremento de la violencia psicológica asociado al 

confinamiento devino de la crisis económica por parte de la pareja. 

El quinto objetivo específico, fue describir la relación entre desconexión 

moral y la dimensión violencia sexual en parejas jóvenes post pandemia de Lima 

Metropolitana. Como resultado en ambas variables se observó la existencia de 

una relación estadísticamente significativa (p= .000< 0.05), el coeficiente Rho de 

Spearman (.300) indicó que la relación es positiva, pero baja. Estos resultados 

se asemejan a lo obtenido por Rozo-Sánchez et al. (2019) quienes indican que 

la prevalencia en violencia sexual fue baja alcanzando un 9 % de los cuales los 

índices de víctimas (35.8 %) fue mayor al de los maltratadores (33 %), del mismo 

modo Riesgo et al. (2019) menciona una menor prevalencia en la dimensión 

violencia sexual (35.8%). Así mismo Strandmoen et al. (2016) obtuvieron una 

fiabilidad moderada a pobre en el reporte de violencia sexual. Años anteriores el 

estudio de Rey-Ancona (2013) obtuvo una mayor frecuencia de la violencia 

sexual cometida por varones. Estudios recientes en grupos de mujeres indicaron 

que dentro del 46% de incidencias de conductas violentas perpetradas por sus 

parejas se hallaban tocamientos y actos sexuales no consentidos (Ponce-Díaz 

et al., 2019). En la actualidad luego del confinamiento a causa de la pandemia 

los indicadores de violencia sexual son similares, a nivel mundial un 27% de 
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mujeres ha sufrido este tipo de violencia por su pareja (Sardinha et al., 

2022).  Además el confinamiento elevó el consumo de pornografía en los 

agresores convirtiéndose en un factor de riesgo para la manifestación de la 

violencia sexual en la pareja (Gonzales y Quintero, 2021). En relación a los 

agresores sexuales Cuadrado-Gordillo et al. (2020) indican una relación entre 

las deficiencias morales y este tipo de actos que cometen. Al respecto Bandura 

(2002) explica que los mecanismos de desconexión moral permiten que los 

agresores exoneren la culpa y desplacen la culpa a las víctimas. Investigaciones 

como las de Tata (2000) ponen en evidencia que una forma de emplear el 

lenguaje eufemístico es el sentido del humor y lo emplean los agresores sexuales 

para negar o minimizar su responsabilidad. 

El penúltimo objetivo específico de nuestra investigación, fue describir el 

nivel de desconexión moral en parejas jóvenes post pandemia de Lima 

Metropolitana. Se pudo identificar que los niveles de desconexión moral en los 

participantes, luego de atravesar el confinamiento, la mayoría presentó un nivel 

muy bajo 46.90% (219), el 39.40% (184) presentaron un nivel bajo; el 11.78%(55) 

se ubicaron en un nivel medio, el 1.07%(5) estuvieron en el nivel alto y por último 

el 0.86% (4) alcanzaron el nivel muy alto de la escala. Los resultados hallados 

tienen relación con estudios longitudinales que evidenciaron que las personas 

después de la adolescencia tienden a presentar bajos niveles de desconexión 

moral (Paciello et al., 2008; Shulman et al., 2011). Por otro lado, Férriz et al. 

(2019) manifiesta que las personas que tienden a emplear mayores recursos 

cognitivos de desconexión moral se pueden considerar un factor de riesgo para 

que presenten conductas violentas. Otros estudios en función a género hallaron 

que los varones presentan mayor nivel de desconexión moral (Bandura et al., 

1996; Paciello et al., 2008; Caprara et al., 2017; Rubio-Garay, 2016; Giulio et al., 

2018). A diferencia de estos estudios, Ortega et al. (2002) obtuvieron resultados 

similares tanto en varones como en mujeres al emplear los mecanismos de 

desconexión moral. Moore (2015) refiere que el recurso cognitivo de 

desconexión moral es estable, pero muestra flexibilidad a la influencia del medio 

sociocultural, además se puede activar por otros factores del contexto inmediato 

como la socialización, la crianza, el moldeamiento social, etc. 

Para finalizar el último objetivo específico, fue describir el nivel de 

violencia en parejas jóvenes post pandemia de Lima Metropolitana. De 
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los resultados se desprende que el 85.22% (398) de participantes presentaron 

un nivel bajo de violencia luego de la pandemia a causa del COVID-19, un 

14.35% (67) participantes presentaron un nivel medio y el 0.43% (2) un nivel alto 

de violencia ejercida por su pareja sentimental. Estos resultados se asemejan a 

lo obtenido por Bonilla (2019) hallaron diferencias entre la perpetración y la 

victimización en las parejas, el tamaño del efecto fue bajo sin embargo, la 

asociación fue estadísticamente significativa; refiere que estar expuesto a la 

violencia de género puede repercutir en la persona, quien puede justificar o 

normalizar la violencia. Fuera de ello, Riesgo et al. (2019) obtuvieron una alta 

prevalencia de violencia en las relaciones de pareja, pero a su vez se presentó 

una elevada discrepancia en la percepción de la violencia, estadísticamente 

significativa, tanto en mujeres como en varones, en el rol de agresor como en el 

de victimización. Esto se pudo evidenciar en otras investigaciones, las cuales 

reportan que el maltrato no percibido supera en gran medida al maltrato 

reconocido (Cortés, et al., 2014; Bringas, et al., 2015; Rodríguez-Franco, et al., 

2016). Por otro lado, Rubio-Garay et al. (2017) expuso que la deseabilidad social 

puede afectar los resultados, en el caso de los varones, por el temor a la 

desaprobación social pueden negar o restar importancia su rol de agresor hacia 

sus parejas. 
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VI. CONCLUSIONES  

PRIMERA: En el presente estudio, se identificó la relación entre desconexión 

moral y violencia en parejas jóvenes post pandemia fue estadísticamente 

significativa (p= 0.000<0.05). En otras palabras, a mayor desconexión moral, 

habrá un incremento de violencia en parejas. 

SEGUNDA: Se evidenció, la relación entre desconexión moral y la dimensión 

coerción en parejas, se confirmó que es estadísticamente significativa (p= .000< 

0.05), a su vez presenta una relación positiva y baja (.330), por lo tanto, a mayor 

desconexión moral puede manifestarse mayor coerción en las parejas. 

TERCERA: De acuerdo a los resultados, la relación entre desconexión moral y 

la dimensión desapego en parejas jóvenes es directamente positiva y baja (.352) 

estadísticamente significativa (p= .000< 0.05), de modo que, a más desconexión 

moral presentada, mayor será el desapego en parejas jóvenes. 

CUARTA: En cuanto a la relación entre desconexión moral y la dimensión 

maltrato físico se confirmó que es directa positiva al mismo tiempo baja (.274), 

estadísticamente significativa (p= .000< 0.05), por lo cual, se deduce que a 

mayor desconexión moral se presenta más incidencia de maltrato físico. 

QUINTA: Se pudo evidenciar que la relación entre desconexión moral y la 

dimensión humillación es directa, de tipo positiva, aunque de magnitud baja 

(.296), estadísticamente significativa (p= .000< 0.05), evidenciando que a mayor 

desconexión moral, la humillación se elevará en las parejas jóvenes. 

SEXTA: Se obtuvo una relación directa positiva, pero baja (.300) entre 

desconexión moral y la dimensión violencia sexual en parejas, a su vez es 

estadísticamente significativa (p= .000< 0.05), por lo tanto, se infiere que a mayor 

desconexión moral más incidencia de violencia sexual se presenta en las parejas 

jóvenes. 

SÉPTIMA: En cuanto al nivel de desconexión moral existe un predominio del 

nivel muy bajo (46.90%), seguido por un nivel bajo (39.40%), en el nivel medio 

se presentó un 11.78%, el nivel alto presentó 1.07%, finalmente en menor 

proporción las parejas jóvenes presentaron un nivel muy alto (0.86%). 

OCTAVA: Por último, los niveles de violencia presentados en parejas jóvenes, 

predominó el nivel bajo con 85.22%, de igual forma en el nivel medio se presentó 

un 14.35% y el 0.43% se ubicó en un nivel alto. 
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VII. RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Realizar estudios en relación a las variables propuestas con una 

muestra más amplia y en otros contextos, que permita la generalización de los 

resultados. De esta manera, sumar a la exploración del impacto de estas en el 

contexto social. 

SEGUNDA: Realizar un estudio comparativo según sexo con una muestra 

proporcionalmente homogénea, para determinar si se trata de un factor que 

pueda influir en el resultado. 

TERCERA: Emplear en futuras investigaciones los instrumentos de este estudio 

adaptadas al contexto peruano, realizando la recopilación de manera física a los 

participantes para poder comprender mejor la relación entre las variables 

mencionadas. 

CUARTA: Realizar estudios que analicen las propiedades psicométricas de los 

instrumentos empleados en este estudio e incrementar la evidencia de validez y 

confiabilidad de los mismos en el marco nacional. 

QUINTA: Implementar el uso de escalas de veracidad, ya que, factores como la 

deseabilidad social puede influir en las respuestas dadas por el individuo, debido 

a la percepción negativa que generan las variables en ellos, sesgando los 

resultados del estudio. 

SEXTA: Implementar programas de prevención e intervención, Con la finalidad 

de educar en la identificación de las señales de abuso que se puedan manifestar 

en una relación de pareja.  
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ANEXOS 

Tabla 10 

Matriz de consistencia 

Variables y 

Población 

de estudio 

Modelo Teórico 
Instrumento 

de Medición  

Dimensionali

dad del 

Instrumento  

Formulació

n del 

Problema  

Objetivos 
Hipótesis de 

Investigación 

Diseño 

metodoló

gico 

Variable 1:  

-

Desconexió

n moral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1: 

La variable de 

desconexión 

moral, se 

determinará por 

medio del 

puntaje 

obtenido 

MMDS-S, la 

cual consta de 

32 ítems , 

divididos en 3 

dimensiones, 

dentro de las 

cuales se 

proponen ocho 

Variable 1: 

 

La Escala de 

Mecanismos 

de 

Desconexión 

Moral 

(MMDS-S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1: 

-

Desvinculación 

por 

despersonaliza

ción 

-

Desvinculación 

por 

irresponsabilid

ad 

-

Desvinculación 

por 

racionalización 

 

General: 

¿Qué 

relación 

existe entre 

desconexió

n moral y 

violencia en 

parejas 

jóvenes 

post 

pandemia 

en Lima 

Metropolita

na, 2022? 

General:  

Identificar la 

relación entre 

desconexión moral 

y violencia en 

parejas jóvenes 

post pandemia en 

Lima Metropolitana. 

Específicos: 

a) Describir la 

relación entre 

desconexión moral 

y la dimensión 

coerción en parejas 

jóvenes post 

General:  

Existe relación 

directa y positiva 

entre desconexión 

moral y violencia en 

parejas jóvenes de 

Lima Metropolitana. 

Específicos: 

a) Existe relación 

directa y 

significativa entre la 

desconexión moral 

y la dimensión 

coerción en parejas 

jóvenes post 

Enfoque: 

Cuantitati

vo 

 

 

Tipo: 

No 

experimen

tal 

 

 

Nivel: 

Descriptiv

o 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2:  

-Violencia 

en parejas 

jóvenes  

 

 

Población 

de estudio: 

mecanismos de 

desconexión 

moral (Rubio-

Garay et 

al.,2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2:   

La segunda 

variable está 

relacionada a la 

violencia en 

parejas, 

mediante la 

puntuación 

obtenida del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2: 

El 

Cuestionario 

de violencia 

entre novios-

revisado 

(DVQ-R). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2: 

-Coerción 

-desapego 

-maltrato físico 

-humillación 

-Violencia 

sexual 

 

 

pandemia de Lima 

Metropolitana. 

b) Describir la 

relación entre 

desconexión moral 

y la dimensión 

desapego en 

parejas jóvenes 

post pandemia de 

Lima Metropolitana. 

c) Describir la 

relación entre 

desconexión moral 

y la dimensión 

maltrato físico en 

parejas jóvenes 

post pandemia de 

Lima Metropolitana. 

d) Describir la 

relación entre 

desconexión moral 

y la dimensión 

humillación en 

pandemia en Lima 

Metropolitana. 

b) Existe relación 

directa y 

significativa entre la 

desconexión moral 

y la dimensión 

desapego y la 

violencia en parejas 

jóvenes post 

pandemia en Lima 

Metropolitana. 

c) Existe relación 

directa y 

significativa entre la 

desconexión moral 

y la dimensión 

maltrato físico en 

parejas jóvenes 

post pandemia en 

Lima Metropolitana. 

d) Existe relación 

directa y 

Diseño: 

Correlacio

nal 

 



 

-Parejas 

jóvenes 

entre los 18 

y 30 años. 

 

 

Cuestionario de 

violencia entre 

novios-revisado 

(DVQ-R), que 

se compone de 

20 ítems, 

divididos en 

cinco 

dimensiones 

(Rodríguez-Díaz 

et al., 2016). 

 

 

parejas jóvenes 

post pandemia de 

Lima Metropolitana. 

e) Describir la 

relación entre 

desconexión moral 

y la dimensión 

violencia sexual en 

parejas jóvenes 

post pandemia de 

Lima Metropolitana. 

f) Describir el nivel 

de desconexión 

moral en parejas 

jóvenes post 

pandemia de Lima 

Metropolitana. 

g)  Describir el nivel 

de violencia en 

parejas jóvenes 

post pandemia de 

Lima Metropolitana. 

significativa entre la 

desconexión moral 

y la dimensión 

humillación en 

parejas jóvenes 

post pandemia en 

Lima Metropolitana. 

e) Existe relación 

directa y 

significativa entre la 

desconexión moral 

y la dimensión 

violencia sexual en 

parejas jóvenes 

post pandemia en 

Lima Metropolitana. 



 

Tabla 11 

Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variable Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Desconexión 

moral 

La desconexión moral es 

el proceso de 

desenganche voluntario 

de los principios morales 

adquiridos, para 

desconectar 

selectivamente las 

autosanciones morales 

(Bandura, 2002). 

La variable de 

desconexión moral, se 

determinará por medio 

del puntaje obtenido 

MMDS-S, la cual 

consta de 32 ítems , 

divididos en 3 

dimensiones, dentro de 

las cuales se proponen 

ocho mecanismos de 

desconexión moral 

(Rubio-Garay et 

al.,2017). 

 

Desvinculación 

por 

despersonaliza

ción 

deshumanización 
7, 15, 23, 

31 

 

Ordinal 

 

Totalmente 

de acuerdo = 

5  

Más de 

acuerdo que 

en 

desacuerdo = 

4 

 Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo = 

3 

 Más en 

desacuerdo 

Atribución de la culpa. 
8, 16, 24, 

32 

Desvinculación 

por 

irresponsabilid

ad 

comparación 

ventajosa 

3, 11, 19, 

27 

desplazamiento de 

responsabilidad 

5, 13, 21, 

29 

Difusión de 

responsabilidad 

4, 12, 20, 

28 

Desvinculación 

por 

racionalización 

justificación moral 
1, 9, 17, 

25 

lenguaje eufemístico 
2, 10, 18, 

26 

Distorsión de 

consecuencias 

6, 14, 22, 

30 



 

que de 

acuerdo = 2  

Totalmente 

en 

desacuerdo= 

1 

Violencia en 

parejas 

jóvenes  

La violencia en parejas, 

son las diversas 

manifestaciones 

violentas que se dan 

entre personas 

vinculadas afectivamente 

(Rodríguez-Franco et al., 

2010). 

 

La segunda variable 

está relacionada a la 

violencia en parejas, 

mediante la puntuación 

obtenida del 

Cuestionario de 

violencia entre novios-

revisado (DQV-R), que 

se compone de 20 

ítems, divididos en 

cinco dimensiones 

(Rodríguez-Díaz et al., 

2016). 

Coerción 
Amenazas 1, 5, 13, 

17 

 

Ordinal 

Muy 

frecuente = 5  

Frecuente = 

4 

 

A veces =3 

 

Casi nunca = 

2 

 

Nunca = 1 

manipulaciones 

desapego indiferencia 
4, 8, 15, 

16 

maltrato físico 
golpes 3, 7, 10, 

11 lesiones 

humillación 

Críticas contra 

autoestima 
9, 12, 19, 

20 
orgullo personal 

Violencia 

sexual 

Tocamientos no 

consensuados.  

 

2, 6, 14, 

18 



 

ESCALA MMDS-S 

(Bandura et al., 1996; Rubio-Garay et al., 2017)  

Instrucciones:  

Enseguida se presenta una serie de preguntas. Lee cada frase y marca una de 

las siguientes alternativas de respuesta: 1) Totalmente en desacuerdo, 2) Más 

en desacuerdo que de acuerdo, 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4) Más de 

acuerdo que en desacuerdo y, 5) Totalmente de acuerdo, según consideres.  

PREGUNTAS  

     

1. Está bien pelear por tus amigos/as.  5  4  3  2  1  

2. Agredir a alguien es solo un juego.  5  4  3  2  1  

3. Dañar alguna propiedad no es gran cosa si se considera 

que otros/as hacen cosas peores.  
5  4  3  2  1  

4. Un/a chico/a que pertenece a una pandilla no puede ser 

culpado/a por los problemas causados por la pandilla.  
5  4  3  2  1  

5. Si las personas viven en malas condiciones no pueden 

ser culpadas por agredir.  
5  4  3  2  1  

6. Decir pequeñas mentiras realmente no hace daño.  5  4  3  2  1  

7. Algunas personas son como animales.  5  4  3  2  1  

8. Las peleas y los malos comportamientos en la escuela 

son culpa del profesor.  
5  4  3  2  1  

9. Está bien golpear a alguien que te insulta.  5  4  3  2  1  

10. Golpear a los compañeros/as de clase que son 

detestables es sólo darles una lección.  
5  4  3  2  1  

11. Robar algo de dinero no es demasiado grave 

comparado con la corrupción política.  
5  4  3  2  1  

12. Un/a chico/a que amenaza con romper las normas, no 

debe ser culpado/a, porque otros también lo hacen.  
5  4  3  2  1  

13. Si los/as chicos/as no son disciplinados/as, no es por 

su culpa.  
5  4  3  2  1  

14. A los/as chicos/as no les importa que se burlen de 

ellos/as porque eso muestra interés por ellos/as.  
5  4  3  2  1  

15. Está bien tratar mal a algunas personas.  5  4  3  2  1  

     



 

16. Si la gente no tiene cuidado de dónde deja sus cosas, 

si se las roban es culpa suya.  
5  4  3  2  1  

17. Está bien pelearse cuando el honor de un grupo o 

pandilla es amenazado.  
5  4  3  2  1  

18. Coger la bicicleta de alguien sin su permiso es sólo 

una broma.  
5  4  3  2  1  

19. Es mejor insultar a los/as compañeros/as, que 

pegarles.  
5  4  3  2  1  

20. Si un grupo de chicos/as decide conjuntamente hacer 

algo dañino, la responsabilidad recae en todo el grupo.  
5  4  3  2  1  

21. Los/as chicos/as no pueden ser culpados/as por decir 

groserías, porque todos lo hacen.  
5  4  3  2  1  

22. Burlarse o mofarse de alguien, no es realmente 

hacerle daño.  
5  4  3  2  1  

23. Alguien detestable no merece ser tratado como un ser 

humano.  
5  4  3  2  1  

24. Algunas personas merecen ser maltratadas por las 

cosas que hacen.  
5  4  3  2  1  

25. Está bien mentir para proteger a tus amigos/as.  5  4  3  2  1  

26. Desconectarse de la realidad bajo los efectos del 

alcohol o las drogas de vez en cuando, no está mal.  
5  4  3  2  1  

27. Comparado con las injusticias del mundo, coger cosas 

de una tienda sin pagarlas no es demasiado grave.  
5  4  3  2  1  

28. Cuando una pandilla daña alguien, cada chico/a debe 

responder por su culpa.  
5  4  3  2  1  

29. Los/as chicos/as no pueden ser culpados/as por 

comportarse mal si sus compañeros/as los presionan para 

que lo hagan.  

5  4  3  2  1  

30. Los insultos entre chicos/as no importan.  5  4  3  2  1  

31. Las personas sin sentimientos merecen ser tratadas 

brutalmente.  
5  4  3  2  1  

32. Los chicos/as no tienen la culpa de comportarse mal, 

si sus padres los fuerzan demasiado.  
5  4  3  2  1  

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA ENTRE NOVIOS-REVISADO (DVQ-R) 

Rodríguez – Díaz et al. (2016) 

Instrucciones:   

Para responder el cuestionario, piensa en una relación de pareja (esto es, que 

hayas mantenido, al menos, durante un mes). Elije el grado de exactitud que 

describe tu relación de pareja, de acuerdo a la escala que se presenta a 

continuación:  

1= Nunca 

2= Casi nunca 

3= A veces 

4= Frecuente 

5= Muy frecuente.  

N°  Preguntas   1 2 3 4 5 

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 con tal de no dar 

explicaciones de por qué  
          

3  Te ha golpeado            

4  
Es cumplidor/a con el estudio, pero llega tarde a las citas, 

no cumple lo prometido y se muestra irresponsable  
          

5  Te habla sobre relaciones que imagina que tienes            

6  
Insiste en tocamientos que no te son agradables y que tú 

no quieres  
          

7  Te ha abofeteado, empujado o zarandeado            

8  
No reconoce responsabilidad alguna sobre la relación de 

pareja, ni sobre lo que le sucede a ambos  
          

9  
Te critica, subestima tu forma de ser, o humilla tu amor 

propio  
          

10  Ha lanzado objetos contundentes contra ti            

11  Te ha herido con algún objeto            

12  Ridiculiza tu forma de expresarte            

13  Te ha retenido para que no te vayas            

14  Te sientes forzado/a a realizar determinados actos sexuales            

15  Ha ignorado tus sentimientos            



16 
Deja de hablarte o desaparece por varios días, sin dar 

explicaciones, como manera de demostrar su enfado  

17 

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  

18 Te fuerza a desnudarte cuando tú no quieres 

19 
Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o clase 

social  

20 Te ridiculiza o insulta por las ideas que mantienes 



Captura de pantalla del cuestionario virtual, formato google formularios. 

URL: https://forms.gle/jAUsZKUh2JmAJxJYA 

https://forms.gle/jAUsZKUh2JmAJxJYA


Ficha sociodemográfica. 

FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Género: 

Mujer 

Hombre 

Edad: 

18 a 20 años 

20 a 25 años 

25 a más 

Situación sentimental: 

En una relación actual 

Tuve una relación amorosa no mayor a 6 meses atrás 

Zona de residencia: 

Lima Centro 

Lima Norte 

Lima Sur 

Lima Este 

Callao 



 

Carta de autorización firmada por la coordinadora de la escuela para uso del 

instrumento MMDS-S. 

 
 

 
 
 



 

 Carta de autorización firmada por la coordinadora de la escuela para uso del 

instrumento (DVQ-R). 

  



 

Captura de pantalla de la autorización del uso del instrumento de la escala 

MMDS-S. 

 

 

 

 

 

 



 

Captura de pantalla de la autorización del uso del instrumento (DVQ-R). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consentimiento informado. 

 

Estimado(a) participante: 

La presente investigación es conducida por Dina Veronika Tapia Suazo y Lucía 

Bendezú Mejía de la Universidad César Vallejo la meta de esta investigación se 

propuso identificar la relación la Desconexión moral y violencia en parejas 

jóvenes post pandemia en Lima Metropolitana, 2022. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder algunas 

preguntas relacionadas a las variables de esta investigación. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación. 

  

De tener preguntas sobre su participación en este estudio, puedo contactar a 

Dina Veronika Tapia Suazo y Lucía Bendezú Mejía a los correos 

electrónicos: dtapiasu@ucvvirtual.edu.pe y bendezume7@ucvvirtual.edu.pe 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Usted ¿Acepta participar en el presente estudio? 

o Sí 

o No 
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Resultados del piloto 

Escala de Mecanismos de Desconexión Moral (MMDS-S) 

Tabla 12 

Confiabilidad por Consistencia Interna (MMDS-S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 12, se puede apreciar que según el Alfa de Cronbach existe 

una fiabilidad de .912; siendo este mayor a 0.70, por lo cual se considera al 

instrumento válido y confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad 

 Cronbach's α McDonald's ω 

DM .912 .929 

F1 (DD) .749 .749 

F2 (DI) .703 .724 

F3 (DR) .801 .803 



 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Confiabilidad por Consistencia Interna (MMDS-S) 



 

Escala de Violencia entre Novios-Revisado (DVQ-R) 

Tabla 13 

Confiabilidad por Consistencia Interna (DVQ-R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 13, se puede apreciar que según el Alfa de Cronbach existe 

una fiabilidad de .943; siendo este mayor a 0.70, por lo cual se considera al 

instrumento válido y confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad 

 Cronbach's α McDonald's ω 

VP .943 .945 

F1 (CO) .777 .779 

F2 (DA) .804 .808 

F3 (MF) .884 .885 

F4 (HU) .857 .861 

F5 (VS) .791 .794 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Confiabilidad por Consistencia Interna (DVQ-R) 



 

Resultados de la muestra final 

Prueba de normalidad 

Tabla 14 

Prueba de normalidad de desconexión moral 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Desconexión moral .108 467 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

En la tabla 14, se presenta el análisis de normalidad de la variable 

desconexión moral, que se llevó a cabo con la prueba Kolmogorov-Smirnov, 

misma que fue estadísticamente significativa (p= .000< 0.05). Razón por la que 

se rechaza la presencia de normalidad. 

Tabla 15 

Prueba de normalidad de violencia en parejas 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Violencia en parejas .159 467 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

En la tabla 15, se muestra el análisis de normalidad de la variable violencia 

en parejas desarrollado con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que fue 

estadísticamente significativa (p= .000<0.05), indicando la ausencia de 

normalidad. 

 
  



 

Escala: DESCONEXIÓN MORAL 

Tabla 16 

Procesamiento de casos MMDS-S 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 
Válido 467 100% 

Excluidoa 0 0% 

 Total 467 100% 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 17 

Fiabilidad MMDS-S 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.903 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escala: VIOLENCIA EN PAREJAS 

Tabla 18 

Procesamiento de casos DVQ-R 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos 
Válido 467 100% 

Excluidoa 0 0% 

Total 467 100% 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Tabla 19 

Fiabilidad DVQ-R 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.930 20 



Captura de pantalla de la certificación de conducta responsable en investigación 

(CRI).  
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