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La violencia en la pareja es uno de los comportamientos más nocivos dentro de las 
sociedades, puesto a que de esta relación tóxica se pueden desprender una serie 

de comportamientos violentos hacia los demás miembros de la familia, en distintos 
momentos y con efectos para el futuro. Curiosamente la expresión de la violencia 

conyugal comienza desde el noviazgo y, como resulta lógico, aumenta más aun luego 
del matrimonio diversificándose en distintas y más elaboradas formas violencia.

El presente documento surge de la necesidad de contar con datos sobre la temática 
de violencia en el noviazgo que permitan hacer evaluaciones e intervenciones precisas 
para su prevención en población universitaria. En este sentido, el libro está dividido en 
tres partes. La primera analiza las experiencias previas de investigación e intervención 
sobre violencia en el noviazgo en la Universidad Católica Boliviana, en las regionales 

de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, rescatando algunas prácticas exitosas en 
programas de prevención de la violencia que utilicen la teoría de la acción razonada. 

La segunda parte ahonda en el fenómeno de la violencia en el noviazgo, primero, 
validando y adaptando un instrumento para evaluarla; posteriormente, conociendo la 
prevalencia de violencia en el noviazgo en universitarios y, finalmente, analizando los 
factores asociados a este fenómeno. La tercera parte del libro presenta un programa 

de intervención basado en la teoría de la acción razonada.
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Prólogo
La violencia en la pareja es uno de los comportamientos más nocivos dentro de las sociedades, puesto 
a que de esta relación tóxica se pueden desprender una serie de comportamientos violentos con los 
demás miembros de la familia, en distintos momentos y con efectos para el futuro. Curiosamente la 
expresión de la violencia conyugal comienza desde el noviazgo y, como resulta lógico, aumenta más 
aun luego del matrimonio diversificándose en distintas y más elaboradas formas de violencia. Estas 
expresiones de violencia pueden tener una escalada a partir de situaciones disfrazadas de un amor 
mal canalizado, a través del ejercicio del control, celos, etc. En ellas se van incubando las distintas 
prácticas de violencia —psicológica, física, sexual y económica, dentro de las más comunes— a 
través de variados comportamientos dañinos tales como golpes, insultos, humillaciones, acosos 
sexuales, actitudes denigrantes, etc., que van dirigidos, por distintos motivos, a ejercer el control, 
tomar el poder o encaminar ciertos sentimientos poco adaptativos o inmaduros, provocando serios 
problemas en la víctima.

El análisis de los vínculos afectivos de las parejas desde el inicio de su relación es un tema muy 
actual —en especial por lo frecuente del ejercicio de la violencia— y está potenciado por la lucha 
de género que se desarrolla intensamente en los últimos tiempos. 

Las reacciones de las parejas ante situaciones de violencia sorprenden tanto a psicólogos como 
a no psicólogos: lo lógico sería cortar la relación con la persona que agrede cuando ocurre la 
primera conducta violenta, porque precisamente ese vínculo está aún en su inicio; pero los estudios 
muestran que muchas parejas no rompen la relación durante el noviazgo, sino que la toleran, la 
subliman, la justifican y creen que la van a cambiar o la soslayan. Son precisamente estas acciones 
sobre las que versan las investigaciones y análisis de Alfaro, Gómez y Ostertag, investigaciones 
que de forma detallada y objetiva se adentran en los pensamientos y sentimientos de la mujer y del 
hombre a través de los componentes de la diada amorosa. 

Para que el lector comprenda el fenómeno de la violencia durante el noviazgo debe entender 
inicialmente el contexto donde se desarrolla el vínculo de la relación de pareja. Cada persona trae 
una historia, vivencias positivas y negativas, experiencias agradables o dolorosas, distintas formas 
de relacionarse con sus padres u otras personas —todo ello productivo o traumático— dentro de 
diferentes contextos y factores individuales de la personalidad. La búsqueda de una pareja y el 
mismo hecho de querer formar un vínculo a largo plazo con alguien forman parte de la naturaleza 
humana (que tiene necesidades sexuales, de compañía, complementación, realización y proyección 
genética hacia la extensión de uno mismo a través de los hijos, entre las más relevantes). Esta 
conducta natural e incluso esperada no suele darse de una forma sencilla y ni ser regida tan solo 
por el impulso biológico, emocional o social, sino que está condicionada por la complejidad de la 
conducta humana y de las diferencias entre los miembros de la sociedad. Cuando los animales se 
aparean, buscan solo la preservación de su especie a través de la mejor opción para la “inversión”  
de sus genes. Así, se observa en algunas especies animales los bailes de apareamiento entre 
machos y hembras para discernir cuál será la o el más apropiado para aquel objetivo; pero luego 
de logrado este la gran mayoría de las especies no continúan con ese vínculo. Para el ser humano 
las relaciones de pareja son mucho más que solo procrear: es satisfacción con la otra persona 
en muchos aspectos, es intimidad, es sexualidad, es compromiso, es compañía, etc. Incluso para 
otros puede ser sentirse amado/a, complementado/a, adaptado/a… Adicionalmente hay teorías que 
indican que el ser humano no es monógamo de naturaleza, como no lo son ni siquiera la gran 
mayoría de los animales, y que la familia es un constructo creado por la sociedad que comienza con 
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una pareja para la complementación, luego con los hijos formando la base de la sociedad civilizada. 
Sin embargo, la realidad psicosocial actual muestra que muchas personas consideran a su pareja 
como un trofeo que debe ser controlado, dominado e incluso sometido, lo que genera violencia en 
este acto de posesión; como si la pareja fuera un objeto.

Así, el libro se enfoca en analizar a la diada amorosa al inicio de la relación de noviazgo, cuando en 
este se manifiesta violencia. Al examinar a la violencia como un fenómeno humano, se debe entender 
que aquella es precisamente eso: un fenómeno estrictamente humano. Los animales matan porque 
eso está en su naturaleza como una forma de sobrevivencia, por lo que la agresividad es adaptativa 
y normal; pero el ser humano es la única especie que puede cometer conductas violentas con el 
único propósito de hacer daño y sabiendo que su acción causa ese perjuicio; incluso es capaz de 
causar daño por placer. Al parecer, aquello que nos diferencia de los animales, que es la capacidad 
de razonar, forma parte también de este aspecto oscuro que es la posibilidad de ejercer violencia 
sobre el otro; incluso, o en especial, sobre el ser amado con el uso de esta “razón” que se le atribuye 
al ser humano. ¿Qué lleva a las parejas durante el noviazgo a la violencia? ¿Qué hace que la violencia 
sea tanto mantenida como soportada? ¿Es una lucha de poder entre ambos? ¿Es la búsqueda de 
cada uno a través del otro? ¿Es el reflejo de sus experiencias pasadas no resueltas? ¿Es el fruto 
o respuesta al contexto social? ¿Hasta qué punto es normal o patológico? ¿Por qué la violencia 
forma parte tan frecuente del desarrollo de una pareja? ¿Es el reflejo de la pugna por la igualdad 
de géneros? Estos y otros cuestionamientos similares son los que mueven a la psicología a buscar 
respuestas objetivas y científicas tanto para abordar la problemática enfocada hacia la terapia y 
detección como para prevenirla. Esta última pretensión es la que tiene este texto, enriquecido por 
abordar la problemática en diversas regiones del país, lidiando así con las diferencias culturales 
dentro de Bolivia. Hay una enorme necesidad de hacer esto en la ciencia de nuestro país, cuya 
cultura es tan diversa en este y muchos otros aspectos.

Para la psicología jurídica y forense, la violencia de pareja durante el noviazgo resulta de gran 
relevancia, dada la cantidad de denuncias oficiales por violencia psicológica que se registran y que 
requieren de esclarecimiento para la toma de decisiones en el terreno de los procesos legales. Ante 
esta situación, se aprobó la Ley 348, cuyo nombre plantea el objetivo de “garantizar a la mujer una 
vida libre de violencia”. Esto implica un sesgo que favorece a la mujer en la aplicación de la ley; 
sin embargo, los estudios actuales muestran que la violencia puede provenir de ambos sexos y con 
distintas formas de manifestación, según la situación y la personalidad de los involucrados. En tal 
sentido, las investigaciones científicas sobre la violencia en parejas presentes en este texto muestran 
de forma objetiva los factores y relaciones que componen este fenómeno, evitando así cualquier tipo 
de sesgo en la interpretación y análisis de los conflictos dentro del vínculo amoroso. Esa es la forma 
más apropiada de abordar el tema, sea para encaminar una terapia psicológica, sea para coadyuvar 
con el trabajo de la justicia.

Hay que entender la dinámica de pareja de forma clara: no se trata de que los actores se repartan 
los papeles de “activo” y “pasivo”. Debe asumirse que en todo conflicto se necesitan dos partes con 
mayor o menor participación en el problema, que expresan violencia de distintas formas y generan 
diversas consecuencias dependiendo del caso. Si bien las estadísticas muestran que la mujer es 
la principal víctima de violencia, dentro de la pareja las cosas no son tan nítidas, especialmente si 
se abordan las diferentes manifestaciones violentas que se dan en ese ámbito: física, psicológica, 
sexual y por omisión, por nombrar a las más relevantes Tanto hombres como mujeres son capaces 
de ejercer cualquier forma de violencia en mayor o menor escala dependiendo de la situación y de 
las características especiales de cada uno. La profundización del análisis de estas manifestaciones 
violentas ayudará a entender mejor al ser humano violento, a la diada amorosa violenta y a reducir la 
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brecha que vivimos hoy debido a la impuesta lucha por la igualdad de género que, más que buscar 
soluciones para combatir la violencia, nos lleva muchas veces a enfrentarnos entre nosotros, de 
forma muy especial y dañina en las relaciones de pareja.

El tema de este libro nos invita a adentrarnos en la compleja y muchas veces violenta relación 
de pareja durante el noviazgo y, con la perspectiva objetiva de investigaciones científicas, aporta 
elementos para las difíciles tareas de la terapia y la prevención de la violencia conyugal y, además, 
para el desarrollo de una sociedad de hombres y mujeres libres de ese problema, pues en realidad, 
¡nada justifica la violencia!

Dipl. Psych. Guiomar Hylea Bejarano Gerke

Perito en área forense y docente de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
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Presentación
La historia de este libro se remonta al año 2014 cuando, tras conocer que Bolivia presentaba las 
tasas más elevadas de violencia física contra las mujeres, el segundo lugar en violencia sexual 
en Latinoamérica y que las cifras de feminicidios eran cada vez mayores, Paula Muñoz-Reyes, 
Mateo Rodrigo y Alhena Alfaro se sintieron motivados a hacer algo a partir de la psicología. Tras 
una revisión de información en fuentes locales (periódicos, bibliotecas de universidades e informes 
de ONG), el equipo se encontró con dos problemas: a) los medios de comunicación e incluso las 
organizaciones no gubernamentales utilizaban indistintamente los términos violencia, agresión, 
violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia en la pareja, feminicidio, etc.; y b) no se contaba 
con información oficial actualizada sobre los casos de violencia en la ciudad de La Paz y las cifras 
diferían significativamente según la fuente que se consultaba.

La información de investigaciones en el extranjero daba cuenta de que el problema de la violencia 
intrafamiliar y del feminicidio no comenzaba en la familia, sino mucho tiempo antes de que esta se 
consolidara: venía de historias previas de los integrantes de la pareja, comenzaba en los primeros 
romances y en la familia de origen donde se establecían pautas de comportamiento.

El equipo estaba motivado a realizar acciones de prevención, a contactarse con el municipio, 
organizaciones no gubernamentales y con centros de formación; pero la verdad es que no se tenía 
el panorama claro sobre el estado de esta problemática en nuestro medio. Es en ese momento 
cuando surge una luz al final del túnel: la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, a través de la 
Coordinación Nacional de Investigación lanza la 2.ª Convocatoria de Ideas de Proyecto y Pequeños 
Proyectos de Investigación. A partir de eso, era posible hacer una primera aproximación al fenómeno 
de la violencia en el noviazgo y es así como comenzó la investigación “Factores asociados a la 
violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios”.

Se tomó contacto con Carlos Velásquez, experimentado psicólogo forense, y se tuvo el apoyo del 
Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC) para presentar la propuesta de 
investigación. En 2015 se comunicó al equipo que el proyecto se encontraba entre los ganadores 
de la convocatoria y que, por tanto, contaría con el financiamiento de la UCB. En octubre de 2016 
comenzó el levantamiento de datos, cuyos resultados preliminares llevaron a parte del equipo a 
analizar la conveniencia de hacer una intervención en la población universitaria. Así se postularon 
a la 3.ª Convocatoria de Ideas de Proyecto y Pequeños Proyectos de Investigación con un proyecto 
que daba continuidad al primer estudio y al que denominaron como “Bienestar estudiantil en la UCB: 
Evaluación de un programa basado en la acción razonada como forma de prevención de la violencia”.

El presente documento es la unión de ambos trabajos y surge de la necesidad de contar con datos 
sobre la temática de violencia en el noviazgo que permitan hacer evaluaciones e intervenciones 
precisas para su prevención en población universitaria. En este sentido, el libro está dividido en tres 
partes. La primera analiza las experiencias previas de investigación e intervención sobre violencia 
en el noviazgo en la Universidad Católica Boliviana, en las regionales de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz, rescatando algunas prácticas exitosas en programas de prevención de la violencia que 
utilicen la teoría de la acción razonada. La segunda parte ahonda en el fenómeno de la violencia 
en el noviazgo, primero, validando y adaptando un instrumento para evaluarla; posteriormente, 
conociendo la prevalencia de violencia en el noviazgo en universitarios y, finalmente, analizando los 
factores asociados a este fenómeno. La tercera parte del libro presenta un programa de intervención 
basado en la teoría de la acción razonada. A continuación, se resume cada uno de los capítulos:



Violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios: Un problema de todos 13

El capítulo uno parte de una sistematización de los trabajos sobre violencia en el noviazgo realizados 
en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (regionales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). A 
partir de ello se corroboró el uso indistinto de terminología sobre la violencia y se encontraron pocos 
trabajos sobre violencia en el noviazgo en comparación con otros tipos de violencia (familiar, de 
género, conyugal, etc.). La mayoría de los estudios tenía carácter descriptivo y eran investigaciones 
aisladas que no mantenían coherencia en una misma línea de investigación.

La mayor cantidad de los trabajos fueron hechos en La Paz. Entre los resultados más relevantes, 
se encontró que hay cifras elevadas de violencia en el noviazgo y que también hay varones como 
víctimas. Asimismo, se vio que la violencia se presenta de manera bidireccional y con presencia 
de heteroagresión. También se identificó la importancia de las creencias sexistas en el ejercicio y 
tolerancia de la violencia de pareja, y se identificó a la teoría de la acción razonada como una posible 
aproximación para hacer prevención.

El segundo y tercer capítulo muestran la efectividad de la teoría de la acción razonada para el 
trabajo con la temática de violencia. Lo hacen a través de dos estudios exitosos realizados en La 
Paz y El Alto, ambos con una orientación de género. En ellos se puede comprobar que dicha teoría 
permite integrar el carácter personal y subjetivo con el sociocultural, pues plantea que la conducta 
es influenciada por la intención y esta, a su vez, por la actitud y la norma subjetiva. En este sentido, 
una persona toma decisiones en función de cómo valora los resultados de su comportamiento y de 
las expectativas que tiene sobre los resultados del este.

El capítulo cuarto presenta la adaptación y validación de la versión revisada y reducida del “cuestionario 
de violencia en el noviazgo” (CUVINO). A partir del trabajo con una muestra de universitarios, se 
corroboró la conformación de la escala por cinco dimensiones distribuidas en 20 ítems con valores 
de alfa de Cronbach óptimos y aceptables, y que permiten el uso de este instrumento para evaluar 
la violencia que se presenta durante el noviazgo.

El capítulo quinto, a partir del trabajo con una muestra de 430 universitarios de la ciudad de La 
Paz, indaga en la relación de la violencia en el noviazgo con diversos factores personales, sociales 
y sociodemográficos. Empleando un criterio de tolerancia cero, se encontró que la prevalencia de 
violencia en el noviazgo es elevada.

Se pudo apreciar que existe una infravaloración del fenómeno y hay mayor prevalencia de este entre 
los hombres. También se identificaron los siguientes factores sociales de riesgo que inciden en la 
violencia en el noviazgo y en la vicitimización: bajo control parental y bajo apoyo social del padre 
o de la madre, o de ambos. Los resultados arrojaron diferentes porcentajes de factores de riesgo 
de hombres y mujeres. En cuanto a los factores personales de riesgo, se pudo ver la presencia 
de creencias sexistas asociadas con mayores índices de violencia; a saber: la justificación de la 
violencia doméstica (se asume que la mujer merece un castigo por no cumplir con sus deberes) 
y la justificación de la violencia entre iguales como una manifestación de valentía. Los factores 
sociodemográficos de riesgo han sido la edad (20 a 21 años) y el macrodistrito de residencia 
(aquellos con mayor riesgo son Cotahuma, Max Paredes, Periférica y San Antonio). Los factores 
protectores fueron la baja dependencia emocional (factor personal), la baja satisfacción familiar 
(factor social) y el mayor nivel de educación de la madre (factor demográfico).

En el capítulo seis se presenta una investigación que vincula los datos de las investigaciones previas 
entre sí y verifica la relación de algunas variables. Además, se emplean la versión validada reducida 
del CUVINO R de 20 ítems, para evaluar la victimización y el ejercicio de la violencia, y el cuestionario 
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de norma subjetiva vinculado con la teoría de la acción razonada. Se valoró a 3.167 estudiantes 
universitarios de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y se encontró que cerca del 10% 
de los encuestados sufre niveles preocupantes de violencia; Cochabamba es la ciudad con las cifras 
más altas. Se encontró un porcentaje menor de ejercicio de la violencia en el noviazgo declarado 
y se confirmó una correlación directa y altamente significativa entre sufrir y ejercer violencia. Cabe 
destacar que en alguna de las dimensiones del instrumento se encontró hasta un 47% de personas 
víctimas de violencia. Resaltan datos alarmantes de violencia sexual sufrida (24,7%) y violencia física 
sufrida (21,4%) que alcanzan a más de un quinto de los encuestados.

El último capítulo del libro pretende integrar la información previa en un programa de intervención 
basado en la teoría de la acción razonada y aplicado en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz. Se modificaron las creencias sexistas favorables y desfavorables sobre hombres y mujeres, 
con mayor éxito en La Paz y Cochabamba que en Santa Cruz. Con respecto a las creencias sobre la 
aceptación de la violencia dentro del noviazgo, si bien hubo cambios, estos no fueron significativos, 
probablemente por la conformación de los grupos (sus integrantes no se conocían de antiguo). 
Estos datos llaman a profundizar el trabajo sobre las creencias sexistas y a trabajar con grupos ya 
cohesionados, de manera que se pueda tener una mayor influencia sobre la conducta y las creencias 
sobre la violencia

Consideraciones finales
La violencia en el noviazgo es una realidad que enfrentan los universitarios bolivianos 
independientemente de si se toma el criterio de tolerancia cero (69,0%) o no (28,0%), sin importar 
la cantidad de ítems que tenga el instrumento de evaluación. En términos generales se pudo apreciar 
que los varones sufren más violencia que las mujeres. Por otra parte hay una infravaloración y 
normalización de las conductas de violencia dentro de la pareja tanto de parte de mujeres como 
de varones: los encuestados no reconocen la violencia como tal cuando se les pregunta de manera 
directa sobre ella, pero se registraron puntuaciones elevadas cuando respondieron si habían vivido 
experiencias violentas a manos de su pareja.

Uno de los datos más importantes es que la violencia en el noviazgo es bidireccional. No se podría 
hablar en la mayoría de los casos de una “víctima” y un “victimario”; ambos miembros de la pareja 
ejercen los dos roles de manera intercalada. No obstante, probablemente por las condiciones físicas 
propias de cada sexo algunas agresiones pueden resultar letales y otras no. Al respecto, se encontró 
que el sexismo y las creencias sexistas tanto sobre hombres como sobre mujeres tienen una relación 
directa con la justificación del ejercicio de la violencia y en la creencia de que es algo que debe 
tolerarse.

A nivel de la intervención, la teoría de la acción razonada resulta útil para intervenir sobre las 
creencias que sustentan la violencia (creencias sexistas). No obstante, no todas las creencias 
pueden ser modificadas. La norma subjetiva no varió tras la aplicación del programa probablemente 
por dos factores: el tiempo y la conformación de los grupos de trabajo. En este sentido, para futuras 
oportunidades se sugiere trabajar con un grupo de conformación natural y cuya cohesión sea 
verificada, de manera tal que pueda ejercer presión sobre sus miembros para que rechacen la 
violencia en el noviazgo. Si bien se pudieron observar algunos cambios, se requiere de un mayor 
tiempo; informar sobre violencia hace que las personas tomen conciencia de que la están ejerciendo 
o viviendo, y eso podría modificar su conducta; transversalizar el programa dentro de la malla 
curricular como parte de algunas materias troncales podría reducir significativamente las cifras 
encontradas.
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Estado de la cuestión
Para el presente estudio se hizo una revisión exhaustiva de la información generada por la Universidad 
Católica Boliviana en las regionales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz acerca de violencia. Para 
ello se consultaron los documentos producidos por estudiantes como requisito para la obtención de 
sus títulos de grado (tesis, monografías, trabajos dirigidos y otros)1, las publicaciones realizadas por 
docentes, además de entrevistas a directores de carrera, coordinadores de institutos de investigación 
y personas de la comunidad universitaria que hubieran trabajado en la temática y pudieran brindar 
información sobre investigaciones, consultorías2, acciones preventivas, campañas, cursos y otros3. 

La revisión y sistematización de toda la información recopilada permitirá verificar si este fenómeno 
fue estudiado activamente, se podrán detectar las fortalezas o debilidades de los estudios y las 
acciones implementadas, y se evaluará la pertinencia e impacto de un programa de bienestar 
estudiantil en la UCB basado en la teoría de la acción razonada como forma de prevención de la 
violencia en el noviazgo.

La primera estrategia para la obtención de datos fue la revisión documental. Esta técnica consiste en 
la recolección de información escrita sobre un determinado tema para obtener variables relacionadas 
directa o indirectamente con el tema de interés (Hurtado, 2008).

Para la sistematización de documentos escritos, inicialmente se revisó el catálogo en línea de la 
biblioteca virtual. Se seleccionó el material informativo que proporcionara los siguientes descriptores 
o palabras clave: violencia, maltrato, agresión, pareja, noviazgo y familia. Según la disponibilidad de 
información —las bases de datos online no abarcan todas las publicaciones de las regionales del 
interior—, se procedió a consultar en las bibliotecas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

La segunda técnica para el levantamiento de datos fue la entrevista. Se consultó a directores de 
carrera y a institutos de investigación sobre la existencia de otras acciones cuya ejecución no hubiera 
sido registrada en documentos publicados: investigaciones, consultorías, acciones preventivas, 
campañas, cursos, convenios y cualquier otra actividad vinculada con el tema de la violencia, sin 
discriminar el tipo de violencia o el ámbito en que se hubiera desarrollado.

Además, se entrevistó a directores de carrera y coordinadores de institutos de investigación para 
conocer acciones realizadas sobre violencia. En función de la información brindada se tomó contacto 
con docentes, estudiantes e investigadores vinculados con trabajos sobre la temática.

A partir del trabajo de recopilación de datos, se estableció que cada regional tiene características 
particulares en su dimensión, oferta de carreras y programas formativos, lo que deriva en la 
heterogeneidad de sus investigaciones y acciones. Por eso exponemos, por regional, la información 
acopiada.

Regional La Paz
En la revisión documental se halló gran diversidad de perspectivas de investigación. Con relación 
a violencia de género, en el área de comunicación social se hallaron prácticas discriminatorias 
contra la mujer en empresas y en medios de comunicación impresos y radiofónicos (Valdez, 2001). 

1 Ver las tablas 1, 5 y 7 en los anexos de este capítulo.
2 Ver las tablas 4 y 8 en los anexos de este capítulo.
3 Ver las tablas 2, 3 y 6 en los anexos de este capítulo.
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También se evidenció discriminación de género en el espacio escolar; los estudios muestran que los 
encargados de centros educativos no asumen en su administración estrategias comunicacionales 
de equidad de género (Quispe, 2002). Por otra parte, investigadores educativos consiguieron la 
disminución de la discriminación de género en una comunidad educativa a través de un programa 
de sensibilización (Camargo, Arriola & Cárdenas, 2006).

Con relación a violencia intrafamiliar, una evaluación de algunas campañas de difusión de la Ley 
1674, Contra la Violencia en la Familia o Doméstica, encontró que la población tiene conocimiento de 
esa norma y que el mejor medio para difundirla es la televisión (Mendoza, 1997; De Villegas, 1997). 
También, se halló que las víctimas de violencia son, en su mayoría, madres y niños, lo que condujo 
a la creación de algunos programas o talleres de prevención para la violencia dentro de la familia 
(Mendoza, 1999; Milligan, 2008). Para ello, se ha tomado en cuenta en primer lugar la información 
necesaria para la comprensión del fenómeno de la violencia y la lucha contra la normalización de 
este hecho, en segundo lugar, se han usado estrategias de desarrollo de habilidades emocionales 
para conseguir que las madres disminuyan el potencial maltrato que ejerzan sobre sus hijos (Ferreira, 
2009).

También se ha establecido que hay características similares en la estructura familiar de origen y en 
la familia nuclear de los varones que ejercen violencia (Urzagasti, 2005). Desde la perspectiva de los 
componentes de amor de Sternberg4 y su relación con el potencial de violencia, se encontró que las 
personas que puntúan más en la dimensión de compromiso son quienes manifiestan heteroagresión, 
es decir, la ejercen y la sufren (Morales, 2009).

De manera similar una tesis que aborda la violencia en el noviazgo estableció que las personas 
que manifiestan tener mayor compromiso —dimensión del concepto de amor que hace referencia 
a la voluntad de mantener un vínculo y un sentimiento de responsabilidad— cometen mayor 
heteroagresión; es decir, las personas cuya relación está basada en el compromiso podrían llegar a 
ejercer violencia sobre sus parejas (Noriega, 2010).

Otros factores de riesgo identificados y asociados con la violencia en el noviazgo son los tipos de 
apego huidizo-temeroso y ansioso. Las mujeres con alguno de estos tipos de apego tienden a percibir 
el abuso como algo justificable (Mirabal, 2012). Finalmente, hay una propuesta de abordaje a una 
mujer víctima de violencia conyugal con base en la terapia narrativa, propiciando en la paciente que 
sea ella quien dirija su propia historia (Sandóval, 2014).

Un estudio sobre el noviazgo en adolescentes de un colegio de Oruro estableció que la violencia en la 
relación de noviazgo se circunscribe al maltrato físico y psicológico, pero es mínima (Aguirre, 2013).

Una investigación evidenció bajos niveles de violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios y 
detectó que quienes ejercerían mayor violencia serían las mujeres sobre los hombres (Uyuni, 2014). 
Otro estudio se propuso demostrar la efectividad de la terapia narrativa como técnica de intervención 
en una víctima de violencia en el noviazgo, y consiguió que la paciente reescribiera su historia sobre 
la violencia sufrida y la sustituyera por una historia alternativa (Estrada, 2014).

4  Según Sternberg, hay tres cualidades que se manifiestan en cualquier relación amorosa —intimidad, pasión y compromiso— 
y que pueden combinarse en distintas proporciones para dar lugar a diferentes tipos de amor. La intimidad hace referencia al 
sentimiento de cercanía y conexión entre las dos personas que componen la pareja, a la confianza entre ellos, a la amistad y 
al afecto. La pasión está vinculada con la excitación, la atracción física y el impulso o la necesidad de estar con la otra persona 
y de tener relaciones íntimas. Finalmente, el compromiso hace referencia a la decisión de seguir en la relación a pesar de los 
altibajos que puedan surgir.
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La única tesis de la carrera de Comunicación Social sobre violencia en el noviazgo propone un 
plan comunicacional preventivo. Su principal hallazgo fue de tipo descriptivo: los encuestados son 
conscientes de la violencia, mas les cuesta definirla (Delgado, 2015).

Cabe destacar un convenio firmado entre la Universidad y la Agencia de Cooperación Alemana, cuyo 
programa ComVoMujer facilitó la generación de un área de estudio sobre el impacto en las empresas 
de la violencia de pareja sobre la mujer. Esta iniciativa ofreció incentivos monetarios a los mejores 
trabajos de investigación, lo que motivó a estudiantes de últimos años a indagar sobre la temática, y 
dio como resultado proyectos de grado en diversas carreras (Ordóñez, 2017; Quiroga, 2016).

El Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC) hizo dos trabajos sobre violencia 
en el noviazgo. Uno, sobre las características de este fenómeno en la población universitaria, trató de 
encontrar los factores protectores y de riesgo. Para ello evaluó diez variables personales (autoestima, 
creencias machistas, personalidad, habilidades sociales, dependencia emocional) y sociales 
(comunicación con los padres, satisfacción familiar, apoyo social percibido, control parental y estilos 
de crianza). Encontró que pueden ejercer como factores protectores el apoyo social y el control 
parental, y como factores de riesgo, las creencias machistas y la dependencia emocional. Asimismo, 
determinó que los varones sufren mayor violencia proveniente de las mujeres y que en muchos 
casos la violencia es bidireccional (Alhena Alfaro, comunicación personal, 19 de diciembre de 2017).

La segunda investigación buscó indagar la efectividad del uso del Facebook y el WhatsApp para 
apoyar un programa de prevención de violencia en el noviazgo para jóvenes alteños en situación 
de vulnerabilidad, siguiendo un modelo cuasi experimental. Se estableció que el capacitador 
tiene una función fundamental: si puede ganarse la confianza de los jóvenes, estos asumirán un 
mayor compromiso con él y con el grupo. Los resultados sobre la efectividad del medio no fueron 
concluyentes, puesto que los participantes desconocían a la persona que les enviaba los mensajes, 
lo que provocó desinterés y falta de compromiso. Si bien se sensibilizó sobre el tema, los cambios 
percibidos se debieron más a la acción del grupo y las características personales de la facilitadora 
(Alhena Alfaro, comunicación personal, 19 de diciembre de 2017).

No se encontró ninguna acción que trabajara sobre la violencia en el noviazgo. En las carreras de 
Derecho y Ciencias Políticas se capacitó a estudiantes de colegios acerca de violencia de género (Ana 
Paola Lorgberg, comunicación personal, 19 de diciembre de 2017). El Servicio de Capacitación en 
Radio y Televisión para el Desarrollo (Secrad) trabajó en transversalizar la prevención de la violencia 
contra mujeres, niños y personas con discapacidad (José Luis Aguirre, comunicación personal, 
11 de enero de 2018). Finalmente, la carrera de Administración de Empresas, con el apoyo de 
ComVoMujer, hizo una capacitación sobre los costos empresariales que genera la violencia contra la 
mujer en Droguería INTI (Armando Díaz Romero, comunicación personal, 21 de diciembre de 2017).

Con relación a cursos, las carreras de Derecho y Ciencias Políticas organizaron mesas redondas sobre 
violencia de género y la realidad del sistema jurídico penal, dirigidas a estudiantes de Derecho (Ana 
Paola Lorgberg, comunicación personal, 19 de diciembre de 2017). El Instituto de Investigaciones en 
Ciencias del Comportamiento hizo una capacitación a sus investigadores sobre los tipos de violencia 
en el noviazgo y sus características (Alhena Alfaro, comunicación personal, 19 de diciembre de 2017)
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Regional Cochabamba
A partir de la búsqueda de información en la biblioteca de la regional Cochabamba de la UCB, se 
hallaron diversos trabajos de licenciatura referidos a violencia de género, intrafamiliar, conyugal y 
en el noviazgo. 

En el área de violencia de género está la investigación propuesta por Mattos (2017), que indica que 
los factores psicosociales que provocan el maltrato son la pobreza, la carencia de trabajo estable 
y la baja escolaridad. Entre los factores emocionales están los sentimientos de inseguridad, de 
fracaso, de culpabilidad y la baja autoestima generada en el hogar de origen. Por otra parte, los tipos 
de apego que causaron la violencia y que sobresalieron en la muestra del estudio fueron el “apego 
preocupado” y el “apego evitativo”, consolidados en la etapa de la niñez y a lo largo de la trayectoria 
de vida, con mayor énfasis en las primeras etapas del desarrollo.

Otra investigación halló que las mujeres víctimas de violencia muestran sentimientos de culpa, 
desconfianza, vulnerabilidad, minusvalía e incertidumbre debido al maltrato. El estudio también 
determinó que la familia de origen tiene una influencia significativa, ya que si en la niñez hubo 
conductas violentas se las toma como algo natural, sobre todo en la relación de pareja (Jaldín, 2014).

Otro estudio abordó la importancia fundamental de la formación educativa en la construcción 
de conocimientos, actitudes, roles y, sobre todo, como elemento forjador de una identidad de 
género. La educación puede prevenir actos de violencia de género o puede legitimarlos. Así, 
la investigación procuró determinar cómo la formación educativa de las mujeres que asisten a 
Servicios Legales Integrales Municipales influye en la legitimación de la violencia de género en 
sus hogares (Saavedra, 2012).

Con una perspectiva cualitativa y fenomenológica, la tesis estableció la existencia de una relación 
entre la cultura, los roles sociales, los estereotipos, los actos patriarcales y, por supuesto, la 
educación basada en dominación y poder. Así, identifica formas de legitimación de la violencia de 
género que están fuertemente integradas en nuestra sociedad. Se destaca el hallazgo de que la 
formación educativa no informa adecuadamente a los estudiantes sobre sus derechos, deberes, 
tipos de violencia, papeles y normal sociales. Las conclusiones señalan que la formación educativa 
influye en la legitimación de la violencia de género, dentro y fuera del ámbito familiar, y no solo 
repercute en la mujer, sino en todos los integrantes de la familia. Finalmente, la investigación plantea 
la urgente necesidad de aplicar proyectos y políticas que frenen la legitimación de la violencia de 
género (Saavedra, 2012).

También se investigó el impacto de la violencia de género en el “presentismo laboral”, que consiste 
en asistir al trabajo, pero sin rendir a máxima capacidad. Se ha identificado que este fenómeno 
afecta a la productividad total de una empresa financiera en Cochabamba (Villegas, 2016).

La investigación, que tuvo un diseño explicativo, aplicó un cuestionario sobre violencia de género 
a trabajadores (54 hombres y 37 mujeres). La violencia física genera presentismo en el 16,7% de 
las mujeres: estas tienden a perder la concentración y reciben amonestaciones en mayor medida. 
Debido a la violencia psicológica no trabajan en el horario laboral y reemplazan ese tiempo no 
laborado con horas extras. A consecuencia de la violencia económica tienen dificultades para 
concentrarse (Villegas, 2016).
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En los hombres, la violencia psicológica se relaciona con el presentismo laboral: les genera 
dificultades para concentrarse. La violencia física hace que trabajen más lento de lo usual y se 
encuentren cansados y exhaustos (Villegas, 2016).

Sobre violencia intrafamiliar, un estudio halló que es uno de los problemas sociales más preocupantes, 
puesto que no solo afecta a las mujeres víctimas de ella, sino también a los hijos e hijas que están en 
pleno desarrollo integral de sus funciones. La investigación tuvo por objetivo determinar la influencia 
de un programa didáctico en la prevención de la violencia intrafamiliar en mujeres adolescentes. 
Dicho programa hace referencia a la familia y sus funciones; a la violencia intrafamiliar y a las 
diferentes formas de violencia, causas y consecuencias; a la adolescencia y sus características 
principales; y a los tipos de programas de prevención. Todo ello dio lugar al conocimiento de 
contenidos fundamentales de esta temática. Metodológicamente es una investigación cualitativa 
de tipo descriptivo, con un enfoque participativo, reflexivo y dinámico. Una vez concluida la parte 
investigativa se llegó a la conclusión de que las adolescentes participantes alguna vez han sufrido 
violencia y que los padres y madres de familia que maltratan a sus hijos también han sido maltratados 
durante su infancia. A partir de los resultados obtenidos, se estableció como satisfactoria la influencia 
del programa didáctico porque permitió visibilizar y generar conocimiento sobre el problema de la 
violencia intrafamiliar; sin embargo, se debe seguir trabajando, retroalimentando y ahondando en el 
tema (Aramayo, 2013).

Otra tesis de licenciatura tuvo como propósito determinar la influencia de la violencia intrafamiliar 
en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 8 a 10 años de edad de una unidad educativa en 
la provincia Quillacollo. Este tipo de violencia en cualquiera de sus formas es, sin lugar a dudas, 
la expresión más cruda del ejercicio del poder: del hombre sobre la mujer y del adulto de ambos 
sexos sobre los niños(as). Esto ocasiona daños en el desarrollo cognitivo de estos, provoca la 
deserción escolar y la desmotivación. El estudio plantea como necesidad imperativa el abordaje y la 
reestructuración de aquellos valores y creencias asociados con la violencia intrafamiliar, trabajando 
con la pedagogía social a partir de la prevención y eliminación de potenciales comportamientos 
violentos. Además, deben promoverse la integración familiar en el interior de los hogares y la 
valorización de los niños(as) (Antezana, 2012).

También se ha investigado el fortalecimiento de la autoestima de mujeres que sufrieron violencia 
intrafamiliar, a través de talleres preventivos y a partir de la acción de la pedagogía social. La 
metodología utilizada fue la investigación-acción: el estudio, la acción y la reflexión sobre una 
situación social con el propósito de cambiar o mejorar la calidad de la acción misma con la 
participación activa, consciente y abierta de los actores que participan en la situación. A partir del 
desarrollo de los talleres preventivos, las mujeres lograron fortalecer su autoestima, adquiriendo las 
herramientas para reforzar su autovaloración, su autoconfianza y autoconcepto. También logaron 
un mejor conocimiento y valoración de las actividades que realizan en su cotidiano vivir. Según 
la investigación, los talleres preventivos lograron cambios en las mujeres, pues estas se dieron 
cuenta de que no era necesario depender de alguien y que ellas eran capaces de afrontar su 
situación, tomando en cuenta que la autorrealización depende de cada una. Las mujeres retomaron 
la confianza para su crecimiento personal futuro (Montaño, 2011).

Una investigación sobre violencia conyugal identificó que los factores psicosociales son relevantes 
en el sostenimiento de la violencia física y psicológica sobre las mujeres dentro de las relaciones 
conyugales; hay una relación directa entre el nivel educativo (bajo, intermedio) y la condición 
económica; ambos fuerzan a las mujeres a la migración y al trabajo informal. Las características 
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sociofamiliares son un predisponente para que las mujeres sean partícipes y víctimas de violencia 
conyugal (Pérez, 2015).

En la convivencia familiar hay un dominio del hombre. Este exhibe una conducta machista, patriarcal 
y violenta a nivel físico y psicológico cuando sus demandas no son satisfechas. La violencia 
psicológica se relaciona con la sanción social. Así, una mujer no puede dejar al hombre, por tanto, 
emplea la manipulación: amenazas de suicidio y apoderamiento de los hijos. Debido a las amenazas 
del hombre, la mujer se queda cuidando el hogar. En cuanto a la situación económica, el agresor 
somete a la víctima a labores del hogar privándola de actividades socioeconómicas y relacionales, lo 
cual genera dependencia en la mujer (Pérez, 2015).

El micromachismo es otro de los elementos psicosociales frecuentes en la relación conyugal, tanto 
que se considera a esta violencia como un acto natural. Además, se identificó que la violencia emerge 
en la etapa del noviazgo como algo normal, algo a lo cual no se le presta mucha atención, pero que 
se incrementa cuando la mujer queda embarazada sin previa planificación, lo que desemboca en una 
convivencia forzosa (Pérez, 2015).

Otro estudio revela que las relaciones de poder entre varones y mujeres propician la aparición 
de violencia en el contexto familiar. Para generar cambios y disminuir las relaciones violentas es 
necesario convertir las exigencias y ejercicios de poder en relaciones basadas en igualdad de 
condiciones (Crider, 2003).

En la línea de investigación sobre violencia en el noviazgo se encontró una tesis que buscó determinar 
cómo la metodología experimental-constructivista aporta en la prevención de la violencia directa en 
el noviazgo en adolescentes. También se fijó el objetivo de identificar la influencia que tiene la 
violencia en la vida cotidiana de la población mencionada (Montaño, 2014).

Otra investigación indaga sobre las manifestaciones y consecuencias de la violencia ejercida sobre el 
varón dentro de la relación de pareja. Para el estudio se aplicó una encuesta a una muestra de 150 
estudiantes de la UCB de Cochabamba, con base en la escala VEC, y un cuestionario de violencia 
sufrida y/o ejercida. La tesis halló que hay violencia psicológica, física, sexual, económica y de 
género. El 50,7% manifestó que sufre consecuencias como desmotivación, aislamiento, agresividad, 
inseguridad y repercusiones negativas en los estudios (Rea, 2017).

De 150 estudiantes, 142 dicen sufrir violencia física, con conductas como celos, invasión de la 
privacidad, críticas sobre la apariencia e imposición de decisiones sobre ellos. Treinta y tres dijeron 
haber recibido atención médica por lesiones (Rea, 2017). El 19% de los estudiantes indica haber 
sufrido un alto nivel de violencia sexual, 39% dijeron que fueron forzados a tener relaciones sexuales 
y 36% hicieron cosas que no querían en la intimidad.

Los casos de violencia económica se debieron principalmente a mujeres que exigieron regalos y 
salidas a hombres; los más afectados fueron varones, mayores de 25 años, que cursaban carreras 
sociales y financieras. La investigación también determinó que 83 de 150 varones dijeron haber 
sufrido violencia de género al ser comparados con otros hombres (Rea, 2017).

Con relación a acciones emprendidas por la universidad, hay datos de las siguientes actividades: 

Está la conferencia Cambiemos el Mundo, Empecemos por Casa, dirigida a universitarios de la 
materia Formación Humana Cristiana, de la Pastoral Universitaria. Se abordó la problemática de la 
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fragmentación familiar como un tema en el cual se puede trabajar desde ahora para la construcción 
de familias sólidas en el presente y sustentables en el tiempo (Patricio Videla, comunicación personal, 
19 de enero de 2018).

También la Pastoral Universitaria ejecutó el proyecto Acompañamiento Personal a la Comunidad 
Estudiantil de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, cuyo objetivo fue capacitar y sensibilizar 
a los y las estudiantes en temáticas de violencia, género y prevención para que desde su experiencia 
puedan incidir en la comunidad estudiantil y potenciar, además, la organización y desarrollo de 
nuevas actividades que surjan de ellos mismos para combatir todo tipo de violencia. La metodología 
utilizada fueron talleres grupales de cinco horas de duración, realizados semanalmente entre marzo 
y mayo. Aproximadamente participaron 450 estudiantes de entre 18 y 24 años que cursaban la 
materia humano-cristiana entre marzo y mayo de 2014 (Dinora Velasco, comunicación personal, 23 
de enero de 2018).

El Departamento de Comunicación Social impulsó otra actividad: un foro, denominado “Una vida libre 
de violencia desde una perspectiva diferente”, cuyo objetivo fue generar un espacio de participación 
y de debate sobre la violencia de género. El foro buscó socializar y concientizar a los participantes 
sobre el contenido de la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, N.° 348. El 
evento contó con la participación de profesionales reconocidos en el área de violencia de género. Los 
ponentes explicaron la importancia de que la ciudadanía se involucre en este problema, e informaron 
sobre su trabajo en la materia. Participaron estudiantes de la UCB Cochabamba (Celeste Quiroga, 
Miguel Manzanera, Javier Santiváñez & Juan José Huanza, Comunicación personal, 24 de enero de 
2018).

El Departamento de Comunicación Social también organizó un seminario para informar sobre la 
violencia contra la mujer en diferentes ámbitos de la sociedad boliviana. Luego de las exposiciones 
de expertos hubo un espacio de debate y finalmente se leyeron unas conclusiones. El evento fue 
abierto a toda la población cochabambina (Nelson Cox, comunicación personal, 24 de enero de 
2018).

Regional Santa Cruz
En la regional Santa Cruz no se hallaron investigaciones ni tesis sobre el fenómeno de la violencia 
que estén enmarcadas en las categorías que maneja esta investigación. 

En cuanto a las acciones realizadas, cabe destacar la conformación del Observatorio para la Equidad 
de Género de Universidades Públicas y Privadas junto con otras diez universidades cruceñas como 
apoyo a la iniciativa de la campaña HeForShe, impulsada por ONU Mujeres. Como parte del trabajo 
del Observatorio, se hizo un conversatorio sobre el papel de las universidades en la prevención de la 
trata y tráfico de personas, principalmente en casos de explotación sexual de niñas y adolescentes. 
El departamento de Psicopedagogía organizó una capacitación dirigida a estudiantes de colegios 
para identificar los tipos de violencia en casa. Esa carrera y Derecho organizaron actividades de 
prevención y sensibilización vinculadas con la lucha contra la violencia de género sobre la mujer 
(Mariana Santa Cruz, comunicación personal, 18 de diciembre de 2017).

También se encontró una investigación que forma parte de las acciones realizadas por el Observatorio 
para la Equidad de Género de Universidades Públicas y Privadas. Aborda el estado de las mujeres 
en las universidades cruceñas: los cargos que ocupan, las carreras que estudian y sus diferencias 
con respecto a los varones. Concluye que en Santa Cruz los puestos directivos están ocupados por 
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mujeres solo en un 37,95% y el 62,05% por hombres; en el ámbito de la docencia 71,64% son 
varones y 28,36% mujeres. Asimismo, se vio que las mujeres tienen poca presencia en carreras 
del área de ingeniería (3 a 6%), mientras que son mayoría en carreras vinculadas con el cuidado de 
terceros, como trabajo social y enfermería (88 a 92%).

El Departamento de Psicopedagogía elaboró con la cooperación alemana un manual de evaluación 
de los niveles de acoso y violencia escolar (Mariana Santa Cruz, comunicación personal, 18 de 
diciembre de 2017).

La misma carrera organizó jornadas de capacitación y sensibilización en temáticas de violencia 
dirigidas a escolares y personal del hospital San Juan de Dios (Marcelo Martínez, comunicación 
personal, 19 de enero de 2018). También se hicieron campañas contra la violencia sobre la mujer y 
contra el acoso (Rodrigo Garrón, comunicación personal, 19 de enero de 2018).

Conclusiones
A partir de esta revisión, se concluye que las acciones relacionadas con el área de violencia en el 
noviazgo son escasas si se las compara con otros tipos de violencia. Llama la atención la ausencia 
de acciones en Santa Cruz de la Sierra. Eso podría deberse al tipo de carreras que se encuentran en 
esta regional, orientadas más al sector empresarial.

Por otro lado, se halló que la mayor parte de los estudios tienen carácter descriptivo y no se vinculan 
entre sí. La regional La Paz, probablemente por la antigüedad de su carrera de Psicología, es la que 
más ha investigado sobre el tema. Se destaca el estudio sobre factores asociados a la violencia en el 
noviazgo en estudiantes universitarios. Este determinó que si bien el nivel de violencia es bajo, está 
presente en la población estudiada; hay heteroagresión, impartida mayoritariamente por las mujeres; 
hay una asociación fuerte entre las creencias machistas, la dependencia emocional y el ser víctima 
de violencia; y, además, se estableció que el apoyo social puede convertirse en un factor protector 
para víctimas de violencia en el noviazgo.

En la regional de Cochabamba hay dos tesis de pregrado vinculadas con violencia en el noviazgo: una 
estableció que el 50,7% de los hombres que sufre violencia psicológica, física, sexual, económica 
y de género experimenta desmotivación, aislamiento, agresividad, inseguridad y repercusiones 
negativas en los estudios; la segunda tesis, que trabajó sobre prevención de violencia directa en el 
noviazgo en adolescentes de 14 a 18 años de edad, identificó la influencia que tiene la violencia en 
la vida cotidiana de la población mencionada.

En resumen, de las investigaciones y acciones emprendidas sobre violencia en las tres regionales, 
el 28% aborda violencia de género; el 27%, violencia familiar; 11%, violencia conyugal y solo 6%, 
violencia en el noviazgo. Cabe destacar que en su mayoría se trata de tesis y trabajos de grado. 
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l 
te

m
a 

de
 v

io
le

nc
ia

 in
tra

fa
m

ili
ar

.

11
La

 te
le

no
ve

la
 c

om
o 

m
ed

io
 d

e 
ap

oy
o 

a 
la

 fo
rm

ac
ió

n 
de

 v
al

or
es

 m
or

al
es

 
en

 la
 e

du
ca

ci
ón

 d
e 

ad
ol

es
ce

nt
es

Jo
sé

 C
am

ilo
 

M
al

do
na

do
 G

on
za

le
s

19
99

Co
m

. S
oc

ia
l

M
os

tra
r l

as
 p

os
ib

ili
da

de
s 

qu
e 

of
re

ce
 la

 
te

le
no

ve
la

 c
om

o 
un

 m
ed

io
 d

e 
ap

oy
o 

pa
ra

 
in

fo
rm

ar
 s

ob
re

 v
al

or
es

 m
or

al
es

 e
n 

ad
ol

es
ce

nt
es

.

12
La

 v
io

le
nc

ia
 c

on
yu

ga
l: 

Un
 e

st
ud

io
 

re
la

ci
on

al
Ju

di
th

 V
irg

ili
a 

Ca
m

ar
go

 B
el

lid
o

19
99

Ps
ic

ol
og

ía
Es

ta
bl

ec
er

 la
s 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 d

e 
la

 v
io

le
nc

ia
 

co
m

o 
pa

rte
 d

el
 c

on
te

xt
o 

re
la

ci
on

al
 d

e 
la

 p
ar

ej
a.

13
Re

pr
es

en
ta

ci
ón

 s
oc

ia
l d

e 
lo

s 
ju

ec
es

, 
fis

ca
le

s 
y 

po
lic

ía
s 

so
br

e 
el

 s
er

 m
uj

er
 

y 
su

 re
la

ci
ón

 c
on

 e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

y 
re

so
lu

ci
ón

 d
e 

ca
so

s

Xi
m

en
a 

El
iza

be
th

 
Sa

lin
as

 Íñ
ig

ue
z

19
99

Ps
ic

ol
og

ía
Co

no
ce

r l
a 

re
pr

es
en

ta
ci

ón
 s

oc
ia

l q
ue

 lo
s 

ad
m

in
is

tra
do

re
s 

de
l s

is
te

m
a 

ju
di

ci
al

 ti
en

en
 

so
br

e 
se

r m
uj

er
, y

 s
u 

re
la

ci
ón

 c
on

 e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

y 
re

so
lu

ci
ón

 d
e 

co
nfl

ic
to

s 
en

 c
as

os
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

do
m

és
tic

a.

(C
on

tin
úa

)

(C
on

tin
ua

ci
ón

)
Te

sis
 y

 p
ro

ye
ct

os
 d

e 
gr

ad
o 

so
br

e 
vio

le
nc

ia
 e

la
bo

ra
do

s 
en

 la
 U

CB
, R

eg
io

na
l L

a 
Pa

z
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N.
°

Tí
tu

lo
Au

to
r

Añ
o

Ca
rr

er
a

Ob
je

tiv
os

14
In

di
ca

do
re

s 
de

 v
io

le
nc

ia
 p

sic
ol

óg
ic

a 
in

tra
fa

m
ilia

r e
n 

m
uj

er
es

 y
 n

iñ
os

: 
Re

vis
ió

n 
de

 e
xp

ed
ie

nt
es

Ka
rla

 B
ea

tri
z 

M
en

do
za

 R
oj

as
19

99
Ps

ic
ol

og
ía

Es
ta

bl
ec

er
 in

di
ca

do
re

s 
qu

e 
de

te
rm

in
en

 q
ué

 s
e 

pu
ed

e 
co

ns
id

er
ar

 v
io

le
nc

ia
 p

si
co

ló
gi

ca
 e

n 
el

 
ho

ga
r p

ar
a 

lo
gr

ar
 a

sí
 u

na
 in

te
rv

en
ci

ón
 o

po
rtu

na
.

15
Co

be
rtu

ra
 q

ue
 b

rin
da

ro
n 

lo
s 

m
ed

io
s 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

im
pr

es
os

 a
l t

em
a 

de
 v

io
le

nc
ia

 d
om

és
tic

a 
du

ra
nt

e 
el

 
añ

o 
19

97
 e

n 
la

 c
iu

da
d 

de
 L

a 
Pa

z

M
ay

sa
 R

eg
in

a 
Pa

ra
vi

ci
ni

 D
ie

z 
de

 
M

ed
in

a

20
00

Co
m

. S
oc

ia
l

Ab
or

da
r l

a 
co

be
rtu

ra
 d

e 
pr

en
sa

 s
ob

re
 v

io
le

nc
ia

 
do

m
és

tic
a 

oc
ur

rid
a 

du
ra

nt
e 

19
97

 e
n 

la
 c

iu
da

d 
de

 L
a 

Pa
z.

16
Fa

lta
 d

e 
ap

lic
ac

ió
n 

de
 la

s 
sa

nc
io

ne
s 

es
ta

bl
ec

id
as

 e
n 

la
 “L

ey
 c

on
tra

 la
 

vio
le

nc
ia

 fa
m

ilia
r”

Ca
rla

 X
im

en
a 

So
liz

 
Ro

da
s

20
00

De
re

ch
o

De
te

rm
in

ar
 s

i l
as

 s
an

ci
on

es
 e

st
ab

le
ci

da
s 

en
 la

 L
ey

 C
on

tra
 la

 V
io

le
nc

ia
 e

n 
la

 F
am

ili
a 

o 
Do

m
és

tic
a,

 N
.°

 1
67

4,
 s

on
 a

pl
ic

ad
as

 e
n 

el
 

ám
bi

to
 ju

di
ci

al

17
Un

a 
le

ct
ur

a 
de

sd
e 

el
 p

sic
oa

ná
lis

is 
ac

er
ca

 d
el

 m
al

tra
to

 re
cu

rre
nt

e 
a 

la
 m

uj
er

, c
om

o 
un

a 
fo

rm
a 

de
 

re
cu

pe
ra

ci
ón

 d
e 

go
ce

 a
 p

ar
tir

 d
e 

un
a 

el
ec

ci
ón

 s
ub

je
tiv

a 
pa

rti
cu

la
r

Cl
au

di
a 

M
ag

el
a 

Lu
ks

ic
 L

óp
ez

-V
id

el
a

20
00

Ps
ic

ol
og

ía
A 

pa
rti

r d
el

 p
si

co
an

ál
is

is
, h

ac
er

 u
na

 le
ct

ur
a 

de
l 

m
al

tra
to

 re
pe

tit
iv

o 
pa

ra
 e

xp
lic

ar
 la

 d
in

ám
ic

a 
y 

m
ec

an
is

m
os

 d
el

 fe
nó

m
en

o.

18
Id

ea
s 

irr
ac

io
na

le
s 

en
 m

uj
er

es
 d

e 
zo

na
s 

ur
ba

no
 p

op
ul

ar
es

 a
nt

e 
la

 
ag

re
sió

n 
co

ns
ta

nt
e 

de
 s

u 
pa

re
ja

Le
sl

ie
 R

oc
ío

 A
na

be
lla

 
Eg

üe
s 

He
rr

er
a

20
00

Ps
ic

ol
og

ía
De

te
rm

in
ar

 y
 a

na
liz

ar
 la

s 
id

ea
s 

irr
ac

io
na

le
s 

m
ás

 fr
ec

ue
nt

es
 e

n 
m

uj
er

es
 d

e 
zo

na
s 

ur
ba

no
-

po
pu

la
re

s 
qu

e 
vi

ve
n 

en
 s

itu
ac

ió
n 

de
 v

io
le

nc
ia

 
do

m
és

tic
a 

an
te

 la
 a

gr
es

ió
n 

co
ns

ta
nt

e 
de

l 
es

po
so

 o
 c

on
cu

bi
no

.

19
Ba

se
s 

y 
fu

nd
am

en
to

s 
de

 la
 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
en

 la
 d

isc
rim

in
ac

ió
n 

la
bo

ra
l f

em
en

in
a

Pa
tri

ci
a 

De
ni

se
 

Va
ld

ez
 O

rih
ue

la
20

01
Co

m
. S

oc
ia

l
An

al
iza

r e
l m

od
el

o 
co

m
un

ic
at

iv
o 

en
 e

l á
m

bi
to

 
em

pr
es

ar
ia

l d
e 

se
rv

ic
io

 p
ar

a 
co

nt
rib

ui
r a

 
re

so
lv

er
 e

l p
ro

bl
em

a 
de

 la
 d

is
cr

im
in

ac
ió

n 
la

bo
ra

l 
fe

m
en

in
a.

(C
on

tin
úa

)

Te
sis

 y
 p

ro
ye

ct
os

 d
e 

gr
ad

o 
so

br
e 

vio
le

nc
ia

 e
la

bo
ra

do
s 

en
 la

 U
CB

, R
eg

io
na

l L
a 

Pa
z

(C
on

tin
ua

ci
ón

)
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N.
°

Tí
tu

lo
Au

to
r

Añ
o

Ca
rr

er
a

Ob
je

tiv
os

20
Ut

iliz
an

do
 la

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
pa

ra
 

se
ns

ib
iliz

ar
 a

 la
 o

pi
ni

ón
 p

úb
lic

a:
 

ni
ño

s 
en

 s
itu

ac
ió

n 
de

 ri
es

go
 

“c
am

pa
ña

 p
or

 la
 d

ig
ni

da
d 

de
 la

 
ni

ñe
z 

bo
liv

ia
na

: n
o 

m
e 

lla
m

e 
ni

ño
 d

e 
la

 c
al

le
”

M
ón

ic
a 

Ro
xa

na
 

Pa
ch

ec
o 

Sa
nj

in
ez

20
01

Co
m

. S
oc

ia
l

Ut
ili

za
r l

a 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

pa
ra

 s
en

si
bi

liz
ar

 a
 la

 
op

in
ió

n 
pú

bl
ic

a 
co

n 
un

a 
ca

m
pa

ña
 d

e 
pr

ev
en

ci
ón

 
qu

e 
be

ne
fic

ie
 a

 n
iñ

os
 e

n 
si

tu
ac

ió
n 

de
 ri

es
go

 e
n 

di
ez

 p
aí

se
s 

de
 A

m
ér

ic
a 

La
tin

a,
 in

cl
ui

da
 B

ol
iv

ia
.

21
Co

be
rtu

ra
 d

e 
lo

s 
pe

rió
di

co
s 

de
 

la
 c

iu
da

d 
de

 L
a 

Pa
z 

so
br

e 
la

 
pe

rs
pe

ct
iva

 d
e 

gé
ne

ro
. C

as
os

 
es

pe
cí

fic
os

: E
qu

id
ad

 d
e 

gé
ne

ro
 y

 
vio

le
nc

ia
 d

om
és

tic
a 

Sa
nd

ra
 P

ao
la

 
Ra

m
íre

z 
Ca

ld
er

ón
 

20
01

Co
m

. S
oc

ia
l

An
al

iza
r l

a 
co

be
rtu

ra
 d

e 
lo

s 
pe

rió
di

co
s 

de
 la

 
ci

ud
ad

 d
e 

La
 P

az
 s

ob
re

 te
m

as
 re

la
ci

on
ad

os
 c

on
 

la
 p

er
sp

ec
tiv

a 
de

 g
én

er
o.

22
Di

ag
nó

st
ic

o 
de

 la
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

en
 la

s 
po

lít
ic

as
 in

st
itu

ci
on

al
es

 d
e 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 
pú

bl
ic

os
, t

om
an

do
 

co
m

o 
es

tu
di

o 
de

 c
as

o 
la

 b
rig

ad
a 

de
 

pr
ot

ec
ci

ón
 a

 la
 fa

m
ilia

 d
e 

la
 c

iu
da

d 
de

 L
a 

Pa
z

M
ilk

a 
Vi

rg
in

ia
 B

ar
rig

a 
O

rte
ga

20
01

Co
m

. S
oc

ia
l

Ev
al

ua
r l

a 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

de
 la

s 
po

lít
ic

as
 

in
st

itu
ci

on
al

es
 d

e 
la

 B
rig

ad
a 

de
 P

ro
te

cc
ió

n 
a 

la
 

Fa
m

ili
a 

de
 la

 c
iu

da
d 

de
 L

a 
Pa

z.

23
At

en
ci

ón
 p

sic
ol

óg
ic

a 
a 

m
uj

er
es

 e
n 

sit
ua

ci
ón

 d
e 

vio
le

nc
ia

 p
ro

m
ov

ie
nd

o 
su

 p
ot

en
ci

am
ie

nt
o 

pe
rs

on
al

 y
 la

 
po

lit
iza

ci
ón

 d
e 

lo
 p

riv
ad

o

M
ar

ía
 Á

ng
el

a 
So

te
lo

 
De

bb
e 

20
01

Ps
ic

ol
og

ía
Di

se
ña

r u
n 

pr
og

ra
m

a 
de

 fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o 

pe
rs

on
al

 y
 fa

m
ili

ar
 c

on
 e

l fi
n 

de
 c

on
tri

bu
ir 

a 
la

s 
re

la
ci

on
es

 fa
m

ili
ar

es
 d

em
oc

rá
tic

as
 y

 e
qu

ita
tiv

as
 

a 
tra

vé
s 

de
l p

ot
en

ci
am

ie
nt

o 
pe

rs
on

a 
y 

fa
m

ili
ar

.

24
In

co
rp

or
ac

ió
n 

de
 la

s 
in

st
itu

ci
on

es
 

de
 a

po
yo

 a
 la

s 
víc

tim
as

 d
e 

vio
le

nc
ia

 
in

tra
fa

m
ilia

r y
 d

om
és

tic
a 

en
 e

l 
Có

di
go

 d
e 

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
Pe

na
l

M
ar

ía
 C

la
ud

ia
 

M
ar

ce
la

 L
or

a 
Lo

ra
20

02
De

re
ch

o
De

sc
rib

ir 
el

 fe
nó

m
en

o 
de

 la
s 

ví
ct

im
as

 d
e 

vi
ol

en
ci

a 
in

tra
fa

m
ili

ar
 y

 d
om

és
tic

a.

(C
on

tin
úa

)

Te
sis

 y
 p

ro
ye

ct
os

 d
e 

gr
ad

o 
so

br
e 

vio
le

nc
ia

 e
la

bo
ra

do
s 

en
 la

 U
CB

, R
eg

io
na

l L
a 

Pa
z

(C
on

tin
ua

ci
ón

)



Violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios: Un problema de todos32

N.
°

Tí
tu

lo
Au

to
r

Añ
o

Ca
rr

er
a

Ob
je

tiv
os

25
El

 g
én

er
o 

en
 l

a 
ad

m
in

is
tra

ci
ón

 d
e 

un
id

ad
es

 e
du

ca
tiv

as
 e

n 
re

la
ci

ón
 a

 
la

 c
oo

rd
in

ac
ió

n 
co

n 
la

 c
om

un
id

ad
 

ed
uc

at
iv

a

Ap
ol

in
ar

 Q
ui

sp
e 

Q
ui

to
20

02
Ed

uc
ac

ió
n

De
sc

rib
ir 

si
 lo

s 
di

re
ct

or
es

 o
 d

ire
ct

or
as

 
de

 u
ni

da
de

s 
ed

uc
at

iv
as

 a
bo

rd
an

 te
m

as
 

re
la

ci
on

ad
os

 c
on

 g
én

er
o 

en
 fu

nc
ió

n 
de

 la
 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
y 

re
la

ci
on

es
 h

um
an

as
 d

en
tro

 d
e 

la
 u

ni
da

d 
ed

uc
at

iv
a.

26
Vi

ol
en

ci
a 

co
ny

ug
al

 y
 tr

as
to

rn
os

 d
e 

pe
rs

on
al

id
ad

Ei
za

 A
nd

re
a 

Ira
zo

qu
e 

Si
lle

ric
o

20
02

Ps
ic

ol
og

ía
De

te
rm

in
ar

 la
 in

ci
de

nc
ia

 d
e 

lo
s 

ra
sg

os
 

de
sa

da
pt

at
iv

os
 d

el
 a

gr
es

or
 y

 la
 v

íc
tim

a 
de

nt
ro

 
de

 la
 p

ro
bl

em
át

ic
a 

de
 la

 v
io

le
nc

ia
 c

on
yu

ga
l, 

y 
de

te
rm

in
ar

 e
l p

er
fil

 d
el

 a
gr

es
or

 y
 d

e 
la

 v
íc

tim
a.

27
M

ie
do

s 
y 

cr
ee

nc
ia

s 
irr

ac
io

na
le

s 
en

 m
uj

er
es

 v
íc

tim
as

 d
e 

vio
le

nc
ia

 
co

ny
ug

al

Ca
nd

y 
Al

ex
an

dr
a 

Fl
or

es
 E

lía
s

20
03

Ps
ic

ol
og

ía
De

sc
rib

ir 
lo

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
co

nt
en

id
os

 d
e 

lo
s 

m
ie

do
s 

y 
cr

ee
nc

ia
s 

irr
ac

io
na

le
s 

m
ás

 fr
ec

ue
nt

es
 

en
 m

uj
er

es
 v

íc
tim

as
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

co
ny

ug
al

 
qu

ie
ne

s,
 a

 p
es

ar
 d

e 
su

fri
r m

al
tra

to
 fí

si
co

, a
ún

 
co

nv
iv

en
 c

on
 s

u 
ag

re
so

r.

28
Pr

oc
ed

im
ie

nt
os

 y
 s

ol
uc

io
ne

s 
qu

e 
sig

ue
n 

lo
s 

di
re

ct
or

es
 d

el
 D

ist
rit

o 
6 

de
 E

l A
lto

 a
nt

e 
in

di
ca

do
re

s 
de

 
vio

le
nc

ia
 fa

m
ilia

r 

De
nn

ys
 M

ar
ib

el
 

Ta
rif

a 
Se

ga
lin

e
20

03
Ad

m
. E

du
ca

tiv
a

In
ve

st
ig

ar
 c

uá
le

s 
so

n 
lo

s 
pr

oc
ed

im
ie

nt
os

 y
 

so
lu

ci
on

es
 q

ue
 s

ig
ue

n 
lo

s 
di

re
ct

or
es

 d
e 

la
s 

in
st

itu
ci

on
es

 e
du

ca
tiv

as
 d

el
 D

is
tri

to
 6

 d
e 

El
 A

lto
 

an
te

 e
l p

ro
bl

em
a 

de
 la

 v
io

le
nc

ia
 fa

m
ili

ar
.

29
Un

a 
le

ct
ur

a 
ps

ic
oa

na
lít

ic
a 

de
 la

 
po

sic
ió

n 
su

bj
et

iva
 d

e 
la

 m
uj

er
 e

n 
vio

le
nc

ia
 d

e 
pa

re
ja

 

Ze
lm

a 
Be

rit
 B

ar
re

ro
 

To
ro

20
03

Ps
ic

ol
og

ía
Ha

ce
r u

na
 le

ct
ur

a 
ps

ic
oa

na
lít

ic
a 

de
 la

 p
os

ic
ió

n 
su

bj
et

iv
a 

de
 la

 m
uj

er
 e

n 
si

tu
ac

ió
n 

de
 v

io
le

nc
ia

 
pe

rp
et

ra
da

 p
or

 s
u 

pa
re

ja
.

30
Co

m
un

ic
ac

ió
n 

or
al

, r
el

at
os

 d
e 

vid
a 

so
br

e 
la

 v
io

le
nc

ia
 in

tra
fa

m
ilia

r e
n 

la
 

co
m

un
id

ad
 S

an
 L

or
en

zo
 d

e 
M

ox
os

 
Be

ni
-B

ol
ivi

a 

Ca
ro

lin
a 

Da
ni

el
le

 
Rí

os
 Z

am
br

an
a

20
04

Co
m

. S
oc

ia
l

Id
en

tifi
ca

r l
os

 re
la

to
s 

de
 v

id
a 

de
 la

s 
m

uj
er

es
 

de
 S

an
 L

or
en

zo
 d

e 
M

ox
os

 (B
ol

iv
ia

) s
ob

re
 la

 
ac

ep
ta

ci
ón

, r
ec

ha
zo

 y
 c

on
vi

ve
nc

ia
 c

on
 la

 
vi

ol
en

ci
a 

in
tra

fa
m

ili
ar

.
(C

on
tin

úa
)

Te
sis

 y
 p

ro
ye

ct
os

 d
e 

gr
ad

o 
so

br
e 

vio
le

nc
ia

 e
la

bo
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do
s 

en
 la
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, R
eg

io
na

l L
a 
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z
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N.
°

Tí
tu

lo
Au

to
r

Añ
o

Ca
rr

er
a

Ob
je

tiv
os

25
El

 g
én

er
o 

en
 l

a 
ad

m
in

is
tra

ci
ón

 d
e 

un
id

ad
es

 e
du

ca
tiv

as
 e

n 
re

la
ci

ón
 a

 
la

 c
oo

rd
in

ac
ió

n 
co

n 
la

 c
om

un
id

ad
 

ed
uc

at
iv

a

Ap
ol

in
ar

 Q
ui

sp
e 

Q
ui

to
20

02
Ed

uc
ac

ió
n

De
sc

rib
ir 

si
 lo

s 
di

re
ct

or
es

 o
 d

ire
ct

or
as

 
de

 u
ni

da
de

s 
ed

uc
at

iv
as

 a
bo

rd
an

 te
m

as
 

re
la

ci
on

ad
os

 c
on

 g
én

er
o 

en
 fu

nc
ió

n 
de

 la
 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
y 

re
la

ci
on

es
 h

um
an

as
 d

en
tro

 d
e 

la
 u

ni
da

d 
ed

uc
at

iv
a.

26
Vi

ol
en

ci
a 

co
ny

ug
al

 y
 tr

as
to

rn
os

 d
e 

pe
rs

on
al

id
ad

Ei
za

 A
nd

re
a 

Ira
zo

qu
e 

Si
lle

ric
o

20
02

Ps
ic

ol
og

ía
De

te
rm

in
ar

 la
 in

ci
de

nc
ia

 d
e 

lo
s 

ra
sg

os
 

de
sa

da
pt

at
iv

os
 d

el
 a

gr
es

or
 y

 la
 v

íc
tim

a 
de

nt
ro

 
de

 la
 p

ro
bl

em
át

ic
a 

de
 la

 v
io

le
nc

ia
 c

on
yu

ga
l, 

y 
de

te
rm

in
ar

 e
l p

er
fil

 d
el

 a
gr

es
or

 y
 d

e 
la

 v
íc

tim
a.

27
M

ie
do

s 
y 

cr
ee

nc
ia

s 
irr

ac
io

na
le

s 
en

 m
uj

er
es

 v
íc

tim
as

 d
e 

vio
le

nc
ia

 
co

ny
ug

al

Ca
nd

y 
Al

ex
an

dr
a 

Fl
or

es
 E

lía
s

20
03

Ps
ic

ol
og

ía
De

sc
rib

ir 
lo

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
co

nt
en

id
os

 d
e 

lo
s 

m
ie

do
s 

y 
cr

ee
nc

ia
s 

irr
ac

io
na

le
s 

m
ás

 fr
ec

ue
nt

es
 

en
 m

uj
er

es
 v

íc
tim

as
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

co
ny

ug
al

 
qu

ie
ne

s,
 a

 p
es

ar
 d

e 
su

fri
r m

al
tra

to
 fí

si
co

, a
ún

 
co

nv
iv

en
 c

on
 s

u 
ag

re
so

r.

28
Pr

oc
ed

im
ie

nt
os

 y
 s

ol
uc

io
ne

s 
qu

e 
sig

ue
n 

lo
s 

di
re

ct
or

es
 d

el
 D

ist
rit

o 
6 

de
 E

l A
lto

 a
nt

e 
in

di
ca

do
re

s 
de

 
vio

le
nc

ia
 fa

m
ilia

r 

De
nn

ys
 M

ar
ib

el
 

Ta
rif

a 
Se

ga
lin

e
20

03
Ad

m
. E

du
ca

tiv
a

In
ve

st
ig

ar
 c

uá
le

s 
so

n 
lo

s 
pr

oc
ed

im
ie

nt
os

 y
 

so
lu

ci
on

es
 q

ue
 s

ig
ue

n 
lo

s 
di

re
ct

or
es

 d
e 

la
s 

in
st

itu
ci

on
es

 e
du

ca
tiv

as
 d

el
 D

is
tri

to
 6

 d
e 

El
 A

lto
 

an
te

 e
l p

ro
bl

em
a 

de
 la

 v
io

le
nc

ia
 fa

m
ili

ar
.

29
Un

a 
le

ct
ur

a 
ps

ic
oa

na
lít

ic
a 

de
 la

 
po

sic
ió

n 
su

bj
et

iva
 d

e 
la

 m
uj

er
 e

n 
vio

le
nc

ia
 d

e 
pa

re
ja

 

Ze
lm

a 
Be

rit
 B

ar
re

ro
 

To
ro

20
03

Ps
ic

ol
og

ía
Ha

ce
r u

na
 le

ct
ur

a 
ps

ic
oa

na
lít

ic
a 

de
 la

 p
os

ic
ió

n 
su

bj
et

iv
a 

de
 la

 m
uj

er
 e

n 
si

tu
ac

ió
n 

de
 v

io
le

nc
ia

 
pe

rp
et

ra
da

 p
or

 s
u 

pa
re

ja
.

30
Co

m
un

ic
ac

ió
n 

or
al

, r
el

at
os

 d
e 

vid
a 

so
br

e 
la

 v
io

le
nc

ia
 in

tra
fa

m
ilia

r e
n 

la
 

co
m

un
id

ad
 S

an
 L

or
en

zo
 d

e 
M

ox
os

 
Be

ni
-B

ol
ivi

a 

Ca
ro

lin
a 

Da
ni

el
le

 
Rí

os
 Z

am
br

an
a

20
04

Co
m

. S
oc

ia
l

Id
en

tifi
ca

r l
os

 re
la

to
s 

de
 v

id
a 

de
 la

s 
m

uj
er

es
 

de
 S

an
 L

or
en

zo
 d

e 
M

ox
os

 (B
ol

iv
ia

) s
ob

re
 la

 
ac

ep
ta

ci
ón

, r
ec

ha
zo

 y
 c

on
vi

ve
nc

ia
 c

on
 la

 
vi

ol
en

ci
a 

in
tra

fa
m

ili
ar

.

N.
°

Tí
tu

lo
Au

to
r

Añ
o

Ca
rr

er
a

Ob
je

tiv
os

31
Vi

ol
en

ci
a 

co
ny

ug
al

 y
 tr

as
to

rn
os

 d
e 

la
 

pe
rs

on
al

id
ad

 e
n 

dr
og

od
ep

en
di

en
te

s 
Ve

ró
ni

ca
 H

er
na

íz 
Ál

va
re

z 
20

04
Ps

ic
ol

og
ía

De
te

rm
in

ar
 lo

s 
ra

sg
os

 d
es

ad
ap

ta
tiv

os
 d

e 
la

 
pe

rs
on

al
id

ad
 q

ue
 s

e 
pr

es
en

ta
n 

du
ra

nt
e 

la
 

ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
su

je
to

s 
dr

og
od

ep
en

di
en

te
s 

y 
av

er
ig

ua
r l

a 
re

la
ci

ón
 e

nt
re

 ra
sg

os
 

de
sa

da
pt

at
iv

os
 d

e 
pe

rs
on

al
id

ad
, v

io
le

nc
ia

 y
 

de
pe

nd
en

ci
a 

af
ec

tiv
a 

en
 la

 re
la

ci
ón

 c
on

yu
ga

l.

32
Vi

ol
ac

ió
n 

de
 d

er
ec

ho
s 

hu
m

an
os

 
du

ra
nt

e 
co

nfl
ic

to
s 

so
ci

al
es

 e
n 

Bo
liv

ia
 

Jo
hn

so
n 

Al
be

rto
 

Bu
tró

n 
Hi

no
jo

za
 

20
04

De
re

ch
o 

De
te

rm
in

ar
 s

i e
l E

st
ad

o 
vu

ln
er

a 
de

re
ch

os
 

hu
m

an
os

 d
ur

an
te

 c
on

fli
ct

os
 s

oc
ia

le
s 

en
 B

ol
iv

ia
.

33
M

al
tra

to
 p

sic
ol

óg
ic

o 
co

nt
ra

 la
 m

uj
er

M
ar

ía
 E

liz
ab

et
h 

Ca
br

er
a 

Te
ja

da
20

04
Ps

ic
ol

og
ía

Co
no

ce
r l

os
 e

fe
ct

os
 p

si
co

ló
gi

co
s 

de
 la

 v
io

le
nc

ia
 

ps
ic

ol
óg

ic
a 

en
 d

os
 m

uj
er

es
.

34
Es

tu
di

o 
de

 c
as

o 
so

br
e 

el
 m

al
tra

to
 

in
fa

nt
il 

en
 e

st
ud

ia
nt

es
 d

e 
ni

ve
l 

in
ic

ia
l

Ro
ss

m
ar

y 
Q

ui
sp

e 
Li

m
ar

i
20

05
Ed

uc
ac

ió
n 

De
sc

rib
ir 

la
s 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 d

el
 m

al
tra

to
 in

fa
nt

il 
so

br
e 

ni
ño

s 
y 

ni
ña

s 
de

 n
iv

el
 in

ic
ia

l d
e 

un
a 

un
id

ad
 e

du
ca

tiv
a;

 a
de

m
ás

, c
on

oc
er

 la
s 

ac
ci

on
es

 
de

 la
 c

om
un

id
ad

 fr
en

te
 a

l f
en

óm
en

o.

35
Es

tru
ct

ur
a 

de
 la

 fa
m

ilia
 d

e 
or

ig
en

 
y 

nu
cl

ea
r e

n 
va

ro
ne

s 
qu

e 
ej

er
ce

n 
vio

le
nc

ia
 fí

sic
a 

en
 e

l á
m

bi
to

 
co

ny
ug

al

Ó
sc

ar
 A

m
ad

o 
Ur

za
ga

st
i S

al
dí

as
20

05
Ps

ic
ol

og
ía

De
te

rm
in

ar
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

de
 la

 fa
m

ili
a 

de
 o

rig
en

 
y 

nu
cl

ea
r d

e 
lo

s 
va

ro
ne

s 
qu

e 
ej

er
ce

n 
vi

ol
en

ci
a 

co
ny

ug
al

.

36
Te

ra
pi

a 
ge

st
ál

tic
a 

ap
lic

ad
a 

a 
la

 
vio

le
nc

ia
 c

on
yu

ga
l 

Ed
w

in
 R

iv
er

o 
Q

ui
sb

er
t

20
05

Ps
ic

ol
og

ía
Ap

lic
ar

 la
 te

or
ía

 g
es

tá
lti

ca
 a

 la
 c

om
pr

en
si

ón
 

de
 lo

s 
pr

oc
es

os
 p

si
co

ló
gi

co
s 

de
 lo

s 
có

ny
ug

es
 

va
ro

ne
s 

go
lp

ea
do

re
s.

37
An

ál
isi

s 
de

 la
 v

io
la

ci
ón

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

 e
n 

el
 c

on
fli

ct
o 

so
ci

al
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e 
y 

oc
tu

br
e 

de
 

20
03

Jo
sé

 L
ui

s 
Pé

re
z 

O
liv

er
a 

20
05

De
re

ch
o

Ha
ce

r u
n 

an
ál

is
is

 te
ór

ic
o 

so
br

e 
de

re
ch

os
 

hu
m

an
os

 y
 la

 v
io

le
nc

ia
 o

cu
rr

id
a 

du
ra

nt
e 

lo
s 

co
nfl

ic
to

s 
so

ci
al

es
 d

e 
oc

tu
br

e 
de

 2
00

3.
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Te
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 p

ro
ye
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e 
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io
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N.
°

Tí
tu

lo
Au

to
r

Añ
o

Ca
rr

er
a

Ob
je

tiv
os

38
Di

sc
rim

in
ac

ió
n 

de
 g

én
er

o 
en

 
el

 e
sp

ac
io

 e
sc

ol
ar

 d
e 

la
 u

ni
da

d 
ed

uc
at

iva
 G

er
m

án
 B

us
ch

Ad
el

ai
da

 C
am

ar
go

, 
Ju

an
 E

dd
y 

Ar
rio

la
, 

Ed
ua

rd
o 

Cá
rd

en
as

 

20
06

Ed
uc

ac
ió

n
Di

se
ña

r, 
en

 fo
rm

a 
pa

rti
ci

pa
tiv

a,
 a

cc
io

ne
s 

pa
ra

 
tra

ba
ja

r e
n 

eq
ui

po
 y

 c
on

 a
cu

er
do

s 
sa

tis
fa

ct
or

io
s 

co
n 

lo
s 

al
um

no
s,

 p
ad

re
s 

de
 fa

m
ili

a 
y 

do
ce

nt
es

 
de

 la
 u

ni
da

d 
ed

uc
at

iv
a.

39
De

 la
 n

ec
es

id
ad

 d
e 

le
gi

sla
r e

l 
sín

dr
om

e 
de

 a
lie

na
ci

ón
 p

ar
en

ta
l 

de
nt

ro
 d

el
 C

ód
ig

o 
de

 F
am

ilia
 p

ar
a 

de
te

rm
in

ar
 la

 c
us

to
di

a 
de

 lo
s 

hi
jo

s 
em

er
ge

nt
e 

de
 la

 d
es

vin
cu

la
ci

ón
 

fa
m

ilia
r. 

Re
cu

rs
o 

el
ec

tró
ni

co
.

Jo
rg

e 
Ha

ns
 L

in
ar

es
 

Ay
lló

n
20

06
De

re
ch

o
Es

tu
di

ar
 la

 im
po

rta
nc

ia
 d

e 
la

 fa
m

ili
a 

co
m

o 
pa

rte
 

fu
nd

am
en

ta
l d

e 
la

 s
oc

ie
da

d.

40
Bo

liv
ia

 y
 Y

ug
os

la
via

: e
st

ud
io

 
co

m
pa

ra
tiv

o 
so

br
e 

la
s 

id
en

tid
ad

es
 

ét
ni

ca
s 

a 
la

 lu
z 

de
 la

s 
te

or
ía

s 
pa

ra
 

la
 p

az
 y

 e
l c

on
fli

ct
o 

An
a 

Lu
cí

a 
Ve

la
zc

o 
Un

zu
et

a
20

07
Ci

en
ci

as
 

Po
lít

ic
as

 
Re

al
iza

r u
na

 re
vi

si
ón

 te
ór

ic
a 

de
 lo

s 
co

nc
ep

to
s 

pa
z,

 v
io

le
nc

ia
, c

on
fli

ct
o 

y 
et

ni
ci

da
d 

ap
lic

án
do

lo
s 

a 
Bo

liv
ia

 y
 Y

ug
os

la
vi

a.

41
Zo

ol
óg

ic
o 

vir
tu

al
Pa

ol
a 

Jé
ss

ic
a 

Ch
áv

ez
 

Ca
ld

er
ón

20
07

Ar
qu

ite
ct

ur
a

Di
se

ña
r u

n 
zo

ol
óg

ic
o 

vi
rtu

al
 c

on
 e

l fi
n 

de
 a

pl
ac

ar
 

el
 m

al
tra

to
 e

n 
co

nt
ra

 d
e 

lo
s 

an
im

al
es

.

42
In

te
rp

re
ta

ci
ón

 y
 d

el
im

ita
ci

ón
 d

e 
la

 
em

oc
ió

n 
vio

le
nt

a 
co

m
o 

at
en

ua
nt

e 
en

 e
l C

ód
ig

o 
Pe

na
l b

ol
ivi

an
o 

de
sd

e 
un

a 
vis

ió
n 

ps
ic

ol
óg

ic
a 

ju
ríd

ic
a.

Pa
m

el
a 

W
ilm

a 
Ga

m
ar

ra
 P

ér
ez

20
07

De
re

ch
o

Pr
op

on
er

 e
l u

so
 d

e 
m

ed
io

s 
y 

cr
ite

rio
s 

ps
ic

ol
óg

ic
o-

ju
ríd

ic
os

, p
ar

a 
la

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 

y 
de

lim
ita

ci
ón

 d
e 

la
 e

m
oc

ió
n 

vi
ol

en
ta

 c
om

o 
at

en
ua

nt
e 

en
 e

l s
is

te
m

a 
ju

ríd
ic

o 
pe

na
l b

ol
iv

ia
no

.

43
M

od
el

o 
in

te
gr

ad
o 

de
 re

so
lu

ci
ón

 d
e 

co
nfl

ic
to

s 
de

 c
on

viv
en

ci
a 

Fé
lix

 Iv
án

 C
on

de
 

Q
ue

nt
a

20
08

Ed
uc

ac
ió

n
Ap

lic
ar

 e
l m

od
el

o 
in

te
gr

ad
o 

pa
ra

 re
so

lv
er

 
co

nfl
ic

to
s 

de
 c

on
vi

ve
nc

ia
 e

n 
al

um
no

s 
de

 te
rc

er
 

ci
cl

o 
de

 p
rim

ar
ia

.

44
Sa

tis
fa

cc
ió

n 
co

ny
ug

al
 y

 p
ot

en
ci

al
 

de
 v

io
le

nc
ia

 e
n 

re
la

ci
on

es
 

pr
em

at
rim

on
ia

le
s

M
ar

io
 A

lb
er

to
 C

as
tro

 
Vi

lla
rr

ea
l

20
08

Ps
ic

ol
og

ía
De

te
rm

in
ar

 y
 d

es
cr

ib
ir 

la
s 

re
la

ci
on

es
 e

nt
re

 la
 

sa
tis

fa
cc

ió
n 

co
ny

ug
al

 y
 e

l p
ot

en
ci

al
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

en
 p

ar
ej

as
 q

ue
 v

an
 a

 c
on

tra
er

 m
at

rim
on

io
.
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on

tin
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)

Te
sis
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 p

ro
ye

ct
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gr
ad
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br
e 
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 e
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N.
°

Tí
tu

lo
Au

to
r

Añ
o

Ca
rr

er
a

Ob
je

tiv
os

45
Es

tra
te

gi
a 

de
 im

ag
en

 in
st

itu
ci

on
al

 
pa

ra
 e

l I
ns

tit
ut

o 
de

 Te
ra

pi
a 

e 
In

ve
st

ig
ac

ió
n 

so
br

e 
la

s 
Se

cu
el

as
 d

e 
la

 To
rtu

ra
 y

 la
 V

io
le

nc
ia

 E
st

at
al

An
dr

ea
 M

ic
he

lle
 

Ar
en

as
 A

líp
az

20
08

Co
m

. S
oc

ia
l

Di
se

ña
r u

na
 e

st
ra

te
gi

a 
de

 im
ag

en
 in

st
itu

ci
on

al
 

pa
ra

 e
l I

ns
tit

ut
o 

de
 T

er
ap

ia
 e

 In
ve

st
ig

ac
ió

n 
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 d
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 m
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. d
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 m
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 p
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l p
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 d
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 d
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 p
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 d
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 p
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 d
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 d
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 c
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Introducción
Los niveles de prevalencia de la violencia contra las mujeres son tan elevados que tener una vida 
libre de violencia es uno de los derechos humanos más infringido en el mundo. Este fenómeno afecta 
a millones de mujeres.mujeres. Es un fenómeno mundial que presenta variaciones en sus cifras y 
manifestaciones específicas, según el contexto especifico de ciertas regiones. En América Latina y 
el Caribe los índices son alarmantes y las formas específicas de violencia de género afectan el pleno 
desarrollo y la economía de la región (Brendel & Wolf, 2012).

Se entiende por violencia contra las mujeres o violencia de género todo acto de violencia contra el 
género femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, e inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1994). Se expresa a través de conductas 
y actitudes basadas en un sistema de creencias sexistas que tienden a perpetuar el sistema de 
jerarquías impuesto por la cultura patriarcal y a acentuar las diferencias apoyadas en los estereotipos 
de género, con lo que se conservan las estructuras de dominio que se derivan de estos. La violencia 
contra las mujeres adopta formas muy variadas en el ámbito público y en contextos privados. Incluye 
todas las formas de discriminación de la mujer en distintos niveles (político, institucional, laboral), el 
acoso sexual, la violación, el tráfico de mujeres para prostitución, la utilización del cuerpo femenino 
como objeto de consumo, la segregación basada en ideas religiosas y, por supuesto, todas las 
formas de maltrato físico, psicológico, social y sexual que sufren las mujeres en cualquier contexto, 
y que ocasionan daños que pueden provocar la muerte (Corsi, 2002).

Ruiz y Blanco (2004) afirman que la violencia contra las mujeres es ejercida en todas las sociedades, 
en el ámbito de la familia o la comunidad, y es tolerada y favorecida por los diferentes Estados. 
El grado, la intensidad y las formas de violencia varían de unas sociedades a otras: en algunas 
son proscritas y en otras son más toleradas en función de costumbres, mitos y creencias. Cuando 
se habla de violencia contra las mujeres hay que tener en cuenta la construcción cultural que 
determina que hombres y mujeres desempeñen unos papeles concretos (Ruiz, 2008). La extensión 
de la violencia resulta comprensible únicamente en la medida en que exista una cultura que la 
legitime o por lo menos la tolere. De ahí el creciente interés en las últimas décadas por aquellos 
modelos teóricos que incluyen las variables socioculturales como factor explicativo de la violencia.

Según Brofenbrenner (1970), la violencia se promueve a través de costumbres, creencias y actitudes 
sociales. Entonces, para prevenirla es necesario analizar la interacción entre los individuos y los 
contextos donde se produce, y actuar sobre todos ellos. Es importante desarrollar cambios de actitudes 
y alternativas que permitan resolver los conflictos de forma positiva, involucrando en esta lucha a 
toda la sociedad. Asimismo, Rico (1996) afirma que en la actualidad es imprescindible analizar la 
violencia contra las mujeres desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios culturales, 
para lo cual hay que tomar en consideración que estas temáticas se relacionan directamente con la 
desigual distribución del poder en las sociedades.

Para tener una comprensión más clara de la violencia y mostrar cómo el comportamiento actual 
puede modificarse hacia el comportamiento deseado, es necesario aproximarse a este problema 
con una actitud científica y abierta, haciendo uso de conjeturas y teorías científicas (Marbach, 2013; 
Sanmartin, Iborra, García & Marinez, 2010). La importancia de las teorías radica no simplemente en 
la ayuda que proporcionan para la comprensión de las causas de los problemas, sino también en 
que permiten identificar los mecanismos de cambio, determinar los factores que hacen que algunos 
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programas tengan éxito y otros no, y tal vez, lo más importante, servir de guía para construir mejores 
programas de prevención (DiClemente, Crosby & Kegler, 2002). La teoría de la acción razonada 
(Ajzen & Fishbein, 1980) ha sido utilizada para explicar la relación entre intenciones conductuales, 
normas sociales y actitudes personales en múltiples contextos. Se ha demostrado que las intenciones 
conductuales pueden predecir la ejecución de un comportamiento, es decir, si uno tiene la intención 
de tener cierta conducta, es muy probable que tenga esa conducta (Vallerand, Deshaies, Cuerrier, 
Pelletier & Mongeau, 1992). Las intenciones conductuales permiten que este modelo sea aplicado 
en una variedad de situaciones, porque los y las participantes no necesitan ejecutar realmente la 
acción, sino simplemente expresar su intención de realizarla. Las intenciones conductuales podrían 
ayudar a predecir verdaderas conductas violentas de un individuo. En este sentido, la teoría de la 
acción razonada podría aplicarse exitosamente para anticipar el comportamiento en situaciones de 
violencia.

El carácter cognitivo y racional que les asigna a las actitudes y normas la teoría de Ajzen y Fishbein 
(1980) resulta fundamental para comprender el fenómeno de la violencia. De acuerdo con Arispe 
(1989), las creencias se asumen sin necesidad de comprobación lógica, sino por conformidad; no se 
duda de ellas y para defenderlas se repite una argumentación aprendida mecánicamente; generan 
certidumbre psicológica; se dan por entendidas y se transmiten. Las creencias propiamente dichas 
tienen un rango valorativo tan importante que se constituyen en una ética que justifica y enjuicia 
prácticas sociales. Así, en el caso de la violencia de género hay un conjunto de creencias que le 
permiten al hombre eludir la responsabilidad de su ejercicio y de sus consecuencias. En este sentido, 
Lumsden (2000) señala que la transformación de los sistemas de creencias mediante la promoción 
y la adopción de normas y valores de cohesión social es una de las claves para interrumpir la 
reproducción de la violencia a nivel doméstico y comunitario.

La riqueza de la teoría de la acción razonada proviene de la integración de un carácter personal y 
subjetivo con otro más bien cultural y social. Según este modelo, la conducta estaría influenciada 
por la intención de conducta y esta, a su vez, por la actitud y la norma subjetiva. Se supone que la 
persona toma decisiones en función de cómo valora los resultados de su comportamiento y de las 
expectativas que tiene sobre ese comportamiento con respecto a lograr dichos resultados. Además 
de esta racionalidad instrumental, el modelo integra la racionalidad cultural o normativa a partir 
de la opinión favorable/desfavorable de quienes emiten opiniones significativas sobre la conducta 
específica y sobre la motivación para seguir esta opinión (Boyd & Wandersman, 1991).

El sistema normativo conformado en el contexto sociocultural incluye la cultura popular o la forma 
de vivir característica de una cultura, las costumbres con cierta dimensión moral, las instituciones 
sociales, entendidas como hábitos familiares, religiosos, educativos, sanitarios, políticos o 
económicos, y el sistema legal que regula las conductas (Garrido, Ramírez, Vieira & Jiménez, 2013). 
La organización a la que pertenece una persona puede facilitar respuestas sobre la propia identidad; 
por lo tanto, la identificación organizacional se considera una forma de identificación social (Ashforth 
& Mael, 1989). Las instancias laborales constituyen en sí mismas una vía con la que se trasmiten 
valores, creencias y conocimientos que pueden promover o frenar la violencia. En este sentido, y 
como menciona Corsi (2002), las instituciones no son ajenas a la construcción de significados que 
contribuyen a naturalizar la violencia.

Las características de una institución hotelera permiten obtener una muestra de participantes muy 
variada, ya que se cuenta con personal de ambos géneros, tanto en el área administrativa como 
operativa, y, asimismo, las edades y niveles de instrucción son muy variables.
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En Bolivia, se han tomado diferentes medidas preventivas frente a la situación de constante 
violencia: la elaboración del Programa Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, la 
implementación de una política educativa de prevención de la violencia y la promulgación de la Ley 
Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, N.° 348. 

Esta última declara que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública que debe ser 
combatido, y su erradicación es una prioridad nacional. Se constituye, así, en una norma específica 
en materia de violencia contra las mujeres, cuyo objetivo es establecer mecanismos, medidas y 
políticas integrales para la prevención de la violencia hacia las mujeres, atención a mujeres en 
situación de violencia, protección y reparación a mujeres en situación de violencia y persecución y 
sanción a los agresores (Tapia, 2014).

Cabe anotar que además la violencia contra las mujeres es un gran obstáculo para el desarrollo de 
la región, ya que las empobrece a ellas, a sus familias y comunidades, genera altos costos para el 
Estado en servicios de salud y justicia, e incrementa la mortalidad infantil y reduce el PIB debido a 
la disminución del capital humano y de la productividad laboral (Brendel & Wolf, 2012). La violencia 
contra las mujeres tiene un impacto directo en la productividad laboral de las empresas: genera 
efectos como tardanzas, ausentismo y rotación de personal, no solo de las mujeres víctimas sino 
también de los agresores y testigos. Asimismo, se da el fenómeno de presentismo, entendido como 
la reducción del rendimiento laboral del personal, pese a que está presente en el trabajo, lo que 
genera costos más elevados para las empresas. Según un estudio realizado por la GIZ, a través del 
Programa Regional Combatir la Violencia contra la Mujer en Latinoamérica, ComVoMujer, la violencia 
contra la mujer provoca pérdidas en las empresas bolivianas equivalentes al 6,5% del PIB nacional. 
Se suman a estas pérdidas, impactos negativos en el clima organizacional, la imagen y reputación 
de la organización (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit [GIZ], 2015). En el 
esfuerzo por prevenir de modo efectivo la violencia contra las mujeres, sería relevante conocer los 
factores que la determinan. El objetivo de este trabajo es, en este sentido, conocer cuáles son las 
actitudes, las normas subjetivas y la influencia social que promueven el fenómeno de la violencia 
sobre las mujeres en miembros de una empresa hotelera de La Paz, Bolivia.

Metodología
Diseño de investigación 

Se ha utilizado un diseño descriptivo simple, basado en información obtenida por método de encuesta 
a través de diferentes cuestionarios autoadministrables.

Población y procedimiento de muestra

Participaron en la investigación hombres y mujeres, miembros del hotel: personal administrativo y 
operativo. Debido a que el número de participantes se limita al número de integrantes del hotel, no se 
hizo un muestreo y se intentó aplicar el cuestionario a la totalidad del personal. Sin embargo, solo se 
pudo contar con la participación del 70%, debido a vacaciones y a que la aplicación del cuestionario 
coincidió con la participación de los algunos empleados/as en un evento. A continuación, se detallan 
algunas características de los encuestados (ver la Tabla 1).
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Tabla 1

Características demográficas y laborales de los trabajadores/as encuestados (n=85)

Mujeres (32) Hombres (53)

Edad

Promedio 32,8 32,4

Rango 20-57 años 20-58 años

Tiempo de antigüedad en el hotel (en %)

Menor a 6 meses 15,63 11,32

6 meses a 1 año 9,38 16,98

1 a 3 años 25,00 28,30

Mayor a 3 años 50,00 43,40

Área de trabajo

Administrativo 20 8

Operativo 12 45

Estado civil (en %)

Soltero/a 34,38 32,08

Concubinato 25,00 15,09

Casado/a 28,13 43,40

Divorciado/a 9,38 7,55

Viudo/a 3,13 1,89

Nivel de instrucción (en %)  

Primaria 3,13 1,89

Secundaria 21,88 33,96

Técnica 28,13 52,83

Licenciatura 28,13 11,32

Postgrado 18,75 0,00

Hijos (en %)

Sí 56,25 66,04

No 43,75 33,96

Víctimas de violencia (en %)  

Sí 34,375 26,42

No 65,625 73,58

Actores de violencia (en %)  

Sí 12,5 20,75

No 87,5 79,25

Testigos de violencia (en %)

Sí 59,375 39,62

No 40,625 60,38

Fuente: elaboración propia con base en cuestionario de datos personales y familiares.
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Instrumentos

La información sobre las variables a analizar se recogió a través de diferentes cuestionarios. Algunos 
de estos fueron previamente elaborados y utilizados en otras investigaciones, todos ellos con 
elevados coeficientes de fiabilidad y validez. Se aplicó, además, un cuestionario de datos personales 
y familiares que recoge diversos datos referidos a la edad, nivel de instrucción, situación de pareja, 
número de hijos, circunstancias de exposición o vivencia de violencia, antigüedad en la empresa, etc. 
Son datos sobre aspectos que pueden estar relacionados con las variables; se pretende comprobar 
si efectivamente se da esa relación.

“Inventario de pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia” (IPDMV)

El “inventario de pensamientos distorsionados” (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 1997) es el 
principal instrumento disponible en español de evaluación de las distorsiones cognitivas y creencias 
sobre la violencia y la mujer. Está compuesto por 29 ítems binarios y originalmente tiene un formato 
de respuesta de verdadero o falso, donde cada respuesta afirmativa computa como una distorsión, 
siendo el resultado final la sumatoria de respuestas afirmativas. No se han descrito las propiedades 
psicométricas, aunque un trabajo (Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta & De Corral, 2009) hace alusión 
a dos criterios sin indicar la procedencia del dato descrito en la Tabla 2. A fin de obtener mayor 
información, se reconvirtió la escala original a una escala Likert con cinco opciones que miden del 
grado de acuerdo con el ítem: muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni en desacuerdo ni de acuerdo, 
de acuerdo, muy de acuerdo.

Cuestionario de “norma subjetiva sobre la violencia sobre las mujeres”

Este cuestionario fue elaborado con base en la definición y operacionalización del constructo 
de norma subjetiva respecto a la violencia contra las mujeres. La redacción de los ítems se hizo 
considerando tanto la literatura especializada como los instrumentos de medición revisados. Se 
pretende que el instrumento vaya de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones de los 
autores de la teoría de la acción razonada. En este sentido, el cuestionario se organizó como una 
escala de tipo Likert de cinco opciones (muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni en desacuerdo ni 
de acuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo), considerando así, las actitudes como un continuum que 
va de lo favorable a lo desfavorable. Este cuestionario se presenta en dos diferentes versiones: una 
para los participantes de género masculino y otra para las participantes de género femenino; esto, 
debido a que una de las subcategorías que conforma la variable va a ser diferente según el género. 
En el caso de los hombres se medirá la norma subjetiva con respecto a ejercer violencia contra 
las mujeres, mientras que en el caso de las mujeres, se medirá la norma subjetiva con respecto a 
soportar violencia contra las mujeres.

Escala de “identificación grupal”

La escala de “identificación grupal” de Tarrant (2002) consta de 13 ítems que evalúan distintos 
aspectos relativos a la identificación con el grupo. En este caso fue adaptada de modo que se 
ajuste a la identificación con el grupo de compañeros/as de trabajo y con la organización. A estos 
ítems se responde mediante una escala de cinco opciones: muy en desacuerdo, en desacuerdo, 
ni en desacuerdo ni de acuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo. En estudios previos esta escala ha 
mostrado adecuadas propiedades psicométricas (Tarrant, 2002; Tarrant, MacKenzie & Hewitt, 2006).
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Tabla 2

Fiabilidad y validez de los instrumentos

Escala
Fiabilidad

(Alfa de Cronbach)
Validez

Inventario de pensamientos distorsionados sobre 
la mujer

.87

Inventario de pensamientos distorsionados sobre 
la violencia

.94

Cuestionario de norma subjetiva sobre la violencia 
contra la mujer

-
La escala fue validada por 
tres expertos en psicología 
social

Escala de identificación grupal .87

Fuente: elaboración propia.

Procedimiento
Aplicación del cuestionario

El cuestionario se aplicó a dos grupos. En el primero participaron las personas del turno de la noche 
y de la mañana, mientras que en el segundo turno participaron solo empleados del turno de la 
tarde. Tanto hombres como mujeres formaban parte de ambos grupos. Antes de proporcionar los 
cuestionarios a los participantes, se les informó sobre el objetivo de la investigación, así como del 
carácter confidencial y anónimo de su participación.

Análisis de datos

Los datos fueron tabulados y analizados con el programa estadístico SPSS, versión 22. Con este, 
se obtuvieron las tablas de frecuencias y las tablas de contingencias, así como el estadístico Chi 
cuadrado, a fin de determinar las diferencias significativas. También es importante mencionar que 
como el instrumento de medida era un cuestionario, se hicieron las sumas por categorías y no por 
ítem.



Violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios: Un problema de todos 63

80
70
60
50
40
30
20
10

Totalmente distorsionados

Mujeres Hombres

Pensamientos
distorsionados sobre la mujer

0 1,9

9,4 3,1 15,1
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0

Pensamientos
distorsionados sobre la violencia

Mujeres Hombres

Altamente distorsionados

Medianamente distorsionados

Poco distorsionados

0

Figura 1: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y pensamientos distorsionados sobre la 
violencia según el género 

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario IPDMV.

Resultados
Pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia

La mayoría de los y las participantes presentan distorsiones en los pensamientos sobre la mujer y 
sobre la violencia, ya sea en un menor o mayor grado; la mayor parte de ellos en niveles medianamente 
distorsionados. Los hombres presentan mayor distorsión tanto con relación a las mujeres como a la 
violencia. Solo el 20% de los participantes de género masculino tienen niveles de distorsión bajos 
en los pensamientos sobre la mujer, y la cifra baja a 11% para los pensamientos relacionados con 
la violencia (ver la Figura 1).

Las distorsiones cognitivas están presentes en todos los grupos de edades estudiados. Según los 
resultados obtenidos, las personas del grupo de mayor edad (50 a 65 años) serían las de menor 
distorsión (ver la Figura 2). Dentro del grupo de jóvenes, solo la cuarta parte tiene pensamientos 
distorsionados: 23,6%, “pensamientos distorsionados sobre las mujeres” y 27,3%, “pensamientos 
distorsionados sobre la violencia”.



Violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios: Un problema de todos64

80
90

70
60
50
40
30
20
10

Totalmente distorsionados

De 20 a
34 años

De 35 a
49 años

De 50 a
65 años

De 20 a
34 años

De 35 a
49 años

De 50 a
65 años

Pensamientos
distorsionados sobre la mujer
1,8 0

0

5069,1

23,6 50

5,5

0

58,33

33,33

8,33

3,6 0

0

33.354,5

27,3 66,7

14,5

4,2

83,3

8,3

4,2

Pensamientos
distorsionados sobre la violencia

Altamente distorsionados

Medianamente distorsionados
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Figura 2: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y pensamientos distorsionados sobre la 
violencia según la edad 

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario IPDMV.

Con respecto al estado civil de los participantes, en el caso de los pensamientos distorsionados 
sobre la mujer, las personas que tuvieron una relación, pero ya no la mantienen actualmente son las 
que tienen menor distorsión: 57,1% de los divorciados/as y 50% de los viudos/as presentan poca 
distorsión y el resto en ambas categorías presentan una mediana distorsión.

En el caso de las personas con pareja los porcentajes bajan hasta 31,3% para los casados/as y 
18,8% para quienes viven en concubinato. Para los solteros/as la cifra alcanza el 21,4%. 

En el caso de la violencia, las personas viudas y divorciadas presentan mayor distorsión que en 
el caso anterior (50% y 14,3%, respectivamente, tienen poca distorsión); alrededor de 80% de 
los concubinos/as y los casados/as presentan un nivel medio de distorsión (81,2% y 78,1%, 
respectivamente) y dos terceras partes lo hacen en el caso de los solteros/as (67,9%) (ver la 
Figura 3).
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Figura 3: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y pensamientos distorsionados sobre la 
violencia según el estado civil 

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario IPDMV.

Solo dos de los participantes de la investigación se clasifican en la categoría de educación de nivel 
primario, por lo que esta categoría de la variable no es significativa. Sin contar con ella, parece 
haber una tendencia en la cual, a mayor grado de instrucción, menor grado de distorsión en los 
pensamientos sobre la mujer y sobre la violencia. Tanto la cantidad de personas con poca distorsión 
aumenta con el nivel de instrucción, como disminuye la cantidad de personas con altos índices de 
distorsión al incrementarse el nivel de instrucción. De esta manera, más del 90% y más del 80% de 
los participantes tienen niveles poco o medianamente distorsionados sobre la mujer y la violencia, 
respectivamente (ver la Figura 4).
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Figura 4: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y pensamientos distorsionados sobre la 
violencia según el nivel de instrucción 

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario IPDMV.

Tener hijos o no parece no guardar ninguna relación con el grado de distorsión de los pensamientos 
sobre la mujer ni sobre la violencia, sin embargo, se ve que quienes son padres o madres tienen en 
su mayoría distorsiones en sus cogniciones al respecto: solo 28% tienen poca distorsión respecto a 
la mujer y 17% respecto a la violencia (ver la Figura 5).
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0

Figura 5: Pensamientos distorsionados sobre la mujer y pensamientos distorsionados sobre 
violencia según si son padres/madres o no

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario IPDMV. 
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Presentan mayores distorsiones las personas que trabajan en el área operativa del hotel: en cargos 
de limpieza o atención al cliente en los restaurantes, recepción, etc. En el personal administrativo, 
ninguno de los y las participantes presenta altos o muy altos niveles de distorsión con respecto a 
la mujer, mientras que 11% de los operativos tiene esos niveles. Asimismo, más de la mitad de 
los administrativos presenta poca distorsión sobre la mujer (57%) mientras que solo 14% de los 
operativos se clasifica en esa categoría. Con relación a la violencia, solo 4% de los administrativos 
demuestra un alto nivel de distorsión, mientras que 16% de los operativos puntúan entre alta y 
totalmente distorsionados (ver la Figura 6).
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0

Figura 6: Distorsión de pensamientos sobre la mujer según el área de trabajo en el hotel 

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario IPDMV.

Norma subjetiva

Ninguna persona se clasifica dentro de la categoría totalmente favorable en la norma subjetiva. 
Asimismo, 83,5% de los y las participantes piensan, en mayor o menor medida, que el personal del 
hotel espera conductas violentas de su parte y 78,8% estaría más o menos dispuesto a comportarse 
de esa manera. Al realizar la sumatoria de los factores de la norma subjetiva total, se observa 
que 15,6% de los participantes presentan un resultado totalmente favorable a la violencia, 29,8% 
presentan una favorabilidad alta, 31% son medianamente favorables y solo 23,5% se categorizan 
como poco favorables (ver la Figura 7).
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Figura 7: Norma subjetiva 

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario de norma subjetiva.

Ninguno de los participantes encuestados se siente poco identificado con el lugar de trabajo, y solo 
3,5% se siente medianamente identificado, lo que deja un total de 44,7% de funcionarios altamente 
identificados y una mayoría de 51,8% totalmente identificados (ver la Figura 8).
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Figura 8: Identificación con los compañeros/as y el lugar de trabajo 

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario de identificación social. 
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Discusión
Los hallazgos de este estudio muestran que la mayor parte de las y los trabajadores del hotel 
tienen distorsiones cognitivas con respecto a la mujer y a la violencia. Asumiendo que la situación 
ideal sería no presentar ninguna distorsión o tener un buen puntaje dentro de la categoría “poco 
distorsionados”, en este caso se puede ver que solo un pequeño porcentaje de los participantes 
cumplen con este ideal. El porcentaje de personas con poco nivel de distorsión es pequeño, sobre 
todo, entre los hombres: solo un 20,7% se encasilla en esa categoría, en pensamientos con respecto 
a la mujer, y 11,3%, en violencia. En el caso de las mujeres, las cifras de poca distorsión son 
más altas, sin embargo, siguen siendo inquietantes: solo un 40,6% de las mujeres tienen poca 
distorsión con respecto al papel de la mujer y 46,9% con respecto a la violencia. Estos resultados 
coinciden con los obtenidos por Takash, Ghaith y Hammouri (2013). En un estudio realizado para 
conocer los pensamientos distorsionados de hombres y mujeres con respecto a la violencia, estos 
autores encontraron que en su mayoría los participantes concuerdan con las creencias irracionales 
sobre la violencia familiar y psicológica. Esto se debe —como mencionan Rhatigan, Street y Axsom 
(2006) y Rhodes y Baranoff (1998)— a la presencia de ciertos factores genéricos que están 
habitualmente presentes en todas las víctimas, al margen de que cada mujer maltratada responda a 
una personalidad única y a un conjunto de circunstancias específicas. Estos factores corresponden 
a creencias y actitudes tradicionales sobre el rol de la mujer y el compromiso moral que supone el 
matrimonio.

Los resultados confirman también los datos obtenidos en investigaciones previas en las que se 
han relacionado las distorsiones cognitivas sobre la violencia con el efecto de las actitudes de rol 
de género. Así, aquellas personas que tienden a culpabilizar a la víctima, a despojarse de toda 
culpa o responsabilidad, y mantienen fuertes distorsiones sobre la violencia presentan importantes 
distorsiones cognitivas con respecto a la mujer también (Ferrer, Bosch, Ramis & Navarro, 2006; 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2000). Si bien en los resultados de esta 
investigación las mujeres no presentan distorsiones con relación a la violencia tan significativos el 
hecho de que tengan pensamientos distorsionados sobre su propio género implica que cualquier 
excusa machista puede validar una conducta violenta y hacerlas víctimas y justificadoras de ella.

Por otro lado, se esperaría que las personas de mayor edad —criadas en un contexto en el que 
el hombre dominaba, la mujer se opacaba y los golpes eran comunes en casa y en la escuela— 
tendrían actitudes más favorables a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, el porcentaje 
de personas con distorsiones sobre la mujer y la violencia es más alto entre los más jóvenes que 
entre personas de mayor edad. En el caso de los PDM el porcentaje de jóvenes con poca o ninguna 
distorsión alcanza al 23,6%, 33,3% para los de mediana edad y 50% para los mayores; en el caso 
de los PDV el porcentaje de jóvenes es de 27,3%, de personas de mediana edad, apenas 8,3% 
y 66,7% para personas de mayor edad. Los resultados muestran que siguen enquistados en la 
mentalidad de la sociedad viejos prejuicios y estereotipos que supuestamente deberían haberse 
superado, y persisten los mitos que favorecen la desigualdad, la discriminación y la violencia contra 
las mujeres.

Asimismo, resulta impactante personas que con hijos e hijas tengan ideas erróneas sobre la violencia 
y las mujeres. El 72% y 83% de los participantes que son padres o madres tienen pensamientos 
mediana, alta o completamente distorsionados sobre la mujer y sobre la violencia, respectivamente. 
Los valores transmitidos a los niños de estas familias favorecen la reproducción y perpetuación del 
fenómeno de la violencia. Así, estos tenderán a percibir la violencia como un medio efectivo para 
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solucionar los problemas. Tal como mencionan Murshid y Murshid (2015), la exposición de los niños 
y niñas a la violencia entre sus padres les da señales de que este tipo de conducta es apropiada, 
lo que normaliza el uso de la agresión en las relaciones sentimentales, ya sea entre los padres o 
contra los hijos. Por esta razón, algunos tipos de violencia se transmiten con mayor probabilidad a 
la siguiente generación, porque los hijos/as aceptan y aprenden el comportamiento de sus padres y 
madres, con lo que se incrementa la probabilidad de que aquellos reproduzcan este tipo de maltrato 
cuando sean adultos en las relaciones con sus parejas.

El nivel de instrucción parecer guardar una estrecha relación con las actitudes sobre la mujer y sobre 
la violencia. La tendencia muestra que a menor nivel de instrucción mayor grado de distorsión. Por 
esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) clasifica el nivel de instrucción como 
un factor de riesgo de la violencia contra las mujeres. Así, en los resultados de esta investigación 
se ve que solo 12% y 4% de quienes llegaron a secundaria tienen poco o nada de distorsión, 
respectivamente en los pensamientos sobre la mujer y sobre la violencia. Las proporciones suben 
con el grado de instrucción: 27% y el 24,3% entre quienes tienen un título técnico; 53,3% y 
40% quienes obtuvieron una licenciatura; y 50% y 83,3% para quienes cuentan con estudios de 
postgrado. García (2012) afirma que la carencia de recursos económicos y educativos supone un 
factor de riesgo.

La violencia de género es un problema sustentado por las relaciones de poder y que se inscribe en 
sociedades profundamente marcadas por el orden patriarcal y la discriminación. En una sociedad 
como la boliviana, donde la masculinidad que predomina es la tradicional, es evidente que haya 
creencias e ideales sociales que le permitan al hombre justificar el uso de la violencia para ejercer 
el poder y buscar la reafirmación de su identidad masculina. La tolerancia social al maltrato de las 
mujeres sería un reflejo de las normas que, de forma más general, apoyan la dominancia masculina 
en las relaciones.

La prevención de la violencia contra las mujeres supone la transformación de los sistemas de 
creencias y costumbres, además de la reconfiguración de la identidad de género y de la masculinidad. 
Esto será posible si cambian los diferentes ámbitos e instancias en los que se instauran estos 
sistemas, actitudes y normas sociales que favorecen la violencia. La idea de la aplicación de la teoría 
de la acción razonada (TAR) es justamente identificar la combinación de actitudes y normas que 
propician la violencia contra las mujeres, para luego proponer un cambio que libere a la sociedad 
de este tipo de violencia. Según los autores del modelo de la TAR, Ajzen y Fishbein (1980), los 
individuos intentan desarrollar una conducta cuando evalúan a esta como positiva y creen que otros, 
socialmente relevantes para el sujeto, consideran que ellos o ellas deben desenvolverse en ese 
sentido. El problema está, como se vio en los resultados obtenidos, en que los individuos no evalúan 
como positiva la no violencia contra las mujeres. 

Sin embargo —y es aquí donde la TAR resulta primordial para entender la lógica de cambio—, casi la 
totalidad del personal (96,5% entre quienes se sienten muy identificados y totalmente identificados) 
se siente identificada con sus compañeros y con el hotel en general. En este sentido, el contexto 
laboral del hotel parece muy propicio para la implementación de estrategias preventivas, siempre y 
cuando se genere un entorno que promueva la no violencia en el espacio de trabajo. Parece ser que 
los empleados/as podrían internalizar nuevos pensamientos y actitudes que, a su vez, derivarían en 
nuevos comportamientos.

La norma y la creencia subjetiva no son muy claras con relación a la violencia contra las mujeres; 
las personas no saben muy bien lo que el hotel y sus compañeros/as esperan de ellas. Según los 
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resultados obtenidos, no hay una tendencia clara: 15,6% de los participantes presentan una norma 
subjetiva totalmente favorable a la violencia, 29,8% presentan una favorabilidad alta, 31% son 
medianamente favorables y solo 23,5% se categorizan como poco favorables. Asimismo, los factores 
que conforman la norma subjetiva se distribuyen de diferente manera. En este sentido, y sumando 
la fuerte motivación que tienen los empleados/as de acatar la norma, la implementación de talleres 
preventivos permitiría esclarecer lo que se espera de ellos y propagar una lógica de no violencia, 
no solo entre los mismos empleados, sino buscando afectar también a sus círculos más cercanos.

Conclusiones
1. En general los hombres son los que tienen pensamientos más distorsionados; sin embargo, las 
mujeres no dejan de tener distorsiones significativas y llamativas, especialmente con relación a su 
propio rol de género (en lo que se refiere a los pensamientos sobre la mujer). La variable género 
como factor asociado a la violencia contra las mujeres se corrobora en esta investigación, y los 
resultados sugieren la necesidad de desarrollar acciones formativas específicamente diseñadas para 
modificar creencias y actitudes sobre las mujeres en general y sobre la violencia contra ellas en 
particular. 

2. Las variables sociodemográficas, familiares y formativas explican solo un pequeño porcentaje 
de las puntuaciones en creencias y actitudes sobre las mujeres y sobre la violencia contra ellas 
obtenidas en esta muestra. Para delimitar con exactitud los determinantes de este tipo de creencias 
y actitudes se hace necesario seguir profundizando en su estudio, tratando de determinar qué otras 
variables permiten su adecuada predicción.

3. Los resultados de este estudio llaman a considerar a la ideología patriarcal en las investigaciones 
de las creencias y actitudes acerca de la violencia de género, puesto que serían estas creencias 
las que obstaculizan la comprensión de lo que realmente significa violencia de género y dan lugar a 
mecanismos de justificación y tolerancia del fenómeno por parte de la sociedad, tal como lo reflejan 
estos resultados en los que se ve una fuerte tendencia a justificar el uso de violencia ante ciertas 
circunstancias y a culpabilizar a las mujeres por esta.

4. Siempre y cuando se genere un entorno que promueva la no violencia en el espacio de trabajo, 
los empleados/as podrían internalizar nuevos pensamientos y actitudes que, a su vez, derivarían en 
nuevos comportamientos. En este sentido, y sumando la fuerte motivación que tienen de acatar la 
norma, se pueden implementar talleres preventivos y propagar una lógica de no violencia, no solo 
entre los empleados/as, sino en sus círculos más cercanos. A mayor identificación, mayor será la 
motivación para acatar la norma social, es decir, de comportarse de acuerdo a lo que el hotel y los 
compañeros planteen.

Recomendaciones
Si bien el instrumento propuesto por Echeburúa y Fernández-Montalvo (1997) es el más utilizado 
en el mundo de habla hispana y los ítems son, en su mayoría, los más apropiados, sería interesante 
elaborar un instrumento acorde con la realidad latinoamericana y boliviana, y profundizar más en 
el conocimiento de las distorsiones que justifican, toleran y sostienen conductas violentas para 
desarrollar programas de prevención más precisos. Asimismo, para futuras investigaciones de esta 
temática sería interesante realizar aportes de metodología cualitativa, a fin de enriquecer los datos 
obtenidos en los cuestionarios.
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Si se hacen investigaciones relacionadas con la VcM en el rubro hotelero u otro, se recomienda 
utilizar una muestra representativa, ya que con una muestra pequeña el margen de error es alto. 
El reducido número de participantes afectó las distribuciones de la mayor parte de las variables 
sociodemográficas; la edad, por ejemplo, no es relevante en la medida en que se contaba con muy 
pocos participantes mayores de 50 años.

Se recomienda profundizar en la teoría de la acción razonada para mejorar la redacción de los ítems 
y sacarle mayor provecho a esta teoría de amplio entendimiento que toma en cuenta no solo las 
actitudes individuales, sino también las actitudes sociales.

Finalmente, los datos obtenidos con relación a la distorsión de pensamientos sobre la violencia 
en padres y madres invitan a investigar sobre la violencia contra los niños y niñas, fenómeno que 
también está muy presente en la sociedad boliviana.
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Introducción
La violencia constituye un problema con consecuencias muy serias en la sociedad actual. Este 
fenómeno ha estado presente a lo largo de la historia sin importar la edad, nacionalidad ni la 
condición social de las personas (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2010). Los últimos 
datos de prevalencia a nivel mundial indican que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido 
algún tipo de violencia por parte de otras personas en algún momento de su vida (Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 2017). Bolivia no queda exenta de esta realidad. Según el Centro de 
Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), en el quinquenio 2006-2011, 247.369 mujeres han 
denunciado estar en situación de violencia en Bolivia, pero solo 51 casos han recibido sentencia 
ejecutoriada. Siete de cada 10 mujeres declararon haber sido agredidas por un hombre y casi todas 
viven con el agresor en la misma casa. Del total de casos denunciados, 93% de los agresores son 
hombres y 78% de este grupo son esposos o concubinos de las denunciantes. Como se ve, para 
revertir esta situación es necesario tomar medidas lo antes posible (Bráñez, 2011).

No hay una sola definición para el término violencia. Se puede afirmar que este término se deriva 
etimológicamente de las voces latinas vis (fuerza) y latus (participio pasado del verbo ferus: llevar 
o transportar), con lo que tiene una significación similar a la de llevar a la fuerza a algo o alguien 
(Blair, 2009). De la variedad de definiciones, se toma en cuenta la de la OMS (s. f.), que define a la 
violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder, como amenazas contra uno mismo, 
otra persona, un grupo o una comunidad y que tienen como consecuencia o es muy probable que 
tengan como consecuencia lesiones físicas, daños psicológicos, problemas de desarrollo, abandono 
o la muerte. La violencia abarca todo comportamiento agresivo o insultante que pueda causar un 
daño o molestias físicas o psicológicas a sus víctimas (Quiroga, 2015).

Una infinidad de estudios afirma que los hombres son quienes ejercen más los diferentes tipos de 
violencia, y las principales víctimas vendrían a ser las mujeres, niñas y niños (Quishpe, Arroyo & 
Jácome; 2011),

Al igual que la violencia a nivel general, la violencia en contra de la mujer no tiene una definición 
común sobre la cual todos los profesionales puedan desarrollar sus teorías. Una es la dada por 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (Bayá, 2015), 
que define a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia por razón de género, con 
consecuencias a nivel físico, sexual o psicológico, sobre mujeres y niñas, así como las amenazas, 
privación de libertad tanto en su vida pública como privada.

Es evidente que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y 
una violación de los derechos humanos. Este fenómeno tiene múltiples causas y sus raíces se 
encuentran en la histórica desigualdad entre hombres y mujeres, consolidada por su transmisión 
entre generaciones (Bayá, 2015). Numerosos estudios revelan que esta problemática está asociada 
con la pobreza, la falta de empoderamiento de las mujeres, su marginación de políticas sociales y 
económicas y su papel limitado dentro de la educación (Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer, como se citó en Bayá, 2015). Las consecuencias de la violencia en contra de la mujer 
representan un gran problema para este grupo a nivel físico, psicológico, sexual y reproductivo, tanto 
a corto y como a largo plazo (OMS, 2017).

Entre las investigaciones sobre las causas, consecuencias y prevención de este fenómeno, está 
la de Delgado, Sánchez y Fernández-Dávila (2012) que evaluó la relación entre los estereotipos 
de género y la presencia de violencia doméstica en contra de la mujer. Para ello aplicó la “escala 
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de atributos de feminidad y masculinidad” (Delgado et al., como se citó en Delgado, Sánchez & 
Fernández Dávila, 2012) a 1.200 sujetos de ambos sexos a través de un muestreo estratificado. 
Los resultados arrojaron que las personas valoran positivamente los atributos que conforman la 
imagen femenina, pero esta valoración tiende a caer en el estereotipo de género. En la investigación, 
se encontró una asociación entre la violencia doméstica y los atributos de género masculinos: los 
participantes calificaron a los hombres maltratadores como personas violentas y a las mujeres como 
pasivas, siendo la valentía la principal característica para salir del círculo de la violencia.

Un modelo que permite explicar y prevenir la violencia contra la mujer es la teoría de la acción 
razonada, planteada por Ajzen y Fishbein en 1975. Estos postulan que la actitud de la persona 
involucrada sobre un tema específico (juicio evaluatorio bipolar acerca de un objeto) interactúa con 
otras variables como las nomas subjetivas (juicio probabilístico acerca de lo que la mayoría de las 
personas importantes para el sujeto piensa con relación a una conducta determinada) y la intención 
comportamental (dimensión de probabilidad subjetiva que incluye la relación entre la persona y una 
acción). Estos factores determinan el comportamiento de la persona (Ajzen & Madden, 1986; Novo-
Corti, Muñoz-Cantero & Calvo-Porral, 2011).

La teoría de la acción razonada puede explicar una diversidad de comportamientos en contextos 
completamente diferentes (Reyes, 2007). Con relación a la violencia contra la mujer, se encuentra 
que las intenciones podrían predecir las conductas violentas de los sujetos; es decir, se podría utilizar 
esta teoría para poder predecir con éxito el comportamiento en situaciones violentas (Quiroga, 2015).

Si bien se ha demostrado la multiplicidad de aplicaciones de esta teoría en diferentes campos, hay 
muy pocos trabajos referidos a la violencia. Con relación a este último punto, se puede mencionar 
el trabajo de Sulak, Saxon y Fearon (2014), sobre la prevención de violencia en adolescentes, que 
encontró que las normas sociales tienen mayor efecto en la conducta que las actitudes individuales. 
Otro estudio realizado en Colombia (Paredes, 2009) basado en la teoría de la acción razonada, 
muestra un programa de prevención del “matoneo” entre escolares e identifica que tanto las 
actitudes como la norma subjetiva ayudaron a pronosticar la intención; aunque solamente la norma 
subjetiva sirvió para predecir el comportamiento.

El único antecedente del uso de la teoría de la acción razonada en la intervención de la violencia en 
Bolivia es el trabajo de Quiroga (2015), realizado en un hotel de la ciudad de La Paz, en el que aplicó 
una serie de instrumentos de elaboración propia e instrumentos validados previamente. Este trabajo 
tuvo por objetivo conocer las actitudes, normas subjetivas y la influencia social que promueven el 
fenómeno de la violencia sobre las mujeres. 

En la actualidad hay pocas intervenciones cuya eficacia se hubiera demostrado mediante estudios 
bien diseñados (OMS, 2017). En este sentido el presente estudio pretende generar un programa de 
prevención de la violencia contra las mujeres basado en la teoría de la acción razonada

Método
El presente estudio corresponde al tipo de investigación explicativa y utiliza un diseño de tipo cuasi 
experimental intersujeto con medidas pretest-postest con un grupo control no equivalente. Este 
diseño está conformado por un grupo experimental y otro de control a los que se les aplicó un pretest 
y un postest, aunque no poseen equivalencia preexperimental de muestreo. La asignación del grupo 
experimental es aleatoria y controlada por el experimentador (Hernández, Fernández & Baptista, 
2006, p. 85).
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Participantes

Se trabajó con 20 varones y 20 mujeres, escolares de El Alto, con edades comprendidas entre 
los 11 y 13 años. Los participantes fueron divididos en dos grupos, ambos conformados por 10 
varones y 10 mujeres. La conformación de los grupos experimental y de control fue hecha al azar. 
Adicionalmente se trabajó con tres varones y tres mujeres en una prueba piloto para corroborar la 
comprensión de los dos instrumentos psicométricos seleccionados.

Variables

Variable independiente: “Programa de prevención primaria en violencia contra la mujer, basado en 
la teoría de la acción razonada” tomando en cuenta el componente actitudinal y la norma subjetiva 
(ver la Tabla 1).

Variable dependiente: componente actitudinal (ver la Tabla 2), norma subjetiva y la intención de 
conducta violenta en contra de la mujer (ver las tablas 3 y 4).

Tabla 1 

Categorización del Programa de prevención primara de violencia contra la mujer, basado en la teoría 
de la acción razonada y dirigido a estudiantes de 11 a 13 años de ambos sexos en un colegio de la 
ciudad de El Alto 

Variable Subcategoría Sesión Actividades

Programa de 
prevención primara 
de violencia contra 
la mujer, basado en 
la teoría de la acción 
razonada y dirigido 
a estudiantes de 11 
a 13 años de ambos 
sexos en un colegio 
de la ciudad de El 
Alto  

Introducción y 
pretest Sesión 1

• Saludo y establecimiento de normas de comportamiento a lo 
largo de las sesiones (5 minutos).

• Aplicación de los instrumentos psicométricos seleccionados 
(20 minutos)

• Presentación de los estudiantes (10 minutos). 

• Lectura de una breve historia que retrate la vivencia de la 
violencia en contra de la mujer. A partir de esto se genera 
una definición de violencia en conjunto, plasmada en un 
papelógrafo (15 minutos).

Componente 
actitudinal Sesión 2

• Saludo a los estudiantes (5 minutos). 

• Exposición introductoria en el tema de violencia (25 
minutos): 

 - Se da una nueva definición de violencia y se hace 
una comparación entre la definición planteada por los 
estudiantes y la brindada por el facilitador. 

 - Exposición de la clasificación de la violencia.

 - Exposición de las consecuencias de la violencia a nivel 
individual.

• Elaboración de un mapa conceptual de manera individual a 
partir de la información brindada (15 minutos).

• Puntualización de los aspectos tocados en la sesión y 
despedida (5 minutos).

(Continúa)
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Sesión 3

• Saludo a los estudiantes (5 minutos). 

• Aplicación de la dinámica “Análisis de canciones” (50 
minutos): 

 - Entrega de una hoja con la letra de una canción que 
abarque el tema de violencia en contra de la mujer. 

 - Tras la lectura de cada una de las letras de las 
canciones entregadas a los estudiantes, estos realizan 
una reflexión personal sobre la canción asignada. 

 - División del curso en grupos mixtos asignados por el 
facilitador de acuerdo a las letras de las canciones 
entregadas a los alumnos. 

 - Cada grupo reflexiona sobre la canción y responde 
en una hoja bond de manera conjunta preguntas 
formuladas previamente: 

 - Un representante de cada grupo expone las 
conclusiones obtenidas y se reproduce la canción que 
fue asignada a cada grupo. 

• Reflexión por parte del facilitador haciendo énfasis en las 
consecuencias negativas de la naturalización de la violencia 
en contra de la mujer.

• Puntualización de los aspectos tocados en la sesión y 
despedida (5 minutos).

Sesión 4

• Saludo a los estudiantes (5 minutos). 
• Aplicación de la dinámica formas de violencia (50 minutos):

 - Entrega a los estudiantes de una historia de vida de una 
mujer en situación de violencia y recortes de periódico 
referentes a la problemática. 

 - Reflexión individual sobre el material brindado.

 - Formación de grupos y análisis de las lecturas 
entregadas.

 - Exposición de las impresiones generadas por el trabajo. 

 - Llenado, en grupos, de la ficha “Trabajando los efectos 
de la violencia en mi vida”. 

 - Reflexión participativa, con énfasis en las consecuencias 
negativas de la violencia en la víctima. 

• Puntualización de los aspectos tocados en la sesión y 
despedida (5 minutos).

Categorización del Programa de prevención primara de violencia contra la mujer, basado en la teoría 
de la acción razonada y dirigido a estudiantes de 11 a 13 años de ambos sexos en un colegio de la 
ciudad de El Alto 

(Continúa)
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Norma subjetiva

Sesión 5

• Saludo a los estudiantes (5 minutos). 

• Exposición de causas y consecuencias de la violencia en 
contra de la mujer: reconocimiento de actitudes violentas y 
formas adecuadas para corregirlas (25 minutos). 

• Elaboración y exposición de dibujos a cargo de cada 
estudiante. Los trabajos muestran formas de corregir una 
actitud violenta contra la mujer de manera adecuada (15 
minutos). 

• Los estudiantes se plantean una situación de violencia, 
analizan sus consecuencias y buscan darle una solución 

• Puntualización de los aspectos tocados en la sesión y 
despedida (5 minutos).

Sesión 6

• Saludo a los estudiantes (5 minutos). 

• Se divide a los estudiantes en grupos mixtos por afinidad. 

• Se realiza la dinámica de dramatización (30 minutos):

 - Cada grupo recrea una situación de violencia 
contra la mujer. Cada uno debe asumir un rol para 
poder dramatizar esta situación frente a sus demás 
compañeros.

 - Se hace una discusión sobre las representaciones. Se 
pide a cada uno de los estudiantes que describan cómo 
se sintieron interpretando sus papeles. Por otro lado, se 
les pregunta qué sintieron viendo a los otros ejerciendo 
su papel (20 minutos).

• Puntualización de los aspectos tocados en la sesión y 
despedida (5 minutos).

Sesión 7

• Saludo a los estudiantes (5 minutos). 

• El facilitador analiza el tema de la violencia en contra de las 
mujeres utilizando la técnica de la facilitación visual:

 - A través de recortes de dibujos realizados previamente, 
el facilitador, en un papelógrafo, crea una imagen 
que englobe todos los aspectos para resumir el tema 
expuesto (10 minutos).

• Se forman grupos por afinidad, se les entregan una serie de 
recortes de dibujos y se pide que entre todos los miembros 
del equipo planifiquen una exposición utilizando la técnica 
de la facilitación visual (40 minutos).

• Exposición de la actividad como tal. 

• Puntualización de los aspectos tocados en la sesión y 
despedida (5 minutos).

Categorización del Programa de prevención primara de violencia contra la mujer, basado en la teoría 
de la acción razonada y dirigido a estudiantes de 11 a 13 años de ambos sexos en un colegio de la 
ciudad de El Alto 
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Cierre y postest Sesión 8

• Saludo a los estudiantes (5 minutos). 

• Pequeña exposición y conclusiones del programa expuesto. 
Se sacan conclusiones con los estudiantes sobre los temas 
abordados (10 minutos).

• Previa a la aplicación de los instrumentos, se procede a una 
breve exposición del cómo llenar los cuestionarios. 

• Aplicación de los dos instrumentos psicométricos 
seleccionados: cuestionario de norma subjetiva e 
identificación social y cuestionario de actitudes hacia las 
mujeres y la violencia (25 minutos). 

• Merienda de confraternización. Los estudiantes comparten 
un pequeño refrigerio provisto por el facilitador (20 minutos).

• Cierre del programa y agradecimiento del facilitador por el 
tiempo y la buena predisposición de los estudiantes.

Tabla 2 

Categorización de pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia 

Variable Subcategoría Ítem

Pensamientos 
distorsionados sobre la 
mujer y la violencia  

Pensamientos 
distorsionados sobre la 
mujer 

 - Las mujeres son inferiores a los hombres

 - Si el hombre es el que aporta el dinero en casa, la mujer debe 
subordinarse a él.

 - El hombre es el responsable de la familia, por lo que la mujer lo 
debe obedecer.

 - La mujer debe tener la comida y la cena a punto para cuando el 
hombre vuelva a casa.

 - La obligación de una mujer es tener relaciones sexuales con su 
pareja, aunque a ella no le apetezca.

 - Una mujer no debe llevar la contraria a su pareja.

 - Una mujer que permanece conviviendo con un hombre violento 
debe tener un serio problema psicológico.

 - Para muchas mujeres, el maltrato de sus parejas es una muestra 
de su preocupación por ellas.

 - Cuando un hombre pega a su pareja, ella sabrá por qué.

 - Si las mujeres realmente quisieran, sabrían cómo prevenir nuevos 
episodios de violencia.

 - Muchas mujeres provocan deliberadamente a sus parejas para 
que pierdan el control y las golpeen.

 - El hecho de que la mayoría de las mujeres no llame a la policía 
cuando están siendo maltratadas es una prueba de que quieren 
proteger a sus parejas.

Categorización del Programa de prevención primara de violencia contra la mujer, basado en la teoría 
de la acción razonada y dirigido a estudiantes de 11 a 13 años de ambos sexos en un colegio de la 
ciudad de El Alto 
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Pensamientos 
distorsionados sobre la 
violencia

 - Los profesores de la escuela hacen bien en utilizar el castigo físico 
contra niños que son repetidamente desobedientes y rebeldes.

 - Los niños realmente no se dan cuenta de que sus padres 
maltratan a sus madres, a no ser que sean testigos de una pelea.

 - Para maltratar a una mujer hay que odiarla.

 - La mayoría de los hombres que agreden a sus parejas se sienten 
avergonzados y culpables por ello.

 - Lo que ocurre dentro de una familia es problema únicamente de 
la familia.

 - Muy pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas a causa 
de los malos tratos.

 - En muchas ocasiones los hombres maltratan a sus parejas 
porque ellas los fastidian.

 - La mayoría de las personas que ejercen algún tipo de violencia 
son fracasadas o “perdedoras”.

 - Las personas que ejercen violencia tienen graves problemas 
psicológicos y a menudo no saben lo que hacen.

Tabla 3 

Categorización de la variable norma subjetiva con respecto a ejercer violencia contra la mujer

Variable Subcategoría Ítem

Norma subjetiva con 
respecto a ejercer 
violencia contra la 
mujer 

Norma subjetiva 
general

 - Los miembros del curso piensan que la violencia contra las mujeres está 
mal.

 - Los miembros del curso piensan que la violencia contra las mujeres no es 
tan grave.

 - Los miembros del curso piensan que las mujeres que reciben golpes o 
insultos de un hombre lo merecen.

Creencia 
normativa

 - Los miembros del curso piensan que las mujeres son inferiores a los 
hombres.

 - Los miembros del curso opinan que yo no debería pegar o insultar a una 
mujer.

 - Los miembros del curso opinan que yo no debería usar la violencia cuando 
tengo problemas con una mujer

Motivación al 
acatamiento

 - Me gustaría comportarme de acuerdo con esta opinión de los miembros del 
curso: ellos desaprueban que yo insulte o pegue a una mujer.

 - Me gustaría comportarme de acuerdo con esta opinión de los miembros 
del curso: yo no debería usar la violencia cuando tenga problemas con una 
mujer.

Categorización de pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia 
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Tabla 4

Categorización de la variable norma subjetiva respecto a soportar violencia contra la mujer 

Variable Subcategoría Ítem

Norma subjetiva 
con respecto 
a soportar 
violencia contra 
la mujer 

Norma 
subjetiva 
general

 - Los miembros del curso piensan que la violencia contra las mujeres está 
mal.

 - Los miembros del curso piensan que la violencia contra las mujeres no es 
tan grave.

 - Los miembros del curso piensan que las mujeres que reciben golpes o 
insultos de un hombre lo merecen.

 - Los miembros del curso piensan que las mujeres son inferiores a los 
hombres.

Creencia 
normativa 

 - Los miembros del curso opinan que yo no debería tolerar que un hombre 
me pegue o insulte.

 - Los miembros del curso opinan que no debería permitir golpes o insultos 
de ningún hombre.

Motivación al 
acatamiento

 - Me gustaría comportarme de acuerdo con esta opinión de los miembros del 
curso: ellos opinan que yo debo permitir que un hombre me pegue o insulte.

 - Me gustaría comportarme de acuerdo con esta opinión de los miembros 
del curso: ellos opinan que no debería permitir golpes o insultos de ningún 
hombre.

Instrumentos
Con el fin de recolectar información pertinente para la presente investigación se aplicaron los 
siguientes instrumentos: 

Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia-Revisado 
(IPDMUV-R), para detectar los pensamientos irracionales con relación al uso de la violencia como 
una modalidad de resolución de conflictos. El alfa de Cronbach para esta versión del inventario es de 
.74 (Echeburúa, Amor, Sarasua, Zubizarreta & Holgado-Tello, 2016). Este test fue reconvertido a una 
escala Likert de cinco opciones que oscilan entre muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo.

Cuestionario de norma subjetiva sobre la violencia hacia las mujeres (Quiroga, 2015). Este fue 
elaborado con base en la teoría de la acción razonada. Lo conforman ocho ítems y está organizado 
en una escala Likert de cinco opciones que varían entre muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. El cuestionario se presenta en dos 
versiones: una para varones y otra para mujeres. En el caso de los varones, el cuestionario procura 
medir la norma subjetiva sobre el ejercicio de violencia contra las mujeres. En el caso de las mujeres, 
la medición apunta a medir la norma subjetiva sobre la tolerancia de la violencia contra las mujeres.

Escala de identificación grupal (Tarrant, como se citó en Quiroga, 2015) que fue adicionada al 
“cuestionario de norma subjetiva sobre la violencia hacia las mujeres”. Esta escala fue adaptada 
para que se ajuste con el grupo de compañeros de curso y de la unidad educativa donde se aplicó el 
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programa de prevención. La escala está conformada por 13 ítems organizados en una escala Likert. 
El alfa de Cronbach para dicha escala es de .87 (Tarrant, MacKenzie & Hewitt, como se citaron en 
Quiroga, 2015). 

El análisis estadístico y la elaboración de tablas y figuras se hicieron con el programa SPSS Statistics. 
Los resultados, al ser obtenidos en escala Likert, proporcionan datos de variables ordinales y 
comparan dos grupos de sujetos pertenecientes a la muestra, con relación al tema de violencia en 
contra de la mujer. Se trabajó con la prueba de Wilcoxon para muestras independientes. Con aquella 
se busca la comparación de medias de dos grupos distintos. 

Resultados y conclusiones
A partir de la comparación de los resultados obtenidos en los grupos experimental y de control 
sobre los que se aplicó el “Inventario de pensamientos distorsionados sobre la mujer”, se puede 
observar una diferencia significativa en la prueba de Wilcoxon (ver la Tabla 5): los puntajes obtenidos 
muestran una significación menor con relación al pretest. Se comprueba la efectividad del programa 
de prevención de violencia contra la mujer basado en la teoría de la acción razonada. Los resultados 
obtenidos para la prueba de Wilcoxon se aplican para el test a nivel general como a sus dos 
categorías, es decir, pensamientos distorsionados sobre la mujer y pensamientos distorsionados 
sobre la violencia.

Tabla 5
Comparación de pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia

Grupo 

Pensamientos 
distorsionados 

sobre la mujer en 
el postest 

Pensamientos 
distorsionados 

sobre la mujer en 
el pretest 

Pensamientos 
distorsionados 

sobre la 
violencia en el 

postest 

Pensamientos 
distorsionados 

sobre la 
violencia en el 

pretest

Pensamientos 
distorsionados 
sobre la mujer 
y la violencia 
en el postest

Pensamientos 
distorsionados 
sobre la mujer 
y la violencia 
en el pretest

Experimental Z -2,741 -2,767 -2,913

Sig. asintót. (bilateral) ,006 ,006 ,004

Control Z -,071 -1,754 -,846

Sig. asintót. (bilateral) ,943 ,080 ,398

Con relación al segundo test utilizado, al hacer la prueba de Wilcoxon se puede ver que hay una 
diferencia entre ambos grupos: el grupo experimental presenta un coeficiente significativo en todas 
las dimensiones del test, a excepción del factor de identificación social con los compañeros de 
curso. En contraposición, el grupo control no muestra un grado significativo en los factores de norma 
subjetiva general y creencias normativas (ver la tabla 6).
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Tabla 6
Comparación de la norma subjetiva con respecto a ejercer/soportar violencia en contra de la mujer

Grupo 

Norma 
subjetiva 
general 
en el 

postest

Normativa 
subjetiva 
general 
en el 

pretest

Creencias 
normativas 

en el 
postest

Creencias 
normativas 

en el 
pretest

Motivación 
al 

acatamiento 
en el 

postest

Motivación 
al 

acatamiento 
en el 

pretest

Identificación 
social con los 
compañeros 
de curso en 
el postest

Identificación 
social con los 
compañeros 
de curso en 
el pretest

Norma subjetiva 
con respecto a 
ejercer/soportar 

violencia en 
contra de la mujer 

en el postest

Norma subjetiva 
con respecto a 
ejercer/soportar 

violencia en 
contra de la mujer 

en el pretest

Experimental Z -,571 -,182 -,286 -2,358 -,633

Sig. asintót. 
(bilateral)

,568 ,855 ,775 ,018 ,527

Control Z -2,171 -1,533 -,158 -,664 -,240

Sig. asintót. 
(bilateral)

,030 ,125 ,875 ,506 ,810

Tras una serie de estimaciones estadísticas, se determinó la efectividad del diseño, aplicación y 
evaluación del programa de prevención primaria de violencia en contra de la mujer basado en la 
teoría de la acción razonada, aplicado a estudiantes de 11 a 13 años de ambos sexos de un colegio 
de El Alto. El programa consigue una disminución del ejercicio y creencias relacionadas con la 
violencia contra la mujer (estas son significativas). Se produjo un cambio significativo en el grupo 
experimental en comparación con el grupo de control tras la aplicación de una serie de actividades 
enmarcadas en la lógica de la teoría de la acción razonada. A consecuencia de esto, se consiguió 
disminuir la intención y las conductas violentas contra las mujeres, principalmente en el grupo 
experimental, aunque en el grupo de control también se registraron cambios.

Lo dicho anteriormente hace inferir que, aparentemente, las actividades seleccionadas para el 
diseño y aplicación del programa de prevención de violencia contra la mujer resultaron adecuadas 
para el cambio, tanto a nivel de intención como a nivel conductual de los estudiantes pertenecientes 
al grupo experimental.

Los resultados obtenidos en el pretest concuerdan con el estudio realizado por Takash, Gaith y 
Hammouri (2013) quienes, al medir los pensamientos distorsionados en hombres y mujeres con 
relación a la violencia, encontraron que tanto hombres como mujeres coinciden en sus pensamientos 
irracionales sobre este asunto. Este punto podría explicarse en que las agresiones contra las mujeres 
suelen estar afectadas por una infinidad de sesgos cognitivos, relacionados en primer lugar con 
creencias distorsionadas sobre los roles de género y la posición de inferioridad de la mujer y, por 
otro lado, con la existencia de ideas distorsionadas sobre la legitimación de la violencia como una 
forma de resolución de conflictos (Fernández-Montalvo y Echeburúa, como se citaron en Echeburúa 
et al., 2016). 
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Con relación al postest, se vieron cambios en ambos grupos, especialmente en el grupo experimental. 
Al realizar actividades relacionadas con la detección de pensamientos irracionales sobre la mujer 
y la violencia se dieron cambios en la forma de pensar de los estudiantes, y de esta manera se 
redujeron los sesgos cognitivos existentes antes de la aplicación del taller. El taller sirvió como como 
estrategia preventiva de eventuales conductas violentas contra la mujer de parte de adolescentes y 
manifestadas en el entorno educativo (Díaz-Aguado & Martín; Fox, Hale & Gadd, como se citaron en 
Echeburúa et al., 2016).

Los resultados obtenidos con el segundo instrumento de medición concuerdan con la premisa de que 
la interacción entre pares es esencial para el desarrollo normal del adolescente (Ayestarán, 1985). 
En este sentido, el adolescente utiliza al grupo como lugar de aprendizaje de roles sociales, de 
reflexión y discusión. Todo lo dicho anteriormente concuerda con el concepto de conducta social. Se 
entiende a esta como la interacción social, el relacionamiento con los demás y como la adecuación 
de la persona a las normas sociales respetando a los demás (Ayestarán, 1985). 

Los resultados relacionados con la identificación con los compañeros de curso por parte del grupo 
experimental concuerdan con el trabajo de Ayestarán (1985), en donde el grupo de pares como lugar 
de aprendizaje de roles sociales, reflexión y discusión no ha tenido el desarrollo suficiente dentro del 
grupo mencionado anteriormente.

Por otra parte, la importancia del programa de prevención primaria de violencia contra la mujer en 
adolescentes de ambos sexos ha mostrado ser relevante para la población a la que va dirigido y 
justifica su principal objetivo: evitar la aparición de la violencia, por ejemplo, a través de intervenciones 
dirigidas a toda la población de un colegio, entregándole información o sensibilizando sobre factores 
de riesgo (similar al programa implementado por Vizcarra, Poo y Donoso, 2013).

La violencia aparece como algo invisible y minimizado a nivel social. En la actualidad, la sociedad a 
nivel general tiene problemas para identificarla (Hernando, 2007). La teoría de la acción razonada 
aplicada a este fenómeno dentro del programa de prevención resultó ser una vía factible para reducir 
los niveles de violencia en contra de la mujer entre adolescentes de El Alto. En primer lugar, hablando 
del componente actitudinal, se pueden ver cambios en las actitudes y en las evaluaciones a nivel 
personal con respecto al ejercicio de la violencia contra la mujer, tanto en varones como en las 
mujeres del grupo experimental. Los estudiantes ahora son capaces de analizar las consecuencias 
que recaen sobre ellos cuando tienen conductas violentas. A esto se suman los cambios en el 
componente de norma subjetiva: los estudiantes analizan la percepción que su grupo de pares tiene 
sobre el ejercicio de la violencia, y eso se traduce en su predisposición a reducir conductas violentas.

Además del programa de prevención presentado previamente, se deben implementar otras actividades 
para la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Algunas recomendaciones brindadas por 
Díaz-Aguado (2009) podrían apoyar al logro de los objetivos planteados por el programa. En primer 
lugar, se debe fortalecer el establecimiento de vínculos sociales no violentos, con el fin de desarrollar 
expectativas sociales diferentes a la violencia. Por otro lado, hay que incentivar el desarrollo de 
habilidades de resolución de conflictos por vías no violentas para desalentar el ejercicio de la 
violencia contra las mujeres. 

Finalmente, dado que la muestra no es representativa, no es posible generalizar los resultados 
obtenidos a los adolescentes de la ciudad de El Alto, sin embargo, este programa es un inicio para 
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producir cambios en los adolescentes de esta urbe. Se recomienda aplicar el programa en otros 
contextos para ver su efectividad. Además, se recomienda ampliar y mejorar el programa: que no 
solo sea destinado al grupo de adolescentes, sino también a los padres de familia y a la comunidad 
en general.
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Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud ([OMS] 2017), anualmente mueren 1,4 millones de 
personas por causas vinculadas con la violencia; el 90% de los casos sucede en países con bajos 
o medianos ingresos. Si bien el efecto último y más severo de la violencia es la muerte, las víctimas 
suelen manifestar problemas de salud física, mental y de índole socioeconómica que muchas veces 
no son percibidas como un problema asociado con aquel fenómeno.

Según González, Graña y Muñoz (2008), un problema habitual al estudiar la violencia con cualquier 
disciplina es su conceptualización, ya que se ha empleado el término en múltiples contextos para 
describir una variedad de acciones diferentes, no habiéndose tomado en cuenta las diferencias 
culturales y subjetivas. Muchos estudios no se limitaron a describir aquello que es observable de este 
fenómeno, y eso derivó en que confundieran los diversos tipos de violencia, con lo que obtuvieron 
resultados contradictorios y carentes de una mirada transcultural.

Bolivia ocupa el primer lugar en violencia física contra la mujer en América Latina y el Caribe, y el 
segundo en violencia sexual (OMS, 2013). Durante los dos primeros meses de 2017 se registraron 
1.907 denuncias de mujeres víctimas de violencia de pareja en la Fuerza Especial de Lucha Contra 
la Violencia (FELCV) de la ciudad de La Paz; un incremento con respecto a años pasados (Requena, 
2017). Según la encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres, realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada en 2017, el 75% de las mujeres mayores de 
15 años en una relación de pareja habían sufrido algún tipo de violencia por parte de su compañero 
sentimental en el transcurso de la relación, mientras que en el 44% de los casos había sucedido 
algún episodio violento en los últimos doce meses. La investigación también halló que el 69% de 
las encuestadas habían experimentado violencia psicológica; 50%, violencia física y 34%, violencia 
sexual de parte de sus parejas (INE, 2017).

Algunas investigaciones han mostrado la importancia de estudiar la violencia de pareja en un 
contexto previo al matrimonio, en el noviazgo, pues este es un espacio donde se establecen los 
patrones de relacionamiento que se mantendrán en relaciones de pareja posteriores (Rey Anacona, 
2008; Riggs, Caulfield & Street, 2000; Riggs, O’Leary & Breslin, 1990; Rodríguez-Franco, Antuña 
Bellerín, Rodríguez Díaz, Herrero Díez & Nieves Iglesias, 2007; Zúñiga, Martínez, Hernández, De Valle 
Alonso & López, 2011). Así, hay un 51% de probabilidades de que si hubo agresión física durante el 
noviazgo, eso también ocurra durante los primeros años de vida conyugal (O’Leary, Barling, Arias & 
Rosenbaum, 1989). Asimismo, la violencia de pareja va acompañada de un porcentaje elevado de 
conductas sexuales riesgosas, abuso de sustancias psicoactivas, trastornos alimenticios, embarazos 
no planificados e incluso intentos suicidas (Rey Anacona, 2008). Por lo tanto, como mencionan 
algunos autores, estudiar la violencia en el noviazgo e intervenir en esta etapa tiene un gran valor 
para la prevención temprana de la violencia doméstica y otros problemas sociales (Rey Anacona, 
2008; Rodríguez Franco, López-Cepero, Rodríguez Díaz & Antuña Bellerín, 2009).

Según Salerno, Tosto y Antony (2015), el establecimiento de una relación de pareja durante la 
adolescencia permite formar la identidad de la persona a nivel individual como sexual, de manera 
que modifica las relaciones con la familia y el grupo de pares. Asimismo, contar con una pareja 
puede influir en el prestigio que se tiene en el grupo de amistades. Ahora bien, se esperaría que 
las primeras relaciones de pareja fueran armónicas y cargadas de experiencias positivas, pero en 
muchos casos sucede todo lo contrario, pues se manifiesta violencia en el noviazgo.
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Ante la diversidad de aproximaciones al estudio de la violencia en el noviazgo, en la presenta 
investigación, así como en los próximos capítulos, se entiende como violencia en el noviazgo a todo 
aquel acto, omisión, actitud o expresión que genere, o tenga el potencial de generar daño emocional, 
físico o sexual a la pareja afectiva con la que se comparte una relación íntima sin convivencia ni 
vínculo marital (Castro & Casique, 2009). 

Si bien hay datos sobre violencia contra la mujer, la violencia doméstica o la violencia de pareja, en 
Bolivia son pocas las investigaciones referidas a violencia en el noviazgo. Muchas de ellas se han 
limitado a teorizaciones o han intentado hacer intervenciones sin hacer una medición previa del nivel 
de violencia existente, probablemente porque no se cuenta con una escala adaptada al contexto 
boliviano. En este sentido, es necesario contar con instrumentos válidos y confiables que permitan 
la evaluación de este fenómeno. Esta investigación toma en cuenta los estudios de validación en 
poblaciones adolescentes hispanohablantes (Rodríguez-Franco, López-Cepero, Rodríguez, Bringas, 
Antuña & Estrada, 2010), otros estudios con jóvenes en distintos lugares del mundo en los que se 
empleó el cuestionario de violencia entre novios, CUVINO (Bringas-Molleda et al., 2017; Cortés-Ayala, 
Flores Galaz, Bringas Molleda, Rodríguez-Franco, López-Cepero & Rodríguez Díaz, 2015; Presaghi, 
Manca, Rodríguez-Franco & Curcio, 2015; Rodríguez Franco et al., 2009; Rodríguez Franco, Antuña 
Bellerín, López-Cepero, Rodríguez Díaz, y Bringas Molleda, 2012), y la reciente revisión y reducción 
de aquel cuestionario (Rodríguez-Díaz, Herrero-Olaizola, Rodríguez-Franco, Bringas-Molleda, 
Paíno-Quesada & Pérez-Sánchez, 2017). La presente investigación pretende adaptar esa prueba 
(CUVINO-R) a una muestra de universitarios de la ciudad de La Paz.

Método
Participantes

Se trabajó con 430 estudiantes de universidades públicas y privadas de la ciudad de La Paz, de 
entre 17 y 28 años de edad, con una media de 21,67 años. Los participantes fueron seleccionados 
a partir de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se seleccionaron las aulas en función de 
la diversidad de carreras que pudieran encontrase en ellas y posteriormente se solicitó permiso a los 
profesores de aquellas. Se informó sobre el objetivo del estudio, su carácter anónimo, confidencial 
y de participación voluntaria y del derecho a retirarse en cualquier momento. Luego se obtuvo el 
consentimiento de quienes integraron la muestra y se dieron las instrucciones de llenado de los 
cuestionarios, que fueron autoadministrados. Un miembro del equipo de investigación se encontraba 
presente en cada una de las aulas evaluadas. La recolección de datos se realizó entre octubre y 
diciembre de 2017.

De todos los cuestionarios recabados, se incluyeron en el estudio únicamente aquellos que 
correspondían a personas que tenían pareja cuando llenaron el cuestionario o que habían mantenido 
una relación sentimental en los 12 meses anteriores. Se excluyó a quienes tenían un vínculo marital 
o de concubinato, a los que no habían dado su consentimiento y a quienes no habían completado 
los cuestionarios. La muestra final comprendió 225 estudiantes, de los cuales 86 (38,2%) fueron 
hombres y 139, mujeres (61,8%).



Violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios: Un problema de todos 97

Instrumentos

Cuestionario de violencia en el noviazgo revisado (CUVINO -R)

El cuestionario original CUVINO fue elaborado por Rodríguez-Franco et al. (2010). Evalúa la victimización 
de adolescentes y jóvenes en sus relaciones de pareja. Se trata de una escala de 42 ítems tipo Likert, 
en la que se presentan cinco opciones de respuesta (0 = “nunca” y 4 = “muy frecuentemente”). Los 
42 ítems están agrupados en ocho factores o dominios de abuso, vinculados con la forma en la que 
se presenta la violencia dentro del noviazgo: a) desapego (actitud de indiferencia con la pareja y sus 
sentimientos), b) humillación (críticas personales contra la autoestima y orgullo personal), c) sexual 
(comportamientos sexistas o de índole sexual no son deseados por la pareja), d) coerción (presión 
ejercida sobre la pareja mediante amenazas o manipulación para forzar su voluntad o conducta), e) 
físico (daño físico a la integridad de la pareja o de objetos con significación emocional para esta), 
e) género (desestimación de la condición de la pareja por su condición de mujer u hombre), f) 
castigo emocional (demostraciones de enfado ficticias de la pareja) y g) instrumental (uso de medios 
indirectos para infligir daños o sufrimiento a la víctima).

En un estudio previo al presente (Alfaro Urquiola, Muñoz-Reyes & Velásquez Olguín, 2017), se trabajó 
con el instrumento original, y este fue rechazado por casi la mitad de los estudiantes, probablemente 
debido a la extensión del cuestionario (dejaron varios ítems sin responder). Por ese motivo, el 
presente estudio trabajó con la versión revisada del mencionado instrumento. Está compuesta por 
20 ítems que evalúan la victimización a partir de cinco factores: a) desapego (actitud de indiferencia 
con la pareja y sus sentimientos): b) humillación (críticas personales contra la autoestima y orgullo 
personal); c) violencia sexual (comportamientos sexistas o sexuales no deseados por la pareja); d) 
coerción (presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o conducta a través de amenazas 
o manipulaciones) y e) violencia física (golpes o daño a objetos con significación emocional para la 
víctima).

La versión revisada fue elaborada por Rodríguez-Díaz et al. (2017), y elimina los ítems vinculados 
con violencia de género, puesto que se consideró que evaluaban comportamientos dirigidos al sexo 
opuesto en términos generales y no dentro de la relación de pareja; suprime las escalas de castigo 
emocional y violencia instrumental, puesto que se superponían con otras escalas. Este criterio se 
empleó para eliminar otros diez ítems, manteniéndose las propiedades psicométricas de la prueba 
original (consistencia interna para las cinco escalas entre 0,64 y 0,74 empleando el alfa de Cronbach 
y de 0,85 para la escala total).

Procedimiento
En una fase inicial se trabajó con cinco expertos para adaptar la redacción de los ítems del 
cuestionario al contexto local, haciéndose algunos ajustes de forma en los ítems 2, 4, 5, 7, 8, 13, 16 
y 17. Por ejemplo, en el ítem 7, en lugar de la expresión “te ha abofeteado, empujado o zarandeado” 
se utilizó “te ha sopapeado, empujado o jaloneado”.

Una vez aprobado el cuestionario, se obtuvo la autorización de los docentes y estudiantes 
seleccionados para el estudio y estos procedieron al llenado del cuestionario de manera voluntaria.

Las respuestas al cuestionario se las analizó con el programa estadístico para ciencias sociales SPSS 
(versión 23 para Windows). Inicialmente, se determinó la estructura factorial del cuestionario a partir 
de un análisis factorial exploratorio empleando el método de componentes principales con rotación 
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varimax, tomando como criterio para la extracción y asignación de factores aquellos autovalores 
iguales o superiores a uno y descartando los coeficientes inferiores a .35 y varianza explicada por 
factor superior al 4%, siguiendo los procedimientos del estudio original con la versión de 42 ítems. 
Tras realizar este análisis se forzó la conformación de cinco dimensiones empleando algunos de los 
criterios anteriormente mencionados.

Posteriormente, se hizo el análisis factorial confirmatorio empleando el programa AMOS (versión 23). 
Al tratarse de una variable que carece de una distribución normal, se procedió a hacer el análisis 
factorial confirmatorio empleado el programa EQS (versión 6.3) y siguiendo los criterios empleados 
por Rodríguez-Díaz et al. (2017). El ajuste robusto del modelo fue evaluado mediante los indicadores 
del TLI, CFI (valores >0,90 para un buen ajuste) y RMSEA (óptimo cuando los valores son iguales o 
menores a 0,05 y aceptables o buenos en el rango 0,08-0,05, según Hu y Bentler, 1995) utilizando 
la estimación de máxima verosimilitud.

Finalmente, se evaluó la confiabilidad a partir del cálculo de alfa de Cronbach para la escala general 
y para sus diferentes factores.

Resultados
Análisis factorial exploratorio

En función de las pruebas KMO y de Barlet, el análisis factorial resulta viable (KMO = .944; p. = 
.000). A partir del análisis de las comunalidades, pudo verse que ninguno de los ítems presenta 
valores de extracción bajos (se encuentran entre .481 y .808), por lo que la contribución de los 20 
ítems a la explicación de los diversos componentes es significativa (probablemente el ítem 4 es el 
que menos aporta).

Al hacer el análisis factorial exploratorio, empleando el método de extracción de componentes 
principales con rotación varimax, descartando los coeficientes menores a .35 y forzando la solución 
a 5 factores, se encontró que se explica el 70,907% de la varianza tal como se presenta en la Tabla 
2 y que el porcentaje de varianza explicada para cada factor fluctúa entre 4,013% y 49,500% (véase 
la Tabla 1).
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Tabla 1

Varianza explicada

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas 
al cuadrado

Sumas de rotación de cargas 
al cuadrado

Total % de 
varianza

% 
acumulado Total % de 

varianza
% 

acumulado Total % de 
varianza

% 
acumulado

1 9,900 49,500 49,500 9,900 49,500 49,500 3,437 17,185 17,185
2 1,420 7,098 56,598 1,420 7,098 56,598 3,323 16,616 33,800
3 1,061 5,305 61,903 1,061 5,305 61,903 2,723 13,613 47,414
4 ,998 4,991 66,894 ,998 4,991 66,894 2,716 13,579 60,992
5 ,803 4,013 70,907 ,803 4,013 70,907 1,983 9,914 70,907
6 ,780 3,902 74,808            

7 ,679 3,397 78,206            

Como se muestra en la Tabla 2, al revisar la disposición de los componentes se observa que los 
ítems se asocian en los cinco factores respetando parcialmente la lógica de la prueba original. 
Nótese que si bien en todos los casos se presentan valores superiores a .3, existen muchos valores 
que saturan en más de un factor, con una diferencia menor a .1 entre cada factor, por lo que más allá 
de seguirse un criterio estadístico para la conformación de las diversas dimensiones, se tomaron los 
criterios teóricos planteados al crearse la prueba original. En este sentido, el ítem 10 será incluido en 
el factor de violencia física; el ítem 13, en coerción, al igual que el ítem 17. Cabe resaltar que en el 
último caso la saturación es mucho mayor en el factor humillación. Al respecto, es importante notar 
que es precisamente este factor uno de los que mayores cruces con otras dimensiones presenta. En 
la Tabla 3 se presenta la conformación de los cinco factores.

Tabla 2

Matriz de componentes rotado

  Dominio

Sexual Humillación Físico Desapego Coerción

1

Pone a prueba tu amor, poniéndote 
trampas para comprobar si lo/la 
engañas, lo/la quieres o si le eres 
fiel.

,691

2
Te sientes obligada(o) a mantener 
relaciones sexuales con tal de no 
dar explicaciones.

,613 ,324 ,447

3 Te ha golpeado ,800

(Continúa)
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4

Es cumplido(a) con el estudio, 
pero llega tarde a las citas, no 
cumple lo prometido y se muestra 
irresponsable.

,532 ,320

5 Te habla sobre relaciones amorosas 
que imagina que tienes. ,306 ,731

6 Insiste en tocamientos que no te 
son agradables y que tú no quieres. ,603 ,487

7 Te ha sopapeado, empujado o 
jaloneado. ,327 ,359 ,692

8
No reconoce responsabilidad alguna 
sobre la relación de pareja ni sobre 
lo que les sucede a ambos.

,379 ,678

9 Te critica, subestima tu forma de ser 
y/o humilla tu amor propio. ,648 ,378 ,360

10 Ha lanzado objetos contundentes 
contra ti. ,542 ,434 ,530

11 Te ha herido con algún objeto. ,663 ,509

12 Ridiculiza tu forma de expresarte. ,528 ,432

13 Te ha detenido para que no te 
vayas. ,466 ,465

14 Te sientes forzado/a a realizar 
determinados actos sexuales. ,760

15 Ha ignorado tus sentimientos. ,812

16
Deja de hablarte o desaparece por 
varios días sin dar explicaciones 
como forma de mostrar su enojo.

,446 ,656

17

Invade tu espacio (escucha 
música muy fuerte cuando estás 
estudiando, te Interrumpe cuando 
estás solo(a), etc.), invade tu 
privacidad (lee tus mensajes, 
escucha tus conversaciones 
telefónicas, etc.).

,710 ,303

18 Te fuerza a desnudarte cuando tú no 
quieres. ,645 ,428

19 Ha ridiculizado o insultado tus 
creencias, religión o clase social. ,695

20 Te ridiculiza o insulta por las ideas 
que mantienes.

,639 ,341 ,343

Matriz de componentes rotado
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Tabla 3

Ítems y alfa de Cronbach por factor

Factor Ítems incluidos Varianza explicada Alfa de Cronbach

Físico 3,7,10,11 7,380 .901

Sexual 2,6,14,18 6,236 .853

Humillación 9,12,19,20 7,873 .874

Desapego 4,8,15,16 9,701 .794

Coerción 1,5,13,17 8,714 .729

Al realizar el análisis factorial confirmatorio para comprobar la composición en cinco factores 
empleando AMOS (véase la Figura 1), se encontraron estimaciones estandarizadas entre .49 (ítem 
13) y .83 para los diversos factores y se reportaron valores de CMIN/DF = 6,087, con P = .000, 
lo que representa que el modelo no es plausible. No obstante, hay que tomar en cuenta que este 
indicador es sensible al tamaño de la muestra, motivo por el cual en muchos casos el resultado no 
resulta significativo (Aldas-Manzano, 2005; Roth Unzueta, 2012). Por este motivo, se hizo un análisis 
con indicadores no sensibles al tamaño de la muestra —como NFI, RFI, IFI, TLI y CFI— en los que 
se esperarían valores superiores a .9 para considerar que se tiene un buen ajuste, y se obtuvo como 
valor más bajo reportado .917. El valor original obtenido empleando AMOS y observando los puntajes 
de RMSEA para datos normales fue de .090 sin realizar ajustes y de .062 con los ajustes que se 
presentan en la Figura 1. 

Al respecto, cabe señalar que el programa AMOS no generó recomendaciones que involucraran ítems 
o la relación de estos con las variables latentes. Los ajustes, por tanto, solo estuvieron vinculados 
con las covarianzas entre los errores de diversos ítems, con lo que se ajustó el modelo a lo que 
se presenta en la Figura 1. En la Tabla 4 se presenta el modelo reformulado, alcanzando valores 
aceptables para CFI y RMSA. Como se dijo anteriormente, la falla en CMIN podría deberse al tamaño 
de la muestra o bien a una falla en el modelo debida a que la violencia no es un fenómeno cuya 
distribución sea normal, hecho que se confirma al trabajar con el programa EQS: sin hacer ajustes 
al modelo original se confirma la composición del CUVINO en cinco factores.

Empleando el programa EQS, que permite el análisis de datos cuya distribución no es normal, como 
sucede con la variable estudiada, se obtuvieron puntuaciones de CFI = .912; IFI = .913 y RMSEA = 
.050: las ponderaciones deseadas 

Tabla 4

Cuadro comparativo de indicadores de ajuste del modelo empleando AMOS

Indicador Modelo original Última reformulación

CMIN 7,928 (p = .000) 6,087 (p = .000)

CFI ,919 .942

RMSA .072 .062
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Análisis de la confiabilidad

Al explorar el nivel de confiabilidad, se pudo apreciar que existe consistencia interna entre los 
distintos ítems que evalúan la violencia en el noviazgo. En la Tabla 3 se presentan los valores de 
fiabilidad calculados para la escala; puede notarse que los valores para desapego y coerción no son 
óptimos, pero sí aceptables. Asimismo, la escala total cuenta con un alfa de Cronbach = .928 y RHO 
= .941. No obstante, en el caso del factor desapego se pudo apreciar que excluyéndose el ítem 4, 
el valor de alfa podría alcanzar un valor de .825 en lugar de .794. Asimismo, se analizó el índice 
de homogeneidad corregido (IHC) y no se encontraron valores inferiores a .20, por lo que no sería 
necesario excluir ningún ítem.

Discusión
El cuestionario de violencia en el noviazgo (CUVINO-R) cuenta con las propiedades psicométricas 
necesarias para evaluar este fenómeno. 

Cabe mencionar que se hizo el análisis factorial confirmatorio tomando en cuenta las cinco 
dimensiones planteadas originalmente, lo que resultó en un modelo que si bien no obtuvo valores 
aceptables para CMIN, logró ajustarse bien a valores no susceptibles al tamaño de la muestra, más 
aún al utilizarse el programa EQS para hacer el análisis factorial confirmatorio.

Por todo lo mencionado anteriormente, la versión reducida de CUVINO es una prueba válida 
y confiable para evaluar la violencia dentro de las relaciones de noviazgo, pues se redujo 
significativamente el índice de rechazo y no respuesta en comparación con la versión original 
de 42 ítems. Por ello, el presente estudio coincide con los hallazgos de Rodríguez-Díaz y 
colaboradores (2017): el cuestionario puede ser aplicado a hombres y mujeres jóvenes sin 
importar su orientación sexual ni las creencias que tengan acerca de los roles de género si se 
quitan de la prueba original los ítems referidos a violencia de género y otras categorías que se 
confundían entre sí, y si la redacción de los ítems es clara.
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Figura 1: Análisis factorial confirmatorio empleando AMOS
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Introducción
La violencia en el noviazgo en adultos jóvenes está definida como la amenaza o provocación 
intencionada de daño físico, emocional, verbal, psicológico o sexual, así como el control de un miembro 
de la pareja mediante tácticas coercitivas dentro de una relación de noviazgo de adolescentes o 
jóvenes (Offenhauer & Buchalter, 2011; Rubio-Garay, Carrasco, Amor & López-González, 2015).

Este fenómeno, cuyo estudio aumentó durante la última década (López-Cepero, Rodríguez- Franco, 
Rodríguez-Díaz & Bringas, 2014; Rubio-Garay, López-González, Carrasco & Amor, 2017), se convirtió 
en un problema social y de salud pública debido a sus consecuencias a corto y a largo plazo; 
entre ellas, las siguientes: secuelas físicas que van desde daños estéticos hasta incapacidades 
permanentes; psicológicas, como trastornos del comportamiento, depresión, consumo de sustancias 
psicoactivas y suicidios; y elevados costes sociales y económicos para los sistemas de salud y 
las familias de las víctimas (González, 2009; López-Cepero et al., 2014; Rey, 2008). Algunas 
investigaciones han reportado que la prevalencia de violencia física es mayor en el noviazgo que 
durante la convivencia de pareja (Rey, 2008).

En la literatura especializada se han identificado más de una treintena de factores que podrían ya 
sea precipitar o facilitar las agresiones y la victimización, o ya sea modularlas o inhibirlas. Algunos 
de estos factores son los siguientes (Bogat, Levendosky & Von Eye, 2005; Rubio-Garay et al., 2015):

a) Sociodemográficos: la etnia, edad, sexo y área de residencia, etc.

b) Históricos: violencia durante la infancia, violencia intrafamiliar, estilos de crianza y control 
parental; y estructura, composición y satisfacción familiar (grado en que una persona se 
siente a gusto con la comunicación y apoyo familiar).

c) Clínicos: uso de sustancias psicoactivas, control externo de la ira, actitudes que justifican 
la violencia, creencias sexistas, estrés y personalidad, etc.

d) Factores interpersonales y contextuales: habilidades de comunicación y solución de 
problemas, apoyo social y la satisfacción dentro de la relación de pareja.

En el contexto latinoamericano se han identificado a) factores (inter)personales: de tipo biológico, 
conductual, psicológico y relacional), y b) factores situacionales: relacionados con el entorno físico, 
histórico, familiar, económico, social y comunitario (Rubio-Garay et al., 2015). 

En América Latina, los índices más elevados de violencia de pareja en jóvenes se registran en 
Perú (40,8%), Colombia (39%), Chile (24,6%), Bolivia (24,2%), Haití (20%) y República Dominicana, 
17,2% (García, Wlodarczyk, Reyes, San Cristóbal, & Solar, 2014; Rubio-Garay et al., 2017). En lo que 
se refiere a violencia contra la mujer, Bolivia ocupa el primer lugar en violencia física y el segundo en 
violencia sexual en la región. Asimismo, siete de cada 10 bolivianas afirman haber sido víctimas de 
violencia alguna vez en la vida (Bott, Guedes, Goodwin & Adams, 2013).

Un estudio reciente de la Universidad Mayor de San Andrés y del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas ([UNFPA], 2017), realizado con universitarios de La Paz y en el que se investigó la violencia 
de género en las relaciones de pareja, encontró que la forma de violencia de mayor prevalencia es la 
psicológica (44,8% varones y 52,3% mujeres), seguida de la física (38,7% varones y 46%2 mujeres) 
y la sexual en tercer lugar (30% varones y 41% mujeres).
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Es necesario evaluar la presencia de la violencia en el noviazgo en universitarios, puesto que 
usualmente en esa etapa se establecen relaciones de cortejo más estables que durante la secundaria, 
y estas suelen preceder a la convivencia y matrimonio. Además, es el grupo de edad en el que se 
presenta más violencia en el noviazgo (Straus, 2008). 

Por este motivo, el propósito de esta investigación es determinar la prevalencia de los distintos tipos 
de violencia en el noviazgo entre jóvenes universitarios e identificar su asociación con a) factores 
sociales (control parental, la satisfacción familiar, y el apoyo social de padre y madre); y b) factores 
personales (la dependencia emocional, las creencias sexistas y la justificación de la violencia).

Método
Participantes

Participaron 768 estudiantes de diversas carreras procedentes de una universidad de La Paz, Bolivia. 
Se incluyó en el estudio a quienes eran mayores de edad, tenían pareja al momento de hacer el 
cuestionario o habían mantenido una relación sentimental en los 12 meses anteriores. Se excluyó a 
personas casadas o que convivían con su pareja, a quienes no dieron su consentimiento y a quienes 
no completaron los cuestionarios. La muestra final fue de 462 estudiantes, seleccionados mediante 
un muestreo no probabilístico por conveniencia.

Instrumentos

Los participantes fueron valorados con cinco escalas para evaluar lo siguiente: la violencia en el 
noviazgo, el control parental, el apoyo social de los padres, la satisfacción familiar y la dependencia 
emocional; y para medir las creencias sexistas, la justificación de la violencia doméstica y la justificación 
de la violencia entre iguales como reacción y valentía, todo ello a partir de los instrumentos que se 
presentan a continuación:

Cuestionario de violencia de novios (CUVINO)

Se trata de un instrumento autoadministrado específico para evaluar la violencia entre parejas de 
adolescentes y jóvenes de ambos sexos. Ha sido validado transculturalmente (Rodríguez-Franco et 
al., 2010). El cuestionario tiene 42 ítems conductuales tipo Likert de 5 puntos (0 = nunca, 1 = a 
veces, 2 = frecuentemente, 3 = habitualmente, 4 = casi siempre). El cuestionario permite medir 
la violencia (victimización) de manera global y a partir de ocho factores o dominios de violencia: 
desapego (actitud de indiferencia con la pareja y sus sentimientos), humillación (críticas personales 
contra la autoestima y orgullo personal), sexual (comportamientos sexistas o sexuales no deseados 
por la pareja), coerción (presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o conducta a través 
de amenazas o manipulaciones), físico (golpes, daño a objetos con significación emocional para la 
víctima), género (desestimación de la condición de hombre/mujer), castigo emocional (demostraciones 
de enfado ficticias por parte de la pareja) y violencia instrumental (uso de medios indirectos para 
infringir daños o sufrimiento en la víctima).

Previa a su aplicación, el cuestionario ha sido validado para esta muestra en otro estudio (Alfaro 
Urquiola, Muñoz-Reyes & Velásquez Olguín, 2017), que evaluó sus propiedades psicométricas, con 
un alfa de Cronbach de 0,975 para la violencia total y para sus factores de desapego (α = 0,829); 
violencia sexual (α = 0,879), coerción (α = 0,807); violencia física (α = 0,899); violencia de género 
(α = 0,864) y violencia instrumental (α = 0,816).
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Cuestionario de apoyo social (CAS)

Diseñado en inglés por Van Aken, fue traducido y adaptado al español por Musitu y Cava (2003). 
Evalúa el apoyo social en relación con diversas fuentes. Se trata de un cuestionario de 27 ítems, 
con una escala de respuesta de cinco puntos (1 = nunca, a 5 = siempre). Su alfa de Cronbach en 
la escala total es de α = 0, 933 con puntajes entre 0, 821 y 0, 870 para sus diferentes factores. 
Para el presente estudio solo se ha tomado en cuenta el apoyo social brindado por los progenitores.

Cuestionario de control parental (CCP)

Diseñado por el Instituto de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica “San Pablo”, 
contiene seis ítems tipo Likert que van desde nunca = 0, a siempre = 4. Mide la percepción de los 
jóvenes con respecto al control que puedan ejercer los padres sobre ellos en distintas situaciones. 
El alfa de Cronbach es de 0,805.

Escala de satisfacción familiar (ESF)

Elaborado por Olson y Wilson (1982) consta de 14 ítems tipo Likert de cinco opciones que varían de 
1 = totalmente insatisfecho a 5 = totalmente satisfecho. El alfa de Cronbach de la escala total fue 
de α = 0,898

Cuestionario de dependencia emocional (CDE)

Fue diseñado por Lemos y Londoño (2006). Evalúa la dependencia dependencia emocional. La 
versión modificada utilizada en el presente estudio consta de 10 ítems con opciones de respuesta 
tipo Likert del 1= totalmente de acuerdo al 4 = totalmente en desacuerdo. El alfa de Cronbach de la 
escala total fue de α = 0,863.

Cuestionario de evaluación de las actitudes machistas ante la violencia y la diversidad (CADV)

El CADV (Díaz-Aguado & Martínez-Arias, 2001) presenta cuatro dimensiones, evaluadas en 54 ítems 
tipo Likert de siete opciones que van de 1 = totalmente en desacuerdo, a 7 = totalmente de acuerdo. 
Por las necesidades del presente trabajo solo se utilizaron las dimensiones de a) creencias sexistas 
y justificación de la violencia doméstica (que se mencionará como creencias sexistas en el resto del 
documento) y b) justificación de la violencia entre iguales como reacción de valentía (justificación de 
la violencia), tomando en total 33 ítems. El alfa de Cronbach de la escala total es de 0,914, 0,882 y 
0,835 para cada dimensión, respectivamente.

Formulario de datos sociodemográficos

También se midieron las siguientes variables sociodemográficas: edad, nivel de educación de ambos 
padres y zona de residencia.

Variables resultantes

Violencia técnica o global (VTG)

Se consideró que el(la) universitario(a) vivía una situación de “violencia técnica global” si respondía 
a cualquier indicador del cuestionario CUVINO con frecuencia de “a veces” o superior como en 
estudios previos (Begazo, 2016; García-Díaz et al., 2013). Por tanto, en esta variable se ha seguido 
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el criterio de “tolerancia cero”, cuyo punto de corte es la presencia de una sola conducta. Se eligió 
el término de VTG para diferenciarla de la “violencia declarada” en caso de que el(la) universitario(a) 
respondiera afirmativamente a la pregunta explícita: “¿Consideras que actualmente estás sufriendo 
violencia?”.

Factores de violencia (victimización)

Cada uno de los factores de violencia —sexual, de género, instrumental, físico, desapego, humillación 
y castigo emocional— fue categorizado bajo el criterio de tolerancia cero en 0 = no presenta; y 1 
= presenta (a veces, frecuentemente, casi siempre), como en estudios previos (De la Villa, García, 
Cuetos & Sirvent, 2017; García-Díaz et al., 2013; López-Cepero, Rodríguez-Franco, Rodríguez-Díaz, 
Bringas & Paíno, 2015).

Variables predictoras o de riesgo 

El punto de corte para las variables independientes fue la mediana, cuyo uso está justificado y su 
robustez estadística, comprobada (Iacobucci, Posavac, Kardes, Schneider & Popovich, 2015). De 
esta manera, las variables fueron recategorizadas de la siguiente manera:

Factores sociales. Control parental (alto/bajo), satisfacción familiar (alta/baja), apoyo social del 
padre (alto/bajo), apoyo social de la madre (alto/bajo).

Factores personales. Dependencia emocional (alta/baja), creencias sexistas o justificación de la 
violencia doméstica (ausentes/presentes) y justificación de la violencia (ausente/presente). 

Variables de ajuste sociodemográficas

Edad y nivel de educación de ambos padres.

Análisis estadístico 

Todos los análisis se segregaron por sexo. Primero, se realizó un análisis descriptivo de todas las 
variables del estudio. En segundo lugar, se hizo un análisis de asociación bivariado con la prueba 
de ji cuadrado entre cada una de las variables independientes y los tipos de violencia del estudio 
(violencia técnica global y los factores de victimización). Para este análisis no se tomó en cuenta la 
variable de violencia declarada, debido a que se contó con escasos casos (hubo casillas con menos 
de cinco casos), lo que imposibilitó las pruebas de asociación. Por último, se utilizaron regresiones 
logísticas binomiales. Se obtuvieron los odds ratios (razón de momios, OR por sus siglas en inglés) y 
sus intervalos de confianza (IC 95%) ajustados por la edad y el nivel de educación de ambos padres, 
considerando el nivel de significancia p ≤ 0,05. Se evaluó la validez de los modelos mediante la 
prueba de bondad de Hosmer-Lemeshow. Se comprobaron problemas de multicolinealidad con el 
coeficiente de correlación de Pearson (<0,6). Se utilizó el programa estadístico SPSS (versión 22).

Consideraciones éticas

Como ha sido descrito en el procedimiento, se informó a los universitarios(as) sobre el objetivo del 
estudio, su carácter de participación voluntaria y el derecho a retirarse en cualquier momento, y se 
obtuvo el consentimiento informado. Se obtuvo también la aprobación de la Comisión de Ética de la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, La Paz. Se garantizó la confidencialidad.
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Resultados
En la Tabla 1 se aprecia que la media de edad fue de 20 años para ambos sexos; la mayoría de 
los padres contaba con un nivel de educación de postgrado, y las madres, con licenciatura. Las 
mujeres reportaron porcentajes más altos de control parental y de apoyo social de la madre; los 
hombres presentaron mayores porcentajes de apoyo social del padre, de dependencia emocional, 
de creencias sexistas y de justificación de la violencia entre iguales en comparación con las mujeres.

Tabla1

Características sociodemográficas de la población y variables predictoras del estudio según sexo

Parámetros 
Hombres

(n = 230)

Mujeres
(n = 
234)

Total

(n = 464)

% % %

Edad (años)

18-19 32,6 41,5 37,1

20-21 33,0 35,9 34,5

>21 34,3 22,6 28,4

Casos perdidos 0,0 0,0 0,0

Media 20,8 20,1 20,0

Nivel de educación del padre

Bachiller o menor 14,8 7,7 11,2

Técnico 10,9 10,3 10,6

Con licenciatura 33,9 38,9 36,4

Con postgrado 38,3 42,7 40,5

Casos perdidos 2,2 0,4 1,3

Nivel de educación de la madre

Bachiller o menor 21,3 11,1 16,2

Técnico 12,2 20,5 16,4

Con licenciatura 39,1 42,3 40,7

Con postgrado 26,5 25,6 26,1

Casos perdidos 0,9 0,4 0,6

Control parental

Alto 43,0 54,7 48,9

Bajo 55,2 44,9 50,0

Perdidos 1,7 0,4 1,1

(Continúa)
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Satisfacción familiar

Alta 55,2 42,7 48,9

Baja 44,8 56,0 50,4

Perdidos 0,0 1,3 0,6

Apoyo social del padre

Alto 48,7 47 47,8

Bajo 47,4 49,1 48,3

Casos perdidos 3,9 3,8 3,9

Apoyo social de la madre

Alto 44,8 47,4 46,1

Bajo 49,1 47,9 48,5

Casos perdidos 6,1 4,7 5,4

Dependencia emocional

Alto 55,7 40,6 48,1

Bajo 43,9 57,7 50,9

Casos perdidos 0,4 1,7 1,1

Creencias sexistas

Ausente 38,7 76,9 58

Presente 61,3 23,1 42

Casos perdidos 0,0 0,0 0,0

Justificación de la violencia 

Ausente 37,8 75,6 56,9

Presente 62,2 24,4 43,1

Casos perdidos 0,0 0,0 0,0

En los hombres hay mayor prevalencia de todos los tipos de violencia que en las mujeres, salvo en 
el caso de la violencia declarada (mayor en las mujeres, 18,5%, que en los hombres, 16,5%). La 
violencia técnica presentó prevalencias mucho más altas que la violencia declarada en hombres 
(77,4%) y en mujeres (69,0%). Las diferencias de las prevalencias entre ambos sexos para los 
factores físico, sexual e instrumental fueron mayores: alrededor de 14, 13 y 12 puntos porcentuales 
de diferencia, respectivamente (Tabla 2).

Características sociodemográficas de la población y variables predictoras del estudio según sexo
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Tabla 2 
Prevalencias de violencia técnica y factores de violencia (CUVINO) en ambos sexos

Hombres

 (n = 230; 49,6%)

Mujeres

 (n = 234; 50,4%)

Total

(n = 464; 100,0%)

  % % %

Violencia técnica 

No 22,6 39,3 31,0

Sí 77,4 60,7 69,0

Violencia declarada

No 83,5 79,5 81,5

Sí 16,5 20,5 18,5

Coerción 

No 13,9 20,5 17,2

Sí 86,1 79,5 82,8

Sexual

No 27,0 53,8 40,5

Sí 73,0 46,2 59,5

Género

No 27,8 43,6 35,8

Sí 72,2 56,4 64,2

Instrumental

No 52,6 76,9 64,9

Sí 47,4 23,1 35,1

Física

No 43,5 72,6 58,2

Sí 56,5 27,4 41,8

Desapego

No 12,6 18,4 15,5

Sí 87,4 81,6 84,5

Humillación

No 39,6 49,6 44,6

Sí 60,4 50,4 55,4

Castigo

No 30,0 55,6 42,9

Sí 70,0 44,4 57,1
No hay casos perdidos
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La Tabla 3 muestra el análisis de asociación bivariado con la prueba de ji cuadrado. Entre cada una 
de las variables independientes y los tipos de violencia del estudio se encontraron asociaciones 
significativas (p<0,05) entre el control parental y los factores de violencia sexual, instrumental y 
físico en las mujeres. La satisfacción familiar estuvo asociada con los factores de género, sexual, 
instrumental, desapego, castigo emocional y violencia técnica en las mujeres. El apoyo social del 
padre estuvo relacionado en ambos sexos con los factores de género, físico y humillación. En las 
mujeres, estuvo asociado con la violencia técnica y con los factores de la violencia sexual y de 
desapego; en los hombres, con el factor instrumental. El apoyo social de la madre estuvo asociado 
en ambos sexos con la violencia técnica, con los factores sexual, instrumental, de humillación y 
de castigo emocional. En las mujeres, se asoció con los factores de coerción, género y físico. La 
dependencia emocional estuvo asociada en ambos sexos con la violencia técnica y con los factores 
sexual, de humillación y castigo. En los hombres, además, se asoció con los factores de género e 
instrumental.
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En los hombres, los modelos de regresión (Tabla 4) mostraron que la baja satisfacción familiar fue 
un factor protector en los dominios de coerción e instrumental. El bajo apoyo social del padre fue 
un factor de riesgo en el dominio instrumental. Por otra parte, el bajo apoyo social de la madre 
constituyó un factor de riesgo de la violencia técnica y los factores sexual y de desapego. La baja 
dependencia emocional resultó un factor protector de los factores instrumental y de humillación. 
Las creencias sexistas representaron un factor de riesgo para la violencia técnica y los factores de 
coerción, género y castigo; mientras que la justificación de la violencia entre iguales fue un factor 
de riesgo para el factor sexual. En lo que se refiere a las variables sociodemográficas, el grupo de 
edad de 20 a 21 años presentó más riesgo (OR: 2,60; IC: 1,06-6,35); el nivel de licenciatura de la 
madre con relación al nivel de bachiller fue un factor protector para el factor instrumental (OR: 0,41; 
IC: 0,18-0,93).

En las mujeres (Tabla 5), el análisis multivariado encontró que el bajo control parental fue un factor 
de riesgo para las dimensiones de género, instrumental y física Por otro lado, el bajo apoyo social 
del padre fue un factor de riesgo de los factores instrumental y de humillación, mientras que el 
bajo apoyo social de la madre representó un factor de riesgo para la violencia técnica y el factor 
sexual. En cuanto a la dependencia emocional, una puntuación baja fue un factor protector para el 
castigo emocional. Las creencias sexistas fueron un factor de riesgo para la violencia instrumental. 
Con respecto a la justificación de la violencia entre iguales como reacción y valentía, resultó ser un 
factor de riesgo que podría estar vinculado con experimentar violencia técnica, principalmente en los 
dominios de coerción, desapego y castigo. Entre las variables sociodemográficas se observó que el 
nivel de educación de postgrado de la madre con relación al nivel de bachiller fue un factor protector 
para los factores físico y desapego.
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Discusión
Este estudio determinó la prevalencia de los distintos tipos de violencia en el noviazgo vivida por 
jóvenes universitarios e identificó sus asociaciones con algunos factores sociales, personales y 
sociodemográficos. 

Los resultados del estudio muestran prevalencias altas de violencia técnica, así como de factores de 
victimización en ambos sexos. Se ha utilizado el criterio de tolerancia cero, como en estudios previos 
(De la Villa et al., 2017; García-Díaz et al., 2013; López-Cepero, Rodríguez-Franco et al., 2015), y 
esto pudo haber causado sobreestimación. 

Se identificó una diferencia amplia entre la violencia técnica y la violencia declarada en ambos sexos, 
diferencia que aparece en estudios anteriores (García-Díaz et al., 2013; López-Cepero, Rodríguez-
Franco, et al., 2015). El porcentaje de hombres que han reportado violencia declarada fue menor 
que en las mujeres, probablemente porque aquellos se asumen ante la sociedad como el “sexo 
fuerte”(López-Cepero, Lana, Rodríguez-Franco, Paíno & Rodríguez-Díaz, 2015).

Se han encontrado diferencias importantes entre hombres y mujeres tanto en las prevalencias de 
violencia técnica como en los factores de violencia. En los varones se presentaron prevalencias más 
altas que en las mujeres, lo que coincide con estudios previos (Boira, Chilet-Rosell, Jaramillo-Quiroz 
& Reinoso, 2017; R. Rodríguez, Riosvelasco & Castillo, 2018).

Los resultados han evidenciado diferencias amplias en las prevalencias de factores de victimización 
entre hombres y mujeres en los factores de violencia física y psicológica, que son el castigo 
emocional, humillación, coerción y género. Es un hallazgo similar al de otros autores, que han 
reportado que los hombres sufren más violencia emocional que las mujeres (Karakurt & Silver, 
2013; López-Cepero, Lana, et al., 2015; Niolon et al., 2015; Williams, Ghandour & Kub, 2008), y que 
también sufren más violencia física (Rivera-Rivera, Allen-Leigh, Rodríguez-Ortega, Chávez-Ayala & 
Lazcano-Ponce, 2007). Según otros autores, las mujeres podrían utilizar ligeramente más agresión 
psicológica y física en contextos hispanoparlantes (Graña & Cuenca, 2014; Muñoz-Rivas, Graña, 
O’Leary, & González, 2007).

La violencia física merece un análisis más profundo. Si bien el estudio ha encontrado una prevalencia 
mayor de factores de victimización en los hombres, cabe señalar que no se han examinado las 
consecuencias de estas agresiones, que en la literatura demostraron ser peores para las mujeres 
(Muñoz-Rivas et al., 2007) y más visibles (López-Cepero, Lana, et al., 2015), probablemente porque 
el varón tiene más fuerza física que su pareja. Con respecto al factor de violencia sexual, los hombres 
han reportado sufrirla en mayor porcentaje. En una revisión sistemática sobre violencia de pareja 
perpetrada por mujeres a sus compañeros sentimentales, Williams (2008) encontró registros de 
elevada prevalencia de violencia sexual de parte de mujeres. Se ha sugerido también que aunque 
mujeres y hombres ejerzan la violencia en sus relaciones, el contexto es diferente, ya que la violencia 
ejercida por la mujer se da generalmente en respuesta a la violencia masculina previa (Allen, Swan 
& Raghavan, 2009; Straus, 2010). 

Se evidenció la presencia de victimización tanto en mujeres como en hombres, lo que sugiere una 
bidireccionalidad en el ejercicio de la violencia: ambos sexos son agresores y víctimas. Eso coincide 
con lo encontrado en otros estudios (Cortés-Ayala et al., 2015; Flores, Juárez & Vidaña, 2015; S. 
Rodríguez, 2015). Entre los factores de violencia sufrida por ambos sexos, los predominantes fueron 
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la coerción, género, desapego, humillación y castigo emocional; datos similares a los encontrados 
en un estudio anterior (Niolon et al., 2015).

El mayor nivel educativo de la madre ha sido un factor de protección en ambos sexos. Este dato 
coincide con un metaanálisis reciente en el que se evidenció que a menor educación de los padres, 
hubo una mayor victimización de violencia en las mujeres (Puentes-Martínez, Ubillos-Landa, 
Echeburúa & Páez-Rovira, 2016).

En cuanto a las variables sociales analizadas en este estudio, se ha identificado al bajo control 
parental como un factor de riesgo que incide en la violencia de género instrumental y física contra las 
mujeres, coincidente con otros estudios (East & Hokoda, 2015; Foshee, Benefield, Ennett, Bauman 
& Suchindran, 2004).

Con relación al apoyo social del padre y de la madre, no se han hallado diferencias significativas 
de la prevalencia en ambos sexos, hallazgo similar al de un estudio en el contexto latinoamericano 
(García et al., 2014). En el presente estudio el bajo apoyo social de la madre ha sido identificado 
como un factor de riesgo que incide en la violencia técnica, sexual e instrumental. Además, en los 
hombres fue un factor de riesgo para el desapego, y en las mujeres, para la humillación. Esto es 
comparable con los resultados en jóvenes norteamericanos de origen caucásico y afroamericano 
(Holt & Espelage, 2005). Respecto al bajo apoyo social de la madre y su asociación con el hecho de 
que las hijas experimenten mayor violencia por humillación, un estudio en jóvenes chilenos demostró 
la contribución del apoyo social al bienestar psicológico, pero solo ante niveles bajos de humillación 
(García et al., 2014). 

La prevalencia de baja satisfacción familiar fue más alta en mujeres que en varones. Esta variable 
estuvo relacionada en los hombres con un menor riesgo de violencia en los factores de coerción e 
instrumental. Un estudio previo en adolescentes en Lima (Araujo, 2005) encontró una correlación 
negativa entre la satisfacción familiar y la agresividad, y afirmó que estos resultados pueden deberse 
a que en esta asociación podrían intervenir otras variables moduladoras del efecto, criterio que las 
autoras de este estudio comparten.

Al igual que en otros estudios (De la Villa Moral et al., 2017; Urbiola & Estévez, 2015), con relación 
a los factores personales, se halló que una baja dependencia emocional es un factor protector ante 
la violencia instrumental y la humillación en los hombres y ante el castigo emocional en las mujeres. 
Se ha sugerido que debido a que la dependencia emocional es la necesidad afectiva extrema que un 
sujeto siente hacia su pareja, esta se convierte en el centro de su mundo y la persona dependiente 
adopta una relación sumisa, exponiéndose a todo tipo de humillaciones por mantener la relación 
(Pradas & Perles, 2012).

Se registraron altas prevalencias de creencias sexistas y justificación de la violencia doméstica, un 
fenómeno similar identificado en otros estudios con población universitaria de ambos sexos (Boira 
et al., 2017). Asimismo, los hombres presentaron mayor prevalencia, como en estudios previos 
(Arnoso, Ibabe, Arnoso & Elgorriaga, 2017; Ferragut, Blanca & Ortiz-Tallo, 2014). Además, tener 
creencias sexistas y de justificación de la violencia doméstica es un factor que incide en que un 
hombre sea víctima de violencia técnica, de coerción, de género y de castigos, y una mujer, víctima 
de violencia instrumental. Esta asociación se ha registrado en las universidades latinoamericanas 
(Bringas-Molleda et al., 2017). Las creencias sexistas favorecerían la aceptación de la agresión en las 
víctimas mujeres (Koepke, Eyssel & Bohner, 2014). Un estudio con universitarios en España sugiere 
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que las mujeres presentan tendencia a reportar sexismo “benevolente” que enmascara la actitud 
machista detrás de actitudes de protección, mientras que los hombres presentarían tendencia hacia 
el sexismo hostil (Aguaded, 2017). El sexismo benevolente, refuerza el rol tradicional de la mujer, 
justificando las actitudes que implican violencia (Boira et al., 2017; Y. Rodríguez & Lameiras, 2002).

La justificación de la violencia tuvo mayor prevalencia en hombres que en las mujeres. Este factor 
incide en que los hombres sufran más violencia sexual y las mujeres, violencia técnica, coerción, 
desapego y castigo emocional. Esto puede explicarse en que las conductas abusivas comparten 
similares dinámicas y están íntimamente relacionadas con las creencias sexistas, por su naturaleza 
en el mantenimiento de los roles de género (Wolfe, Crooks, Chiodo & Jaffe, 2009). 

Este estudio tiene varias limitaciones. Al haberse utilizado un muestreo no probabilístico los resultados 
no se pueden extrapolar a la población de universitarios. Además, el diseño transversal no permite 
identificar relaciones de causalidad. Sin embargo, los resultados obtenidos han sido coincidentes 
con los de estudios anteriores. En la interpretación de los resultados debe tomarse en cuenta que 
se ha utilizado el criterio de tolerancia cero. Este hecho dificulta la distinción entre diferentes niveles 
de violencia. 

Conclusiones y recomendaciones
Los factores de riesgo sociales, que inciden en la violencia dentro el noviazgo y en la victimización, 
fueron el bajo control parental, el bajo apoyo social del padre, el bajo apoyo social de la madre. 
Los factores personales de riesgo fueron la presencia de creencias sexistas y la justificación de 
la violencia doméstica, y la justificación de la violencia entre iguales como reacción y valentía. La 
edad de 20 a 21 años fue un factor de riesgo. Los factores protectores fueron la baja dependencia 
emocional, la baja satisfacción familiar y el mayor nivel de educación de la madre.

Se necesitan más estudios que investiguen los factores relacionados con la violencia en el noviazgo 
a nivel nacional, que identifiquen la perpetración y la victimización, la bidireccionalidad y el sexismo, 
así como sus consecuencias. En cuanto a la prevención urgen programas, con equidad de género, 
de sensibilización, formación y prevención sobre violencia en el noviazgo y sus diferentes tipos, con 
equidad de género.
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Introducción
La violencia en parejas de jóvenes y en las relaciones de noviazgo no ha recibido la misma atención 
en la literatura especializada que las investigaciones sobre la violencia en parejas adultas. Sin 
embargo, el tema es relevante: varios estudios hallaron una mayor incidencia de violencia en parejas 
de novios que entre casados, aunque producida con menor intensidad (Sugarman & Hotaling, como 
se citó en Straus, 2004), tanto en muestras anglosajonas como latinoamericanas (Jouriles, Platt y 
McDonald, 2009).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) tres de diez adolescentes denuncian 
que sufren violencia en el noviazgo; el resto guarda silencio porque considera que esta conducta 
es normal, que no empeorará o porque tiene temor a denunciarla. Las relaciones violentas entre 
alumnos y alumnas universitarias van en ascenso. También se ha identificado que la prevalencia de 
la violencia aumenta entre los 20 y 25 años, y disminuye en adelante (Corral, 2009). 

La violencia en el noviazgo puede entenderse como “todo acto, omisión, actitud o expresión que 
genere, o tenga el potencial de generar daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva con la 
que se comparte una relación íntima sin convivencia ni vínculo marital” (Castro & Casique, 2010, p. 
22). También se considera como todo ataque intencional de tipo sexual, físico o psicológico de un 
miembro de la pareja contra el otro, con el objeto de controlar o dominar a la persona en un contexto 
en el cual la pareja no convive, ni tiene hijos en común, por lo que no existen lazos económicos o 
institucionales, tratándose generalmente adolescentes o adultos jóvenes (Rey Anacona, 2008).

Las características principales de la violencia en el noviazgo son las conductas de control: prohibir 
relaciones con amigos del sexo opuesto; llamadas por teléfono y búsqueda insistente para averiguar 
dónde se encuentra la pareja y con quien está; indagar lo que está haciendo; exigir que debe pasar 
el mayor tiempo con él o con ella; o también imponer sus criterios de vestimenta al otro (Halpern, 
Oslak, Young, Martin & Kupper, 2001). Esta conducta también puede ir acompañada de abuso verbal 
y emocional. Por ejemplo, desvalorizaciones, burlas, insultos, menosprecio o amenazas con hacer 
daño a alguien de la familia del otro o a sí mismo o misma si la pareja no hace lo que él o ella quiere.

Puede haber violencia física con actos como empujar, morder, golpear, cachetear, patear, halar el 
pelo o estrangular con el objetivo de hacer daño y someter a la pareja (Linder, Crick & Collins, 
2002). También puede haber violencia sexual, entendida como el contacto físico no deseado, ya sea 
obligando a la pareja a tener relaciones sexuales, hacer actos sexuales indeseados, o impidiéndole 
el uso de un método anticonceptivo (Smith, White & Holland, 2003).

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registró a nivel nacional 757.408 mujeres 
solteras a partir de los 15 años de edad. De esa cantidad, 393.370 vivieron algún episodio de 
violencia a manos de su novio o exnovio. El 46,5% de esa cifra declaró haber sufrido violencia 
psicológica; el 21,2%, violencia sexual; el 16,8%, violencia física y el 12,2%, violencia económica 
(Delgado, 2018). 

La prevención de la violencia en el noviazgo es imprescindible, puesto que es en la adolescencia y 
juventud cuando se aprenden pautas de interacción que luego se extienden a la edad adulta. Así, si 
un adolescente o joven solo vive relaciones violentas, las naturalizará y serán las únicas que tendrá 
a lo largo de su vida. De ahí la propuesta de emprender esfuerzos preventivos durante noviazgo para 
detectar y detener las primeras señales de violencia que se manifiestan en esta primera etapa de 
vida de pareja.
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Para aproximarse a una comprensión más clara de la violencia y de las acciones que se pueden tomar 
para prevenirla, es necesario aproximarse a esta problemática con actitud científica abierta haciendo 
uso de conjeturas y teorías científicas (Marbach, 2013; Sanmartín, Iborra, García, y Martínez, 2010). 
La importancia de las teorías no solo radica en que facilitan la comprensión de las causas de los 
problemas, sino también en que permiten identificar los mecanismos de cambio, determinar los 
factores que hacen que algunos programas tengan éxito y otros no y, tal vez lo más importante, 
servir de guía para construir mejores programas de prevención (DiClemente, Crosby & Kegler, 2002). 
Seleccionar la teoría más apropiada depende de la situación específica, los participantes, el entorno 
y las características del comportamiento que se busca cambiar (Rimer & Glanz, 2005).

El carácter cognitivo y racional de las actitudes y normas comprendidas en la teoría de la acción 
razonada de Ajzen y Fishbein (1980) resulta fundamental para comprender el fenómeno de la 
violencia. De acuerdo con Arispe (1989), las creencias se asumen sin necesidad de comprobación 
lógica, sino por conformidad; no se duda de ellas y para defenderlas se repite una argumentación 
aprendida mecánicamente; generan certidumbre psicológica; se dan por entendidas; y se transmiten. 
Así, en el caso de la violencia de género, hay un conjunto de creencias que le permiten al hombre 
eludir la responsabilidad de su ejercicio y de sus consecuencias, y alientan su reproducción. En este 
sentido, Lumsden (2000) señala que la transformación de los sistemas de creencias, mediante la 
promoción y la adopción de normas y valores de cohesión social, es fundamental para detener la 
reproducción de la violencia a nivel doméstico y comunitario.

La riqueza de la teoría de la acción razonada proviene de la integración de un carácter personal 
y subjetivo y otro más bien cultural y social. Según este modelo, la conducta estaría influenciada 
por la intención de conducta, y esta, a su vez, por la actitud y la norma subjetiva. Se supone que 
la persona toma decisiones en función de cómo valora los resultados de su comportamiento y 
de las expectativas que tiene sobre ese comportamiento para lograr dichos resultados. Además 
de esta racionalidad instrumental, el modelo integra la racionalidad cultural o normativa mediante 
una medida de la opinión favorable/desfavorable de las personas significativas ante la conducta 
específica y sobre la motivación para seguir esta opinión (Boyd & Wandersman, 1991). 

El sistema normativo conformado en el contexto sociocultural incluye la cultura popular o la forma 
de vivir característica de una cultura, las costumbres con cierta dimensión moral, las instituciones 
sociales, entendidas como hábitos familiares, religiosos, educativos, sanitarios, políticos o 
económicos, y el sistema legal que regula las conductas (Garrido, Ramírez, Vieira & Jiménez, 2013). 
Gran parte de los comportamientos, y también de los sentimientos y pensamientos de las personas 
se relacionan con su pertenencia a distintos grupos. Ramírez (2005) afirma que la fuente que 
configura el universo simbólico se nutre de las relaciones y discursos que provienen de la familia de 
origen y de la actual, la red social, los grupos de pares, el espacio laboral, la escuela, la religión y 
las industrias culturales, entre otras. La organización a la que pertenece una persona puede facilitar 
respuestas sobre la propia identidad y, por lo tanto, la identificación organizacional se considera una 
forma de identificación social (Ashforth & Mael, 1989).

Otra teoría también utilizada para comprender el fenómeno de la violencia y darle una respuesta 
preventiva es el sexismo ambivalente. El sexismo ha sido definido como una actitud negativa o un 
comportamiento discriminatorio basado en la presumible inferioridad o diferencia de la mujer como 
grupo. Glick y Fiske (1997) han argumentado que aunque los varones podrían desear excluir a las 
mujeres de ciertas actividades y papeles, también las necesitan en las relaciones íntimas y sexuales. 
De acuerdo con estos autores, “la existencia simultanea del poder estructural de los varones y del 
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poder diádico de las mujeres (basado en la interdependencia en las relaciones) crea ideologías 
sexistas ambivalentes, compuestas del sexismo hostil y el sexismo benévolo” (p. 121).

El sexismo hostil se refiere a las actitudes tradicionales y prejuiciosas sobre las mujeres, y se basa 
en la supuesta inferioridad de estas, articulándose en torno a las siguientes ideas: un paternalismo 
dominador, que concibe que las mujeres son más débiles e inferiores que los hombres, lo que 
legitima la figura dominante masculina; la diferenciación de género competitiva, o sea, la idea de 
que las mujeres son diferentes a los varones y que no poseen las características necesarias para 
triunfar en el ámbito público, por lo que deben permanecer en el ámbito privado (para el que sí están 
preparadas); y la hostilidad heterosexual que considera que las mujeres tienen un “poder sexual” 
que las hace manipuladoras y peligrosas para los hombres. Actualmente este tipo de sexismo 
está socialmente condenado, por lo que no es políticamente correcto expresar estas actitudes 
abiertamente (Glick & Fiske, 1997).

El sexismo benévolo es mucho más sutil. Concibe que las mujeres están limitadas a ciertos papeles 
y puede tener un tono afectivo, así como suscitar comportamientos típicamente categorizados como 
pro-sociales, que no causan daño a la mujer, o de búsqueda de intimidad (Glick & Fiske, 1996).

Los rasgos elementales del sexismo benévolo son el paternalismo protector; la diferenciación 
de género complementaria, es decir, considerar que las mujeres tienen por naturaleza muchas 
características positivas que complementan las características que tienen los varones; la intimidad 
heterosexual, o sea, considerar la dependencia diádica de los hombres con respecto a las mujeres 
(dependen de ellas para criar a sus hijos y para satisfacer sus necesidades sexuales y reproductivas). 
Este tipo de sexismo es peligroso por ser sutil, pues si bien los sexistas hostiles son fácilmente 
identificables, los benévolos no lo son tanto, y nunca se reconocerán a sí mismos como sexistas 
(Glick & Fiske, 1996).

Por todo lo mencionado, el propósito de esta investigación es conocer las características de la 
violencia en el noviazgo en cuatro regionales universitarias de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y 
su vinculación con la norma subjetiva y el sexismo ambivalente.

Método
Participantes

En el estudio cuantitativo se eligió inicialmente a 3.189 estudiantes universitarios de diversas 
carreras de las regionales de La Paz (1.363), Cochabamba (1.025) y Santa Cruz (787). De estos 
se incluyó en el estudio únicamente a quienes tenían pareja cuando se hizo el cuestionario, o que 
habían mantenido una relación sentimental en los 12 meses anteriores. Se excluyó a quienes estaban 
casados o convivían con su pareja, a los que no habían dado su consentimiento y a los que no habían 
completado los cuestionarios.

La muestra final comprendió 3.167 estudiantes de entre 16 y 30 años, con una media de 20,51. 
Con respecto al sexo, 1.674 fueron mujeres (52,9%) y 1.471, varones (46,4%). Hubo 22 personas 
de la muestra (0,7%) que no se identificaron con ninguna categoría. Los participantes fueron 
seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, tratando de mantener una 
representatividad en función de la carrera (ver la Tabla 1).
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Tabla 1

Distribución de la muestra

Ciudad  Sexo Frecuencia Porcentaje

La Paz
Hombre  634 467

Mujer 720 53,0

Perdidos 4 0,3

Total 1.358 100

Cochabamba
Hombre  503 49,4

Mujer  515 50,6

Total 1.018 100

Santa Cruz
Hombre  331 42,6

Mujer  434 55,9

Perdidos 12 1,5

Total 787 100

 

Para el estudio cualitativo se conformaron nueve grupos, integrados por estudiantes que ya habían 
contestado al cuestionario; tres grupos por ciudad, estructurados como se aprecia en la Tabla 2.

Tabla 2

Distribución de los participantes de grupos focales en función del sexo

Mujeres Varones Mixto

La Paz 10 11 8

Cochabamba 13 7 20

Santa Cruz 8 11

Procedimiento

Para el estudio cuantitativo se seleccionaron las aulas y se solicitó permiso a los docentes que 
impartían clases en ellas para hacer el levantamiento de datos. Se informó a los estudiantes sobre 
el objetivo del estudio, su carácter anónimo, confidencial y voluntario, y el derecho a retirarse en 
cualquier momento. Posteriormente se dieron las instrucciones de llenado de los cuestionarios 
(fueron autoadministrados). Un miembro del equipo de investigación estuvo presente en cada una de 
las aulas evaluadas. La recolección de datos se produjo entre mayo y junio de 2018.

Al final de los cuestionarios se incluyó un talón en el que se solicitaba que los estudiantes que 
quisieran participar pusieran sus datos. Así se constituyó un grupo de mujeres, otro de varones 
y un tercero mixto en cada ciudad. Cada grupo contó con la participación de un moderador y un 
observador del mismo sexo y en el caso de los grupos mixtos se contó con alguien de cada sexo para 
controlar la influencia de esta variable sobre el discurso de los universitarios.
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Instrumentos

Los participantes fueron valorados con seis escalas para obtener información acerca de la violencia, la 
victimización, la norma subjetiva, la identificación de aquellos con sus pares, el sexismo ambivalente 
con las mujeres y el sexismo ambivalente con los varones.

Cuestionario de violencia de novios reducido (CUVINO-R)

Se trata de la versión reducida (Rodríguez-Franco, Antuña Bellerín, Rodríguez Díaz, Herrero Díez & 
Nieves Iglesias, 2007) de un instrumento autoadministrado, específico para evaluar la violencia entre 
parejas de adolescentes y jóvenes de ambos sexos. Además, ha sido validado transculturalmente. 
El cuestionario tiene 20 ítems conductuales tipo Likert de 5 puntos (0 = nunca; 1 = a veces; 2 = 
frecuentemente; 3 = habitualmente; 4 = casi siempre). Además, permite medir la victimización de 
manera global y en cinco factores de violencia: desapego (actitud de indiferencia con la pareja y 
sus sentimientos), humillación (críticas personales contra la autoestima y orgullo personal), sexual 
(comportamientos sexistas o sexuales no deseados por la pareja), coerción (presión ejercida sobre 
alguien para forzar su voluntad o conducta a través de amenazas o manipulaciones), físico (golpes, 
daño a objetos con significación emocional para la víctima).

Cuestionario de violencia de novios específico (CUVINO-E)

Con base en la versión del CUVINO-R (Rodríguez-Franco, et al., 2007), el equipo del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias del Comportamiento elaboró un instrumento autoadministrado específico 
para evaluar la violencia ejercida entre parejas de adolescentes y jóvenes de ambos sexos. Para esto 
se utilizó como plantilla la versión del CUVINO-R y se invirtió la redacción de los reactivos de manera 
que la persona responda si se comporta o no de manera violenta con su pareja. El cuestionario tiene 
20 ítems conductuales tipo Likert de 5 puntos (0 = nunca; 1 = a veces; 2 = frecuentemente; 3 = 
habitualmente; 4 = casi siempre). En el cuestionario se mantuvieron con cinco factores de violencia: 
desapego (actitud de indiferencia con la pareja y sus sentimientos), humillación (críticas personales 
contra la autoestima y orgullo personal), sexual (comportamientos sexistas o sexuales no deseados 
por la pareja), coerción (presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o conducta a través 
de amenazas o manipulaciones), físico (golpes, daño a objetos con significación emocional para la 
víctima).

Ambivalent Sexism Inventory (ASI)

La escala original fue creada por Glick y Fiske en 1996, y su versión en español fue elaborada por 
Expósito, Moya y Glick (1998). La escala permite medir las actitudes ambivalentes tanto hostiles como 
benevolentes hacia las mujeres. Si bien la escala original está compuesta por 22 reactivos, la versión 
con la que se trabajó fue la reducida: formada por 12 ítems tipo Likert con un rango de respuesta 
que va de 0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), donde las puntuaciones más 
altas representan el mayor nivel de sexismo. El sexismo hostil está evaluado por los ítems 1, 2, 3, 4, 
5 y 6, y los otros seis ítems (7, 8, 9, 10, 11 y 12) miden el sexismo benevolente. La fiabilidad de la 
escala de “sexismo hostil” (SH) obtenida en este estudio fue de .82, y en la subescala de “sexismo 
benevolente” (SB) el coeficiente Alpha es de .67.

Ambivalence towards men inventory (AMI)

La escala original fue creada por Glick y Fiske en 1999 y su versión española, elaborada por Lameiras, 
Carrera, Fraílde y Rodríguez (2010). Evalúa las actitudes ambivalentes (hostiles y benevolentes) hacia 
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los hombres. Si bien la escala original está conformada por 20 ítems, para el presente estudio se 
trabajó con la versión reducida, conformada por 12 ítems tipo Likert, cuya escala va de 0 (totalmente 
en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). De esos ítems, seis evalúan las actitudes hostiles hacia 
los hombres (1, 2, 3, 4, 5 y 6) y los otros seis miden benevolencia con los hombres (ítems 7, 8, 9, 10, 
11 y 12). La fiabilidad de la escala “hostilidad hacia hombres” (HM), obtenida en este estudio, fue de 
.75 y en la escala de “actitud benevolente con hombres”, el coeficiente Alpha obtenido fue de .81.

Cuestionario de norma subjetiva

El cuestionario de norma subjetiva fue diseñado con base en el “cuestionario de norma subjetiva 
sobre la violencia hacia las mujeres”, elaborado por Quiroga y Gómez (2015), y conformado por ocho 
ítems tipo Likert de cinco opciones que varían entre muy de acuerdo y muy en desacuerdo, y con 
una versión para varones y otra para mujeres. Para el presente estudio se modificaron los ítems de 
modo que se refieran a la violencia en el noviazgo.

El cuestionario cuenta con tres dimensiones generales: a) Creencias subjetivas; b) motivación de 
acatamiento y c) norma subjetiva general. Si bien la prueba original incluía una prueba para mujeres 
y otra para varones para la tercera dimensión, dada la temática del presente estudio y de que los 
reactivos hubieran sido iguales, se unieron en uno. Asimismo, se evaluaron las creencias subjetivas y 
la motivación de acatamiento con respecto al ejercicio de violencia en el noviazgo y a sufrir violencia 
en el noviazgo 

La norma subjetiva general es la percepción que poseen otras personas significativas sobre ejercer 
o sufrir violencia dentro del noviazgo; asimismo, la creencia normativa alude a la percepción de una 
persona sobre lo que considera que debería hacer o no con respecto a la violencia en las relaciones 
de noviazgo; y la motivación al acatamiento es aquella motivación del individuo a acomodarse a las 
directrices de otros que él considere significativas en el ejercicio o padecimiento de violencia en su 
relación. 

Escala de identificación grupal

En el cuestionario de norma subjetiva sobre la violencia se adicionó la escala elaborada por 
Tarrant (2002) para analizar la identificación de los jóvenes con su grupo. La escala original estaba 
conformada por 13 ítems tipo Likert que iban de “muy en desacuerdo” a “muy de acuerdo”. El alfa de 
Cronbach de la escala es de .87. Se mantuvieron los ítems, pero se adaptó su redacción al contexto 
universitario.

Variables

Violencia técnica, victimización

Se sumaron los ítems del cuestionario CUVINO y se obtuvo un rango de 0 a 148 puntos. Se categorizó 
la variable siguiendo los siguientes baremos de clasificación: 0 = no presenta; 1-7 = leve; 8-44 = 
moderado; >44 = severo. Se dicotomizó la variable como en previos estudios (Begazo, 2016; García 
et al., 2013) en 0 = no presenta (no presenta y leve) y 1 = presenta (moderado y severo). En esta 
variable no se ha seguido el criterio de tolerancia cero porque la prevalencia de los jóvenes que no 
presentaban violencia fue del 4% en hombres y 8% en mujeres, no suficientes para los análisis del 
estudio. Es importante mencionar que si bien los autores de la escala toman el puntaje en función 
de los factores, y en algunos artículos se ha encontrado el puntaje total como victimización, para el 
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presente artículo se empleará el término violencia técnica para diferenciarlo de los factores y de la 
violencia declarada de manera directa, como en estudios previos (V. García et al., 2013).

Factores de violencia (victimización)

Cada uno de los factores de violencia —sexual, físico, desapego, humillación y castigo emocional— 
se categorizaron con el criterio de” tolerancia cero”, en 0 = no presenta; 1 = presenta (a veces, 
frecuentemente, casi siempre), como en estudios previos (García et al., 2013; López-Cepero, Lana, 
Rodríguez-Franco, Paíno & Rodríguez-Díaz, 2015).

Consideraciones éticas

Como ha sido descrito en el procedimiento, se informó a los universitarios(as) sobre el objetivo del 
estudio, su carácter de participación voluntaria y el derecho a retirarse en cualquier momento, y se 
obtuvo el consentimiento informado. Se obtuvo también la aprobación de la Comisión de Ética de 
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, regional La Paz. Se garantizaron el anonimato y la 
confidencialidad de los datos de los encuestados(as).

Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los cuestionarios a 
estudiantes de las tres regionales universitarias de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

Violencia sufrida y ejercida

Para medir la violencia se utilizaron dos criterios: primero, la violencia sufrida y, luego, la violencia 
ejercida. Cada criterio se compone por las categorías de coerción, violencia sexual, violencia física, 
desapego y humillación.

Se observa que en los niveles de violencia alta, solo se encuentra un 1,3% de la población universitaria 
y en muy alta, 7,7%. Casi el 10% de la población sufre niveles preocupantes de violencia (véase 
la Tabla 3). Cuando se compara la violencia sufrida entre ciudades, se encuentra que Cochabamba 
tiene la mayor proporción de personas que ha sufrido violencia alta (12,3%) y muy alta (2,4%) 
comparada con las otras dos ciudades. Obtuvo una X² = 115,22 y una ρ ≤ .05, lo cual manifiesta 
que esta diferencia es significativa (véase la Tabla 3).
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Tabla 3

Cruce de ciudad con violencia sufrida

Violencia sufrida
Total

Baja Media Alta Muy alta

Ci
ud

ad

Santa Cruz
f 567 84 27 3 681

% 83,3 12,3 4,0 0,4 100,0

Cbba.
F 627 239 125 24 1.015

% 61,8 23,5 12,3 2,4 100,0

La Paz
F 983 257 80 11 1.331

% 73,9 19,3 6,0 0,8 100,0

Total 
f 2.177 580 232 38 3.027

% 71,9 19,2 7,7 1,3 100,0

Por otro lado, se observa que hay una menor cantidad de personas con niveles muy altos de violencia 
ejercida (0,7%) y altos (5,1%), comparados con la violencia sufrida. También se encuentra que en 
Cochabamba hay mayor cantidad de personas con valores altos (9%) y muy altos (1,6%), comparados 
con las otras dos ciudades. Además, cuenta con X² = 147,653 y una ρ ≤ .05. Esto muestra que es 
una diferencia significativa (véase la Tabla 4).

Tabla 4

Violencia ejercida (cruce por ciudades)

Violencia ejercida
Total

Baja Media Alta Muy alta

Ci
ud

ad

Santa Cruz
Recuento 640 40 14 1 695

% 92,1 5,8 2,0 0,1 100,0

Cbba.
Recuento 752 157 91 16 1.016

% 74,0 15,5 9,0 1,6 100,0

La Paz
Recuento 1.196 87 49 5 1.337

% 89,5 6,5 3,7 0,4 100,0

Total
Recuento 2.588 284 154 22 3.048

% 84,9 9,3 5,1 0,7 100,0

Cuando se analiza la correlación entre ambos tipos de violencia, se encuentra que presentan una 
correlación positiva y significativa (véase la Tabla 5).
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Tabla 5

Correlación entre violencia sufrida y violencia ejercida

Violencia sufrida Violencia ejercida

Violencia sufrida 1,000 ,736**

Violencia ejercida ,736** 1,000

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Descripción de las dimensiones de violencia sufrida

Cuando se hace el análisis de la violencia sufrida en sus dimensiones de coerción sufrida (χ² = 
14,07 ρ ≤ .05), violencia sexual sufrida (χ² = 132,05 ρ ≤ .05), violencia física sufrida (χ² = 157,17 
ρ ≤ .05), desapego sufrido (χ² = 27,14 ρ ≤ .05) y humillación sufrida (χ² = 127,11 ρ≤ .05), en 
todas ellas se encuentra que evidentemente en la ciudad de Cochabamba hay mayor proporción 
de personas (con diferencia significativa con las otras ciudades) en los valores altos y muy altos. 
Es preocupante que dimensiones como violencia sexual y violencia física sean significativamente 
mayores que en el resto de ciudades (véanse las tablas 6, 7, 8, 9 y 10).

Tabla 6

Cruce de ciudad con coerción sufrida

Coerción sufrida
Total

Baja Media Alta Muy alta

Ci
ud

ad

Santa Cruz
Recuento 383 222 98 31 734

% 52,2 30,2 13,4 4,2 100,0

Cbba.
Recuento 497 277 195 52 1.021

% 48,7 27,1 19,1 5,1 100,0

La Paz
Recuento 658 419 217 62 1.356

% 48,5 30,9 16,0 4,6 100,0

Total
Recuento 1.538 918 510 145 3.111

% 49,4 29,5 16,4 4,7 100,0
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Tabla 7

Cruce de ciudad con violencia sexual sufrida

Violencia sexual sufrida
Total

Baja Media Alta Muy alta

Ci
ud

ad

Santa Cruz
Recuento 618 64 34 9 725

% 85,2 8,8 4,7 1,2 100,0

Cbba.
Recuento 647 188 149 38 1022

% 63,3 18,4 14,6 3,7 100,0

La Paz
Recuento 1.073 161 96 28 1358

% 79,0 11,9 7,1 2,1 100,0

Total
Recuento 2.338 413 279 75 3.105

% 75,3% 13,3 9,0 2,4 100,0

Tabla 8

Cruce de ciudad con violencia física sufrida

Violencia física sufrida
Total

Baja Media Alta Muy alta

Ci
ud

ad

Santa Cruz
Recuento 636 36 27 9 708

% 89,8 5,1 3,8 1,3 100,0

Cbba.
Recuento 677 156 144 39 1016

% 66,6 15,4 14,2 3,8 100,0

La Paz
Recuento 1.099 142 77 27 1345

% 81,7 10,6 5,7 2,0 100,0

Total
Recuento 2.412 334 248 75 3.069

% 78,6% 10,9 8,1 2,4 100,0
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Tabla 9

Desapego sufrido (por ciudades)

Desapego sufrido
Total

Bajo Medio Alto Muy 
alto

Ci
ud

ad

Santa Cruz
Recuento 433 197 79 22 731

% 59,2 26,9 10,8 3,0 100,0

Cbba.
Recuento 504 293 173 51 1.021

% 49,4 28,7 16,9 5,0 100,0

La Paz
Recuento 710 412 174 61 1.357

% 52,3 30,4 12,8 4,5 100,0

Total
Recuento 1.647 902 426 134 3.109

% 53,0 29,0 13,7 4,3 100,0

Tabla 10

Humillación sufrida (por ciudades)

Humillación sufrida
Total

Baja Media Alta Muy 
alta

Ci
ud

ad

Santa Cruz
Recuento 598 89 38 9 734

% 81,5 12,1 5,2 1,2 100,0

Cbba.
Recuento 631 188 146 55 1.020

% 61,9 18,4 14,3 5,4 100,0

La Paz
Recuento 1.051 195 84 31 1.361

% 77,2 14,3 6,2 2,3 100,0

Total
Recuento 2.280 472 268 95 3.115

% 73,2 15,2 8,6 3,0 100,0

Descripción de las dimensiones de violencia ejercida, por ciudad

En todas las dimensiones de la variable violencia ejercida se encuentra que en Cochabamba existen 
mayor cantidad de personas con rangos altos o muy altos: coerción ejercida (χ² = 41,44, ρ ≤ .05), 
violencia sexual ejercida (χ² = 145,59, ρ ≤ .05), violencia física ejercida (χ² = 1511,27, ρ ≤ .05), 
desapego ejercido (χ² = 35,76, ρ ≤ .05) y humillación ejercida (χ² = 134,19, ρ ≤ .05). Eso muestra 
una diferencia significativa en comparación con las otras ciudades (véanse las tablas 11, 12, 13, 
14 y 15).
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Tabla 11

Coerción ejercida (por ciudades)

Coerción ejercida
Total

Baja Media Alta Muy 
alta

Ci
ud

ad

Santa 
Cruz

Recuento 532 142 39 7 720

% 73,9 19,7 5,4 1,0 100,0

Cbba.
Recuento 654 227 110 29 1.020

% 64,1 22,3 10,8 2,8 100,0

La Paz
Recuento 951 297 87 15 1.350

% 70,4 22,0 6,4 1,1 100,0

Total
Recuento 2.137 666 236 51 3.090

% 69,2% 21,6 7,6 1,7 100,0

Tabla 12

Violencia sexual ejercida (por ciudades)

Violencia sexual ejercida
Total

Baja Media Alta Muy 
alta

Ci
ud

ad

Santa Cruz
Recuento 674 31 21 8 734

% 91,8 4,2 2,9 1,1 100,0

Cbba.
Recuento 752 143 102 25 1.022

% 73,6 14,0 10,0 2,4 100,0

La Paz
Recuento 1.210 84 53 13 1.360

% 89,0 6,2 3,9 1,0 100,0

Total
Recuento 2.636 258 176 46 3.116

% 84,6 8,3 5,6 1,5 100,0
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Tabla 13

Violencia física ejercida (por ciudades)

Violencia física ejercida
Total

Baja Media Alta Muy alta

Ci
ud

ad

Santa 
Cruz

Recuento 661 36 25 1 723

% 91,4 5,0 3,5 0,1 100,0

Cbba.
Recuento 744 137 99 40 1.020

% 72,9 13,4 9,7 3,9 100,0

La Paz
Recuento 1.195 93 50 15 1.353

% 88,3 6,9 3,7 1,1 100,0

Total
Recuento 2.600 266 174 56 3.096

% 84 8,6 5,6 1,8 100,0

Tabla 14

Desapego ejercido (por ciudades)

Desapego ejercido
Total

Bajo Medio Alto Muy 
alto

Ci
ud

ad

Santa Cruz
Recuento 474 204 47 7 732

% 64,8 27,9 6,4 1,0 100,0

Cbba.
Recuento 587 286 112 35 1.020

% 57,5 28,0 11,0 3,4 100,0

La Paz
Recuento 824 409 112 16 1.361

% 60,5 30,1 8,2 1,2 100,0

Total
Recuento 1.885 899 271 58 3.113

% 60,5 28,9 8,7 1,9 100,0
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Tabla 15

Humillación ejercida (por ciudades)

Humillación ejercida
Total

Baja Media Alta Muy 
alta

Ci
ud

ad

Santa Cruz
Recuento 668 49 17 2 736

 % 90,8 6,7 2,3 0,3 100,0

Cbba.
Recuento 746 153 96 26 1.021

 % 73,1 15,0 9,4 2,5 100,0

La Paz
Recuento 1.194 102 54 11 1.361

 % 87,7 7,5 4,0 0,8 100,0

Total
Recuento 2.608 304 167 39 3.118

% 83,6 9,7 5,4 1,3 100,0

Correlaciones entre la norma subjetiva y la identificación social, y entre la violencia ejercida 
y violencia sufrida

Si se hace el análisis de correlación de los dos tipos de violencia con la norma subjetiva y sus 
dimensiones, se encuentra que todas estas presentan una correlación significativa con ambos tipos 
de violencia, pero inversa o negativa. Asimismo, si se observan las correlaciones entre identificación 
social y los dos tipos de violencia, se observan correlaciones significativas; en estos casos, directas 
o positivas (véase la Tabla 16).

Con respecto a la correlación entre las dimensiones de norma subjetiva y las dimensiones de violencia 
sufrida, se encuentra que presentan correlaciones negativas significativas (véase la Tabla 17).

De la misma manera, cuando se hace la correlación de la norma subjetiva y sus dimensiones con las 
dimensiones de violencia ejercida, las correlaciones obtenidas son negativas y significativas (véase 
la Tabla 18).

Tabla 16

Correlaciones entre la norma subjetiva y los dos tipos de violencia

Violencia sufrida Violencia ejercida

Norma subjetiva con respecto a no ejercer violencia en el 
noviazgo -,201** -,221**

Norma subjetiva general -,252** -,257**

Creencias normativas con respecto a soportar violencia en el 
noviazgo -,179** -,195**

Motivación de acatamiento con respecto a soportar violencia 
en el noviazgo -,176** -,184**

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
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Tabla 17

Correlación entre la norma subjetiva y las dimensiones de la violencia sufrida

 

Norma subjetiva 
con respecto 
a no ejercer 

violencia en el 
noviazgo

Norma 
subjetiva 
general

Creencias 
normativas 

con respecto 
a soportar 

violencia e el 
noviazgo

Motivación 
de 

acatamiento 
con respecto 

a soportar 
violencia e el 

noviazgo

Norma 
subjetiva 

con respecto 
a soportar 

violencia en 
el noviazgo

Coerción sufrida -,154** -,204** -,117** -,106** -,186**

Violencia sexual 
sufrida -,260** -,280** -,267** -,265** -,317**

Violencia física sufrida -,261** -,271** -,275** -,270** -,319**

Desapego Sufrido -,143** -,200** -,130** -,115** -,185**

Humillación sufrida -,201** -,234** -,181** -,178** -,239**

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Tabla 18

Correlaciones entre norma subjetiva y las dimensiones de la violencia ejercida

 

Norma 
subjetiva con 
respecto a 
no ejercer 

violencia en el 
noviazgo

Norma 
subjetiva 
general

Creencias 
normativas 

con respecto 
a soportar 

violencia e el 
noviazgo

Motivación de 
acatamiento 
con respecto 

a soportar 
violencia e el 

noviazgo

Norma subjetiva 
con respecto 

a soportar 
violencia en el 

noviazgo

Coerción 
ejercida -,164** -,214** -,143** -,127** -,200**

Violencia sexual 
ejercida -,304** -,299** -,312** -,313** -,362**

Violencia física 
ejercida -,266** -,267** -,247** -,248** -,303**

Desapego 
ejercido -,177** -,201** -,149** -,136** -,204**

Humillación 
ejercida -,244** -,269** -,234** -,217** -,291**

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
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Conclusiones y discusión
A partir de los resultados encontrados se puede concluir que los niveles de violencia tanto sufrida 
como ejercida son bajos en todas las regionales universitarias evaluadas; sin embargo, se debe 
tomar en cuenta que no se tomó como criterio la tendencia actual de tolerancia cero (García et al., 
2013), criterio que elevaría sustancialmente la cifra de personas que se considerarían dentro de 
relaciones violentas. Por lo expuesto, la institución debe tomar medidas que la conviertan en un 
lugar seguro. Estas acciones deberían promover creencias normativas en contra de la violencia que 
ayudarían, como se evidenció, a que las conductas violentas se reduzcan en el ámbito universitario.

También hay que destacar que si bien la presencia de violencia es baja, Cochabamba es donde 
presenta niveles mayores. Este dato contrasta con los hallazgos de un estudio del INE de 2016 
que ubicaba a esa ciudad detrás de La Paz y Santa Cruz en niveles de violencia experimentada 
sin vínculo conyugal. Es posible que esta diferencia se deba a las características de la población 
(universitarios). Esto plantea una mayor urgencia e intensidad en las acciones que deban tomarse 
en esa región, dada la mayor cantidad de personas afectadas y porque, además, según el análisis 
por dimensiones, ahí se encontraron mayores niveles de violencia física y sexual. El ejercicio de la 
violencia en esa regional es más preocupante y puede generar más daño. 

Otra evidencia importante muestra que la violencia sufrida y la ejercida van de la mano, tal como se 
desprende de la elevada correlación entre ambos elementos. Esto también exhibe una particularidad 
del fenómeno de la violencia en la universidad: la bidireccionalidad (Corral, 2009; González & 
Santana, 2001 y Rey-Anacona, 2009). Además, marca una diferencia con otros tipos de violencia, 
como la conyugal y la de género.

El hallazgo de que las parejas conviven ejerciendo violencia rompe la creencia de que la víctima 
principal es la mujer y de que los varones son los únicos que ejercen violencia sobre sus parejas. En 
consecuencia, las acciones preventivas en la universidad estudiada deberían hacerse sobre ambos 
miembros de la pareja, sensibilizándolos sobre los distintos tipos de conductas que se consideran 
violentas y mostrándoles que se está conviviendo bajo esta forma de interacción.

Para generar estrategias de prevención, se observó la variable norma subjetiva con relación a los 
dos tipos de violencia y a sus respectivas dimensiones. Así se puede verificar si los niveles de 
violencia disminuirán si están presentes creencias normativas contrarias al ejercicio y tolerancia de 
la violencia en el grupo de referencia (en este caso, los compañeros de clase de la universidad). El 
entorno de los estudiantes puede transformarse en un factor que rija las conductas de ellos mismos. 
Así, con base en las creencias compartidas por los miembros del grupo, se pueden predecir y regular 
sus creencias y, en consecuencia, disminuir la presencia de conductas violentas en el noviazgo. 
Esta afirmación coindice con hallazgos de otros estudios que abordaron la violencia contra la mujer 
(Quiroga & Gómez, 2015).

Por lo expuesto, se puede afirmar que las estrategias de prevención pueden modificar las creencias 
sobre la violencia en el noviazgo, sobre las conductas violentas y sobre género. Asimismo, se 
considera que el espacio institucional sería el lugar adecuado donde aplicar las estrategias de 
intervención, dado que la institución y sus miembros son los generadores de creencias normativas 
reguladoras de conducta. Así, ambos generarían un entorno protector para las personas que se 
encuentran en una relación de noviazgo y pertenecen a la universidad.
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Introducción
La violencia en parejas de personas jóvenes es un tema que va cobrando importancia en la actualidad. 
Diversos estudios han demostrado una mayor incidencia de violencia en ese periodo que en etapas 
posteriores de la vida de pareja, lo que puede ser un predictor de que ese fenómeno se presente a 
futuro (Joffre-Velázquez et al., 2011; Jouriles, Platt & McDonald, 2009; Sugarman & Hotaling, como 
se citó en Straus, 2004).

La violencia en el noviazgo hace referencia a “todo acto, omisión, actitud o expresión que genere, 
o tenga el potencial de generar daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva con la que se 
comparte una relación íntima sin convivencia ni vínculo marital” (Castro & Casique, 2010, p. 22), 
y cuya finalidad es controlar o dominar a la persona con la que se comparte un vínculo amoroso 
(Halpern, Oslak, Young, Martin & Kupper, 2001; Rey, 2008).

En Bolivia, el 51,9% de las mujeres solteras mayores de 15 años ha sufrido violencia a manos de 
su pareja o expareja. De estas, el 46,5% vivió violencia psicológica; el 21,2%, violencia sexual; el 
16,8%, violencia física y el 12,2%, violencia económica (Instituto Nacional de Estadística, 2017).

Se entiende como prevención de violencia en la pareja a todas aquellas acciones dirigidas a reducir o 
evitar cualquier tipo de comportamiento agresivo hacia la pareja. Las primeras acciones preventivas 
de la violencia en el noviazgo se remontan a la década de los 90. Muchos de los programas 
preventivos estuvieron basados en las teorías del aprendizaje social y la teoría feminista: dotaban, 
en muchos de los casos, de información a los participantes y trataban de intervenir sobre actitudes 
y creencias sexistas (Fernández González & Muñoz-Rivas, 2013).

Como mencionan las autoras del capítulo 6 de este libro, el componente cognitivo planteado por la 
acción razonada (Ajzen & Fishbein, 1980) permite comprender el fenómeno de la violencia, puesto 
que las creencias, más aún si son reforzadas por el grupo de referencia, se asumen sin necesidad 
de comprobación lógica, y llegan a transmitirse también por medio de la acción razonada (Arispe, 
1989). 

La importancia de trabajar sobre las creencias reside en que tienen un rango valorativo tan importante 
que se constituyen en una ética que justifica y enjuicia prácticas sociales, lo que le permite a la 
persona eludir la responsabilidad de su conducta favoreciendo su reproducción y minimizando sus 
consecuencias. En este sentido, Lumsden (2000) señala que la transformación de los sistemas 
de creencias, mediante la promoción y la adopción de normas y valores de cohesión social, es 
fundamental para quebrar la reproducción de la violencia a nivel doméstico y comunitario.

Esa tarea se complementa con el trabajo que se pueda hacer con el grupo de pares, dada la 
importancia que estos tienen en esta etapa de la vida. Así, como la pertenencia a un determinado 
grupo y la presión de los pares son determinantes en asumir o no conductas de riesgo (González, 
Montero, Martínez, Mena & Varas, 2010; Iwamoto & Smiler, 2013), debe evaluarse la identificación 
grupal de la población meta con los compañeros de curso y con la universidad, y de ese modo se 
podrá influir sobre la norma subjetiva que hay acerca de la violencia. 

Tomando en cuenta la vertiente del feminismo, se ha trabajado bastante con el concepto de sexismo, 
originalmente definido como una actitud negativa o un comportamiento discriminatorio basado en la 
presumible inferioridad o diferencia de la mujer como grupo. Sin embargo, Glick y Fiske (1997) han 
argumentado que aunque los varones podrían desear excluir a las mujeres de ciertas actividades y 
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roles, también las necesitan en las relaciones íntimas y sexuales. De acuerdo con estos autores, “la 
existencia simultanea del poder estructural de los varones y el poder diádico de las mujeres (basado 
en la interdependencia en las relaciones) crea ideologías sexistas ambivalentes, compuestas por 
sexismo hostil y el sexismo ambivalente” (p. 121). Este tipo de sexismo es sutil, y eso lo hace 
peligroso: los sexistas hostiles son fácilmente identificables, pero los benévolos, no tanto, y nunca se 
reconocerán a sí mismos como sexistas (Glick y Fiske, 1996).

Asimismo, el estudio previo de Alfaro y Arias5 con estudiantes universitarios de la ciudad de La Paz 
confirmó que las creencias sexistas son un factor de riesgo que incide en la violencia en el noviazgo. 
Por lo expuesto, el propósito de la presente investigación es elaborar un programa de prevención de 
la violencia en el noviazgo que intervenga sobre las creencias sexistas apoyándose en la teoría de 
la acción razonada.

Método
La presente investigación es de tipo cuasi experimental.

Participantes

Se trabajó con 81 estudiantes que tenían pareja o que habían estado en una relación en los últimos 
12 meses. Los participantes del estudio fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico 
por conveniencia, de carreras de una universidad con presencia en La Paz (28), Cochabamba (30) 
y Santa Cruz (23).

Procedimiento 

Se aplicó un programa basado en la acción razonada como forma de prevención de la violencia. El 
programa fue organizado en cinco sesiones de trabajo, cada una con una duración de 90 minutos. 

El enfoque fue participativo-vivencial: se emplearon formas o herramientas socioafectivas, reflexivas 
y de análisis en la no violencia. Esta metodología considera a las personas como agentes activos en 
la construcción de aprendizajes, actitudes, comportamientos y habilidades.

Este enfoque comprende un conjunto de herramientas flexibles y adaptables a contextos y poblaciones 
diversas, por lo que se hicieron algunos ajustes en función de los requerimientos y realidad de cada 
regional.

Instrumentos

Para la realización de la investigación se utilizaron seis escalas, que se describen a continuación:

Cuestionario de violencia de novios (CUVINO-R)

Es una escala autoadministrada que evalúa la violencia en parejas adolescentes y jóvenes validada 
transculturalmente (Rodríguez-Díaz et al., 2017). El cuestionario está conformado por 20 ítems 
conductuales tipo Likert de 5 puntos (0 = nunca; 1 = a veces; 2 = frecuentemente; 3 = habitualmente; 
4 = casi siempre). Permite medir la victimización de manera global y con cinco factores de violencia 
que son desapego (actitud de indiferencia hacia la pareja y sus sentimientos), humillación (críticas 

5 Publicado en el capítulo cinco de este libro.
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personales contra la autoestima y orgullo personal), sexual (comportamientos sexistas o sexuales no 
deseados por la pareja), coerción (presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o conducta 
a través de amenazas o manipulaciones), físico (golpes, daño a objetos con significación emocional 
para la víctima).

Cuestionario de Violencia de Novios (CUVINO-E)

Con base en la versión del cuestionario de violencia entre novios, CUVINO-R (Rodríguez-Díaz et al., 
2017) que se presentó en el capítulo cuatro, el equipo del Instituto de Investigaciones en Ciencias 
del Comportamiento elaboró un instrumento autoadministrado específico para evaluar la violencia 
ejercida entre parejas de adolescentes y jóvenes de ambos sexos. El cuestionario está conformado 
por 20 ítems tipo Likert de 5 puntos (0 = nunca; 1 = a veces; 2 = frecuentemente; 3 = habitualmente; 
4 = casi siempre) que evalúan los cinco factores de violencia planteados en la prueba original: 
desapego (actitud de indiferencia con la pareja y sus sentimientos), humillación (críticas personales 
contra la autoestima y orgullo personal), sexual (comportamientos sexistas o sexuales no deseados 
por la pareja), coerción (presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o conducta a través 
de amenazas o manipulaciones), físico (golpes o daño a objetos con significación emocional para la 
víctima). La confiabilidad reportada en el estudio con universitarios bolivianos reportó un valor de alfa 
de Cronbach de .995 para la escala general6.

Ambivalent sexism inventory (ASI) 

Se trabajó con la versión en español elaborada por Expósito, Moya y Glick (1998). La escala mide 
las actitudes ambivalentes, tanto hostiles como benevolentes, con las mujeres a partir de 12 ítems 
tipo Likert con un rango de respuesta que va de 0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de 
acuerdo). El sexismo hostil está evaluado por los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el sexismo benevolente, por 
los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La fiabilidad de la escala de sexismo hostil (SH) obtenida en población 
boliviana, a partir de un estudio con 3.167 jóvenes, fue de .920, y en la subescala de sexismo 
benevolente (SB) el coeficiente alfa de Cronbach fue de .886.

Ambivalence towards men inventory (AMI) 

La versión española de Lameiras, Rodríguez y Sotelo (2001) evalúa las actitudes ambivalentes 
(hostiles y benevolentes) con los hombres. Se trata de un instrumento conformado por 12 ítems 
tipo Likert, que va de 0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), de los cuales seis 
evalúan las actitudes hostiles hacia los hombres (ítems 1, 2, 3, 4, 5, y 6) y los otros seis miden la 
benevolencia con hombres (ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12). La fiabilidad de la escala hostilidad con 
hombres (HM), obtenida en un estudio previo con estudiantes bolivianos fue de .910, y en la escala 
de actitud benevolente hacia hombres, el coeficiente alfa obtenido fue de .918.

Cuestionario de norma subjetiva sobre violencia en el noviazgo

El cuestionario de norma subjetiva fue elaborado con base en el “cuestionario de norma subjetiva 
sobre la violencia hacia las mujeres”, elaborado por Quiroga en 2015 y presente en el capítulo 2 de 
este libro. Este último estaba conformado por ocho ítems tipo Likert, de cinco opciones que varían 
entre “muy de acuerdo” y “muy en desacuerdo”; hay una versión para varones y otra para mujeres. 
Para el presente estudio se modificaron los ítems para que se refirieran a la violencia en el noviazgo.

6 Ver el capítulo 4.
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El cuestionario cuenta con tres dimensiones generales: a) creencias subjetivas, b) motivación de 
acatamiento y c) norma subjetiva general. Si bien la prueba original incluía una versión para mujeres 
y otra para varones para la tercera dimensión, dada la temática del presente estudio y de que los 
reactivos fueran iguales, se unieron en una sola versión. Asimismo, se evaluaron las creencias 
subjetivas y la motivación de acatamiento con respecto a ejercer violencia en el noviazgo y sufrir 
violencia en el noviazgo 

La norma subjetiva general es la percepción que poseen otras personas significativas sobre el ejercicio 
o el padecimiento de violencia dentro del noviazgo. La creencia normativa es la percepción de una 
persona sobre lo que otros individuos de su entorno más cercano piensan que debería hacerse con 
respecto a la violencia en las relaciones de noviazgo. La motivación al acatamiento es aquel interés 
del individuo en acomodarse a las directrices que otras personas —amigos o compañeros cercanos 
cuya opinión sea significativa— tienen con relación al ejercicio o el padecimiento de violencia dentro 
de la relación de pareja.

Escala de identificación grupal

Al cuestionario de norma subjetiva sobre la violencia se adicionó la escala elaborada por Tarrant 
en 2002 para analizar la identificación de los jóvenes con su grupo. La escala original estaba 
conformada por 13 ítems tipo Likert que iban de “muy en desacuerdo” a “muy de acuerdo”. El alfa de 
Cronbach de la escala es de .87. Se mantuvieron los ítems, pero se adaptó su redacción al contexto 
universitario. La escala con la que se trabajó obtuvo un alfa de Cronbach de .909.

Variables

Violencia ejercida y violencia sufrida

Ambas se encuentran compuestas por los siguientes factores: 

Desapego: actitud de indiferencia con la pareja y sus sentimientos; 

• Humillación: críticas personales contra la autoestima y orgullo personal;

• Sexual: comportamientos sexistas o sexuales no deseados por la pareja;

• Coerción: presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o conducta a través de amenazas 
o manipulaciones;

• Físico: golpes o daño a objetos con significación emocional para la víctima.

Norma subjetiva respecto a ejercer violencia en la relación de noviazgo

Esta variable se entiende como el juicio acerca de lo que personas importantes para el sujeto 
piensan sobre el ejercicio de la violencia en la relación de noviazgo. Se divide en tres dimensiones 
que se mencionan a continuación:

Norma subjetiva general: se refiere a la percepción que tienen otras personas significativas para el 
sujeto sobre la comisión de actos de violencia en la relación de noviazgo.

Creencia normativa: es la percepción que el sujeto tiene sobre lo que otros significativos piensan 
acerca de lo que él debería o no debería hacer con respecto al ejercicio de conductas violentas en 
la relación de noviazgo.
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Motivación de acatamiento: es la motivación del individuo a acomodarse a las directrices de los otros 
significativos con respecto al ejercicio de conductas violentas en la relación de noviazgo.

Norma subjetiva respecto a soportar violencia en el noviazgo

Esta variable se entiende como el juicio de personas importantes para el sujeto acerca de soportar 
actos de violencia. También se divide en tres dimensiones; las mismas indicadas en el anterior 
apartado: norma subjetiva general, creencia normativa y motivación de acatamiento.

Identificación social con los compañeros y el lugar de trabajo

La identificación social con los compañeros y el lugar de trabajo son las valoraciones sobre la 
pertenencia al grupo de compañeros y lugar de trabajo. Forma parte de la teoría de la acción 
razonada.

Sexismo ambivalente

Se ha definido como una actitud negativa o un comportamiento discriminatorio basado en la 
presumible inferioridad o diferencia de la mujer como grupo. Parte del argumento de que aunque los 
varones podrían desear excluir a las mujeres de ciertas actividades y papeles, también las necesitan 
en las relaciones íntimas y sexuales. Esta variable se divide en dos dimensiones, mencionadas a 
continuación:

Sexismo hostil: es entendido como las actitudes tradicionales y prejuiciosas sobre las mujeres, y se 
basa en la supuesta inferioridad de estas: por ejemplo, concebir a las mujeres como más débiles 
o inferiores a los hombres; creer que las mujeres son diferentes a los varones y que no poseen las 
características necesarias para triunfar; creer que las mujeres son manipuladoras y peligrosas para 
los hombres por un “poder sexual”.

Sexismo benévolo: es mucho más sutil que el sexismo hostil. Concibe que las mujeres están 
limitadas a ciertos papeles, puede tener un tono afectivo y suscitar comportamientos típicamente 
categorizados como prosociales, que no causan daño a la mujer, o de búsqueda de intimidad. Los 
rasgos elementales del sexismo benévolo son el paternalismo protector; la diferenciación de género 
complementaria, es decir, considerar que las mujeres tienen por naturaleza muchas características 
positivas que complementan las características que tienen los varones; y la intimidad heterosexual, 
o sea, considerar la dependencia diádica de los hombres con respecto a las mujeres (dependen de 
ellas para criar a sus hijos y para satisfacer sus necesidades sexuales y reproductivas).

Procedimiento

Luego del reclutamiento de los participantes, se procedió a acordar horarios para el taller de acuerdo 
con la realidad de cada casa de estudios superiores. En las ciudades de La Paz y Cochabamba se 
lanzó una convocatoria abierta a la que los participantes se inscribieron de manera individual y 
voluntaria, mientras que en la ciudad de Santa Cruz se trabajó con un grupo previamente constituido 
y perteneciente a una misma carrera.

Por la diversidad de disponibilidad de los participantes, la frecuencia y los horarios de las sesiones 
del taller tuvieron que ajustarse en cada ciudad. Al tratarse de un taller de cinco sesiones, de hora 
y media cada uno, la organización se hizo de la siguiente manera: a) en La Paz se formó un par 
de grupos que trabajaron en paralelo dos veces por semana durante dos semanas y media; b) en 
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Cochabamba se hicieron las sesiones en tres días (las dos últimas en días consecutivos); c) en Santa 
Cruz se hicieron las sesiones en cinco días consecutivos.

En la primera sesión se aplicó el pretest y se trabajó en la sensibilización sobre la violencia de 
pareja y sus consecuencias. En la segunda sesión se analizó la normalización de la violencia en el 
contexto local a partir del análisis de casos y sus consecuencias según la teoría del sexismo. En la 
tercera sesión se trabajó sobre el sexismo ambivalente. La cuarta sesión se enfocó en las creencias 
falsas sobre la violencia y el control de emociones, además del papel de los estereotipos de género. 
Finalmente, en la quinta sesión se trabajó en la disminución de la intención de comportamientos 
violentos a través de la influencia del grupo de pares y se tomó el postest.

Se analizaron los datos con el programa estadístico SPSS, versión 22. Se excluyeron aquellos 
cuestionarios que tenían valores perdidos. Tomando en cuenta la distribución de los datos, se trabajó 
con estadística no paramétrica.

Consideraciones éticas

Se informó a los universitarios(as) sobre el objetivo del estudio, el carácter de su participación 
voluntaria y el derecho a retirarse en cualquier momento, y se obtuvo el consentimiento informado. 
Se obtuvo también la aprobación de la Comisión de Ética de la Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo”, La Paz. Se garantizaron tanto el anonimato como la confidencialidad de los datos de los(as) 
encuestados(as).

Resultados
Para verificar si tuvo efecto la aplicación del “Programa basado en la acción razonada como forma de 
prevención de la violencia”, se realizó la prueba de Wilcoxon comparando el pretest con el postest de 
las distintas pruebas. A continuación, se describirán los resultados obtenidos de dicha comparación

Violencia sufrida (violencia técnica) y violencia ejercida

Cuando se comparan los resultados obtenidos con los dos test que miden violencia, se encontró 
que luego de la aplicación del programa de prevención, solo hubo disminución en la dimensión de 
violencia ejercida en los participantes de los talleres de prevención en la ciudad de Santa Cruz, con 
una ρ ≤ ,05 (véase la Tabla 1). 

Haciendo la misma comparación, pero en las dimensiones de violencia sufrida, se observa que en 
La Paz hubo una disminución en la dimensión de violencia sexual sufrida, con una ρ ≤ ,05, mientras 
que en Santa Cruz la disminución significativa se dio en la coerción sufrida, con una ρ ≤ ,05 y en 
Cochabamba no se dio ningún cambio significativo (véase la Tabla 2).

Asimismo, se compararon las dimensiones de violencia ejercida y se observó que en La Paz solo hubo 
disminución de la coerción ejercida, con una ρ ≤ ,05, mientras que en Santa Cruz la disminución 
significativa se dio en la coerción ejercida y en la violencia física ejercida, con una ρ ≤ ,05; y en 
Cochabamba no se dio ningún cambio significativo (véase la Tabla 3).
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Tabla 1

Comparación de violencia sufrida y violencia ejercida en cada ciudad

Ciudad Violencia
sufrida

Violencia
ejercida

La Paz Z -,967 -1,706

Sig. asintótica (bilateral) ,334 ,088

Cochabamba Z -,720 -1,160

Sig. asintótica (bilateral) ,472 ,246

Santa Cruz Z -1,817 -1,986

Sig. asintótica (bilateral) ,069 ,047

Tabla 2

Comparación entre el antes y el después de la violencia sufrida

Ciudad
Violencia 
sexual 
sufrida

Violencia 
física 

sufrida

Desapego 
sufrido

Humillación 
sufrida

Coerción 
sufrida

La Paz
Z -1,778 -,071 -,658 -,574 -1,137

Sig. asintótica (bilateral) ,075 ,943 ,511 ,566 ,255

Cochabamba
Z -,179 -,531 -1,391 -1,457 -1,065

Sig. asintótica (bilateral) ,858 ,595 ,164 ,145 ,287

Santa Cruz
Z -,577 -1,604 -,608 -,812 -2,306

Sig. asintótica (bilateral) ,564 ,109 ,543 ,417 ,021

Tabla 3

Comparación entre el antes y el después de la violencia ejercida

Ciudad Violencia 
ejercida

Coerción 
ejercida

Violencia 
sexual

Violencia 
física 

ejercida

Desapego 
ejercido

Humillación 
ejercida

La Paz
Z -1,706b -2,269b -1,611b -,471b -,977b -,142b

Sig. ,088 ,023 ,107 ,638 ,329 ,887

Cochabamba
Z -1,160b -1,865b -,677c ,000d -1,595b -,914c

Sig. ,246 ,062 ,498 1,000 ,111 ,361

Santa Cruz
Z -1,986b -1,964b -,962c -2,121b -,390b -1,276b

Sig. ,047 ,050 ,336 ,034 ,697 ,202
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Norma subjetiva respecto a ejercer y soportar violencia en el noviazgo, y sus dimensiones

En lo referente a la norma subjetiva y sus dimensiones, se encontró que luego de la intervención los 
puntajes disminuyeron significativamente en La Paz con relación a las creencias normativas respecto 
a soportar violencia y a la identificación social. En Cochabamba la reducción de los puntajes en el 
postest fue significativa en norma subjetiva respecto a soportar violencia en el noviazgo y norma 
subjetiva general. En Santa Cruz solo se observaron cambios significativos en la norma subjetiva 
respecto a ejercer violencia en el noviazgo (véase la Tabla 4).

Sexismo ambivalente

En cuanto al sexismo ambivalente, se encontró que la intervención consiguió cambios significativos 
en todas las categorías en la ciudad de La Paz, con una ρ ≤ ,05. De igual manera en la ciudad de 
Cochabamba, se obtuvo una ρ ≤ ,05, mientras que en Santa Cruz solo se encontró que disminuyeron 
las creencias sexistas hostiles hacia los varones, con una ρ ≤ ,05 (véase la Tabla 5).

Tabla 4

Comparación por ciudades de las dimensiones de violencia sufrida 

Ciudad Coerción 
ejercida

Violencia 
sexual 

ejercida

Violencia 
física 

ejercida

Desapego 
ejercido

Humillación 
ejercida

La Paz
Z -2,269 -1,611 -,471 -,977 -,142

Sig. asintótica 
(bilateral) ,023 ,107 ,638 ,329 ,887

Cochabamba
Z -1,865 -,677 ,000 -1,595 -,914

Sig. asintótica 
(bilateral) ,062 ,498 1,000 ,111 ,361

Santa Cruz
Z -1,964 -,962 -2,121 -,390 -1,276

Sig. asintótica 
(bilateral) ,050 ,336 ,034 ,697 ,202
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Tabla 6

Comparaciones por ciudades entre el antes y el después de sexismo, y sus dimensiones

Ciudad

Sexismo 
hostil 

con las 
mujeres

Sexismo 
benevolente 

con las 
mujeres

Sexismo 
hostil 

con los 
varones

Sexismo 
benevolente 

con los 
varones

La Paz
Z -2,803 -4,560 -3,920 -3,155

Sig. asintótica (bilateral) ,005 ,000 ,000 ,002

Cochabamba
Z -1,994 -2,892 -3,189 -2,612

Sig. asintótica (bilateral) ,046 ,004 ,001 ,009

Santa Cruz
Z -1,350 -,600 -2,315 -1,706

Sig. asintótica (bilateral) ,177 ,549 ,021 ,088

Conclusiones y discusión 
Una vez analizados los resultados de la intervención, se puede considerar que no se cumplieron todos 
sus objetivos: no hubo cambios alentadores en la variable norma subjetiva y en sus indicadores, es 
decir, fue baja la efectividad en la modificación de creencias normativas que ayuden a modular o a 
controlar la conducta de tolerancia o ejercicio de la violencia en el noviazgo.

Sin embargo, los resultados de la medición del sexismo ambivalente son más alentadores: 
demuestran de forma evidente y significativa que se modificaron creencias sexistas de hostilidad y 
de benevolencia sobre mujeres y sobre varones. En La Paz y en Cochabamba el efecto fue mayor, 
mientras que en Santa Cruz se deben considerar posibles aspectos culturales o sociales no tomados 
en cuenta en la intervención.

Los cambios en violencia sufrida y ejercida son mínimos, quizás debido a que se esperó poco 
tiempo para que los participantes exhibieran si sus creencias modificadas podían repercutir en sus 
conductas.

Se recomienda la aplicación del Programa en las carreras de la universidad objeto de estudio, 
dada la importancia del grupo social de referencia en la validación o modulación de las conductas 
violentas. Separar a los estudiantes o crear grupos sociales distintos no ayudaría a modificar las 
creencias normativas (como se pudo ver en La Paz y Cochabamba). Hay que asumir que el cambio 
de creencias —especialmente las del grupo social de referencia— no se produce en poco tiempo. 
Además, estas creencias son parte de otras más amplias (fruto del entorno social). Esto plantea el 
reto de generar en el ámbito universitario una cultura de paz que no promueva ni tolere ningún tipo 
de violencia.

Así, la ejecución de un programa de prevención demanda más tiempo del utilizado en esta ocasión: 
la modificación e instauración de nuevas conductas requiere mayor tiempo de intervención, dado 
que la violencia se sustenta en las creencias sexistas del grupo y en las creencias que este tiene 
sobre la violencia. 
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Asimismo, se evidenció que solo en Santa Cruz se consiguió modificar la norma subjetiva sobre el 
ejercicio de la violencia. En La Paz cambió la creencia normativa con respecto a soportar violencia. 

Probablemente, no haber conseguido modificar la motivación de acatamiento ni la identificación 
social se debe a que para el estudio se crearon grupos nuevos con miembros que no habían tenido 
contacto previo. Esto hizo difícil que los participantes se identificaran entre sí y así se sintieran 
motivados a acatar las normas generadas dentro del grupo. Por lo expuesto, con base en la teoría 
de la acción razonada, las intervenciones deberán hacerse sobre los grupos de referencia a los que 
pertenecen los estudiantes.

Así, para futuras intervenciones se recomienda trabajar con grupos naturalmente constituidos y que 
tengan un alto sentido de pertenencia entre sí, de manera tal que si se modifica la norma subjetiva, 
generando que el grupo esté en contra de la violencia, cada una de las personas se verá motivada a 
acatar la norma grupal de no ejercer ni soportar violencia en su relación de pareja.

El programa de prevención, aunque breve, logró la modificación de la variable de creencias sexistas. 
Esto muestra que brindar información adecuada puede conseguir un efecto positivo.
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