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RESUMEN 

 
 

El estudio investigó la relación entre desconexión moral y violencia de pareja en estudiantes 

de una universidad privada en la ciudad de Trujillo, durante el año 2023. Siguiendo un diseño 

de investigación no experimental, correlacional y transversal, la investigación se buscó 

entender las relaciones entre variables. La población objetivo fueron alumnos de la carrera 

profesional de psicología de dicha universidad, conformados por 809 alumnos. De estos, una 

muestra de 262 estudiantes, seleccionada a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, participó en el estudio. Se aplicaron dos cuestionarios: uno para medir niveles 

de desconexión moral y otro para evaluar la presencia de violencia de pareja. Los análisis 

estadísticos mostraron un coeficiente de correlación Rho de 0.785 y un coeficiente de 

significancia de p<0.05. Los resultados indican una correlación significativa y fuerte entre 

la desconexión moral y la violencia de pareja entre los participantes. Esto sugiere que niveles 

más altos de desconexión moral podrían estar asociados con mayores incidencias de 

comportamientos violentos en las relaciones de pareja dentro de este grupo específico. Dadas 

las implicaciones potenciales para el bienestar emocional y físico de los individuos 

involucrados, estos hallazgos subrayan la necesidad de programas educativos y de 

intervención dirigidos a reducir la desconexión moral como un paso hacia la prevención de 

la violencia de pareja en entornos universitarios. 

 

 

Palabras clave: Desconexión moral, universitarios, violencia de pareja. 
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ABSTRACT 

 
 

The study investigated the relationship between moral disengagement and intimate partner 

violence among students at a private university in the city of Trujillo, during the year 2023. 

Following a non-experimental, correlational, and cross-sectional research design, the study 

sought to understand the relationships between variables. The target population consisted of 

students from the psychology professional program of said university, totaling 809 students. 

From these, a sample of 262 students, selected through non-probabilistic convenience 

sampling, participated in the study. Two questionnaires were administered: one to measure 

levels of moral disengagement and another to assess the presence of intimate partner 

violence. Statistical analyses showed a Rho correlation coefficient of 0.785 and a 

significance coefficient of p<0.05. The results indicate a significant and strong correlation 

between moral disengagement and intimate partner violence among the participants. This 

suggests that higher levels of moral disengagement might be associated with greater 

incidences of violent behaviors in romantic relationships within this specific group. Given 

the potential implications for the emotional and physical well-being of the individuals 

involved, these findings underscore the need for educational programs and interventions 

aimed at reducing moral disengagement as a step toward preventing intimate partner 

violence in university settings. 

 

 

Keywords: Moral disconnection, partner violence, university students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 
La desconexión moral y la violencia de pareja emergen como dos problemáticas 

sociales de profundo impacto en la salud y el bienestar de las personas involucradas, 

extendiéndose a lo largo de diversas culturas y geografías. Estos fenómenos, estrechamente 

interrelacionados, se manifiestan en múltiples formas y contextos, afectando a individuos en 

todo el espectro social y cultural. 

A nivel internacional, la gravedad de la violencia de pareja es alarmante. Según datos 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), esta problemática afecta a personas 

de todos los estratos sociales, sin distinción de género o identidad. De forma impactante, se 

estima que al menos 736 millones de mujeres a nivel mundial han experimentado violencia 

física o sexual por parte de su pareja, lo que representa aproximadamente una de cada tres 

mujeres jóvenes. Esta violencia, que incluye formas físicas, sexuales y psicológicas, deja 

secuelas duraderas en las víctimas, resaltando su importancia como un problema de salud 

pública global. 

En el ámbito regional, América Latina y el Caribe han documentado al menos 4.640 

casos de feminicidios en 24 países, según la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2020). En Perú, las estadísticas revelan que el 54.9% de la violencia está 

dirigida hacia las mujeres, con un aumento notable en los casos de feminicidios reportados 

en 2018 (INEI, 2019). De manera similar, en México, la ENDIREH 2016 muestra que el 

66% de las mujeres han sufrido violencia en algún momento de su vida, con un 43.9% 

víctimas de su pareja actual o última. 

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estas cifras, intensificando la violencia 

contra mujeres y niñas y revelando desigualdades estructurales profundas. Durante la 

pandemia, el 45% de las mujeres reportaron haber experimentado alguna forma de violencia, 

subrayando la urgencia de abordar este problema que ha invertido décadas de progreso en la 

igualdad de género (OMS, 2020). 

En este contexto, la desconexión moral emerge como un componente clave. La 

capacidad de un individuo para justificar o minimizar el daño que inflige a su pareja, 

influenciada por una falta de empatía y consideración hacia el sufrimiento ajeno, contribuye 

a la persistencia y recurrencia de comportamientos violentos en la relación. Esta 

desconexión, según estudios, está vinculada con actitudes más tolerantes hacia la violencia 

y la agresión, creando un ciclo preocupante de comportamiento violento y agresivo. 
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Investigaciones han mostrado que la falta de empatía y consideración hacia el sufrimiento 

de los demás, conocida como desconexión moral, está vinculada con actitudes más tolerantes 

hacia la violencia y la agresión (Cirac, 2022; Gómez y Narváez, 2019). La desconexión 

moral influye en la capacidad de un individuo para justificar o minimizar el daño infligido a 

su pareja, contribuyendo a la persistencia y recurrencia de comportamientos violentos 

(Eckhardt et al., 2012; Martínez, 2020). 

Los estudiantes universitarios representan un grupo demográfico interesante para 

estudiar estas dinámicas debido a su etapa de transición y crecimiento personal. Factores 

como la presión académica, la independencia y las nuevas relaciones pueden influir en cómo 

se desarrollan las dinámicas de pareja y se manifiesta la violencia (Cristoffanini & Pastor- 

Gosálbez, 2021). Finalmente, en el ambiente universitario, los estudiantes se encuentran en 

una etapa única de transición y crecimiento personal, lo que los convierte en un grupo 

demográfico interesante para estudiar estas dinámicas. Los factores estresantes asociados 

con la vida universitaria, como la presión académica y las nuevas relaciones, pueden influir 

significativamente en cómo se desarrollan las dinámicas de pareja y se manifiesta la 

violencia. 

La investigación sobre la desconexión moral y la violencia de pareja en el contexto 

de una universidad privada en Trujillo se presenta como una oportunidad crucial para 

comprender y abordar estas complejas dinámicas, desde una perspectiva global hasta un 

enfoque más localizado y específico. 

Ante esta situación problemática, se enuncia la Pregunta general PG: ¿Cuál es la 

correlación entre desconexión moral y violencia de pareja en alumnos de una universidad 

privada de Trujillo, 2023?, al igual que los Problemas específicos: PE1: ¿Cuál es la 

correlación entre la violencia de pareja y las dimensiones de desconexión moral en 

estudiantes de una universidad privada de Trujillo, 2023? PE2: ¿Cuál es la correlación entre 

desconexión moral y las dimensiones de violencia de pareja en estudiantes de una 

universidad privada de Trujillo, 2023? PE3: ¿Cuáles son las diferencias de violencia de 

pareja, de acuerdo al género en estudiantes de una universidad privada de Trujillo, 2023? 

PE4: ¿Cuáles son las diferencias de desconexión moral de acuerdo al género en estudiantes 

de una universidad privada de Trujillo, 2023? 

La investigación buscó aportar al conocimiento global, nacional y regional sobre la 

desconexión moral y la violencia de pareja, explorando cómo se manifestaron estos 

fenómenos en un grupo estudiantil específico en una ubicación y tiempo determinados. Fue 
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justificable desde múltiples perspectivas: social, académica, política y de salud, y su 

implementación marcó una diferencia significativa en la comprensión y mitigación de la 

violencia de pareja en el entorno universitario y, por extensión, en la sociedad en general. 

La violencia de pareja y la desconexión moral tuvieron consecuencias graves para la 

salud de los alumnos universitarios involucrados. Estos comportamientos afectaron su 

rendimiento académico, sus relaciones interpersonales y su calidad de vida en general. Al 

desarrollar este estudio, se identificaron y abordaron los factores que contribuyeron a estas 

problemáticas. La universidad fue un espacio clave para prevenir la violencia de pareja, 

siendo una etapa importante de formación y socialización en la vida de los jóvenes. Al 

entender los factores asociados en este contexto específico, fue posible diseñar estrategias 

de prevención y programas de intervención para promover relaciones saludables y eliminar 

la tolerancia hacia la violencia. 

Desde la relevancia social, la violencia de pareja constituyó un grave problema social 

que afectó a la población mundial. En Perú, y particularmente en la ciudad de Trujillo, la 

prevalencia de este tipo de violencia fue un motivo de preocupación. Dado que los 

estudiantes universitarios estuvieron en una etapa de formación integral, incluyendo la 

formación ética y moral, el estudio de la desconexión moral en este grupo demográfico fue 

crucial para entender las raíces y la perpetuación del fenómeno en la sociedad. Además, la 

investigación contribuyó a sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de 

abordar la violencia de pareja y promover relaciones basadas en la igualdad y el respeto. Al 

generar conciencia sobre estos problemas, se fomentó una cultura de cero tolerancia hacia la 

violencia y se promovió la construcción de entornos más seguros y saludables. 

Desde la Literatura Científica, aunque hubo investigaciones que exploraron la 

violencia de pareja y la desconexión moral de manera separada, fueron escasas las que 

abordaron la correlación entre estos dos aspectos en un contexto académico y específico 

como una universidad privada. Este estudio llenó este vacío en el conocimiento existente, 

contribuyendo así a un entendimiento más completo y contextualizado del problema. Los 

resultados obtenidos se utilizaron por otros investigadores para ampliar y mejorar las 

estrategias de prevención y tratamiento en diferentes contextos culturales y sociales. 

Los resultados del estudio fueron vitales para el diseño de políticas y programas 

educativos centrados en la prevención de la violencia de pareja. Al identificar que la 

desconexión moral fue un facilitador significativo de este tipo de violencia, las estrategias 

de intervención se focalizaron en la promoción de una ética del cuidado y responsabilidad 
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mutua desde etapas tempranas de la educación superior. Esto incluyó la promoción de 

campañas de sensibilización, capacitaciones para el personal docente y estudiantil, y la 

implementación de servicios especializados de apoyo a quienes enfrentaron situaciones de 

violencia. 

La violencia de pareja no solo causó daños físicos, sino que también tuvo un impacto 

significativo en la salud mental de las víctimas y, en algunos casos, en la de los perpetradores. 

Al entender los mecanismos psicológicos de la desconexión moral en la contribución a la 

violencia, el estudio ofreció información valiosa para expertos en salud mental. El contexto 

peruano y, en especial, la ciudad de Trujillo, tuvieron dinámicas sociales y culturales únicas 

que influyeron en la desconexión moral y la prevalencia de la violencia de pareja. 

Comprender estas particularidades fue vital para abordar el problema de manera efectiva. 

En definitiva, el desarrollo de esta investigación fue relevante por su enfoque en una 

población específica de estudiantes universitarios en una ciudad particular. Los resultados 

obtenidos tuvieron el potencial de generar un impacto positivo tanto en la comunidad 

estudiantil como en la sociedad en general, proporcionando información valiosa para la 

prevención y abordaje de la desconexión moral y la violencia de pareja en este contexto. 

Además, contribuyó al conocimiento científico y a una sociedad más justa y libre de 

violencia. 

El objetivo general OG del estudio es: Establecer la relación entre desconexión moral 

y violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Trujillo, 2023. Y como 

Objetivos específicos OE1: Determinar la relación entre desconexión moral y las 

dimensiones de violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Trujillo, 

2023. OE2: Determinar la relación entre la violencia de pareja y las dimensiones de 

desconexión moral en estudiantes de una universidad privada de Trujillo, 2023. OE3: 

Determinar las diferencias de violencia de pareja, de acuerdo al género en estudiantes de una 

universidad privada de Trujillo, 2023. OE4: Determinar las diferencias de desconexión 

moral de acuerdo al género en estudiantes de una universidad privada de Trujillo, 2023. 

Por ello se plantea la Hipótesis general HG: Existe correlación significativa entre 

desconexión moral y las dimensiones de violencia de pareja. Siendo H0:No existe una 

correlación significativa entre la desconexión moral y las dimensiones de violencia de pareja. 

Además, se plantean las hipótesis específicas: HE1: Existe correlación significativa entre 

violencia de pareja y las dimensiones de desconexión moral. HE2: Existe correlación 

significativa entre desconexión moral y las dimensiones de violencia de pareja. HE3: Existe 
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correlación significativa entre violencia de pareja y el género. HE4: Existe correlación 

significativa entre desconexión moral y el género. 

Así mismo, se muestran un grupo de estudios en el que soporta la investigación. Por 

ejemplo, en el estudio se analizó investigaciones en el ámbito internacional como el de 

Lagarda et al. (2021) efectuado en Brasil, en el que explora la posible conexión entre la 

violencia de pareja y la desconexión moral en estudiantes. También examinaron la similitud 

entre esta variable y el ciberacoso. Investigación fue no experimental y correlacional, e 

incluyó a 357 estudiantes como muestra. Los hallazgos confirmaron la existencia de una 

correlación (r=.54; p<.05). Concluyendo que los estudiantes varones exhibieron una mayor 

desvinculación moral y niveles más altos de violencia. 

La investigación Personalidad oscura y relaciones íntimas de pareja en adultos 

jóvenes de Ferreiros y Clemente (2022) examinó la influencia de la personalidad oscura y la 

desconexión moral en las relaciones de pareja entre jóvenes. Participaron 308 individuos, 

con edades de 18 a 25 años, en su mayoría mujeres (78.3%), estudiantes de una universidad 

en el noroeste de España. La recopilación de datos se realizó a través de redes sociales 

mediante la técnica de bola de nieve. Los hallazgos indicaron que más de la mitad de los 

participantes había tenido hasta tres parejas y alrededor de una cuarta parte había sido infiel. 

Los hombres registraron puntuaciones más altas en rasgos de personalidad oscura y 

desconexión moral que las mujeres, asociándose con relaciones más conflictivas. La 

infidelidad se relacionó con rasgos de personalidad oscura, sociosexualidad sin restricciones 

y un mayor número de parejas sexuales. Además, se observó que individuos con altas 

puntuaciones en desconexión moral y rasgos de personalidad oscura tendían a desarrollar 

tácticas abusivas en sus relaciones, como monopolizar el tiempo de la pareja y manipulación 

emocional. La psicopatía y el sadismo, componentes de la personalidad oscura, mostraron 

una fuerte relación con la conducta antisocial. 

El estudio "Desarrollo Moral en Adolescentes como Indicador Clave para la 

Prevención de la Violencia en sus Relaciones de Pareja" de Cuadrado-Gordillo et al. (2020), 

realizado con 2029 adolescentes de Extremadura, España, investigó la conexión entre la 

desconexión moral y la violencia en relaciones de pareja juveniles. La muestra, compuesta 

por un 55.4% de chicas y con edades de 14 a 18 años, fue seleccionada de 21 escuelas 

secundarias. Se utilizaron el Cuestionario de Violencia en el Noviazgo (CUVINO) y el 

Cuestionario de Desconexión Moral de Bandura para evaluar la victimización y los 

mecanismos de desconexión moral. A pesar de que 1447 adolescentes se sintieron víctimas 
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de agresión, solo 437 se percibieron como maltratados en sus relaciones de pareja, 

destacando una discrepancia en la percepción del abuso. El estudio también halló que altos 

niveles de comportamiento del locus predecían la victimización en abusos como desapego, 

humillación y castigo emocional, y que el locus de la agencia estaba relacionado con la 

violencia de género. 

La investigación de Oriol et al. (2021), "Emociones morales disposicionales y 

situacionales, bullying y conducta prosocial en la adolescencia", involucró a 644 estudiantes 

chilenos de escuelas secundarias en Santiago, con edades de 14 a 18 años. La muestra, que 

incluyó un 47.1% de varones y un 52.7% de mujeres, representó a estudiantes de primero a 

cuarto año de secundaria. Se utilizaron rigurosos métodos psicométricos para evaluar las 

escalas de elevación moral y asco moral en contextos de acoso escolar. Los test de Kaiser- 

Meyer-Olkin (KMO) y de esfericidad de Bartlett confirmaron la adecuación de la muestra 

(KMO = 0.79 y 0.81, respectivamente). Un análisis de componentes principales verificó la 

coherencia y el peso factorial de los ítems de ambos cuestionarios, revelando una 

consistencia interna adecuada con pesos factoriales superiores a 0.40. Además, los índices 

de ajuste para ambas escalas demostraron ser adecuados, con valores de χ2, TLI, CFI y 

RMSEA que indican una buena conformidad de los cuestionarios a la estructura propuesta. 

El estudio de Rubio et al. (2019) en Argentina exploró la relación entre la 

desconexión moral y la violencia en el noviazgo. Fue un estudio transversal, no experimental 

y correlacional, que incluyó a 72 participantes de 15 a 25 años, tanto masculinos como 

femeninos. Los resultados mostraron una correlación moderada y significativa entre la 

desconexión moral y la violencia en el noviazgo (r = .35; p < 0.01), con los hombres 

exhibiendo mayores grados de desconexión moral que las mujeres. Para evaluar a los 

participantes, se emplearon la Escala de Desconexión Moral (MDS) y la Escala Modificada 

de Tácticas de Conflicto (M-CTS). El estudio reveló un patrón de violencia recíproca en las 

relaciones de pareja y encontró que la relación entre la justificación moral y la violencia 

sufrida estaba significativamente influenciada por la deshumanización. Estos hallazgos son 

cruciales para entender la dinámica de la violencia en relaciones de noviazgo entre jóvenes, 

subrayando la importancia de la desconexión moral en estas interacciones. 

La tesis doctoral de Rodríguez (2022), "Violencia Online en la Pareja Adolescente: 

Comprensión, Prevalencia y Factores Asociados", se centró en la violencia en relaciones de 

pareja online entre adolescentes. Utilizando una metodología detallada, se analizó una 

amplia muestra de estudiantes de institutos públicos de Huelva, Sevilla y Córdoba, con 
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edades entre 12 y 19 años. El estudio empleó instrumentos como la Escala de Desconexión 

Moral y la Escala Modificada de Tácticas de Conflicto para medir variables relacionadas 

con el control y celos online, victimización online y compartición de contenido íntimo sin 

consentimiento. A través de técnicas estadísticas variadas, se identificó una falta de 

coherencia en las medidas utilizadas para evaluar la violencia online, resaltando la necesidad 

de desarrollar herramientas de evaluación más específicas. Además, se observó que los 

adolescentes percibían el control online como más frecuente pero menos agresivo, lo que 

sugiere una normalización de estas conductas. Finalmente, se validó un nuevo instrumento 

para evaluar la violencia online en parejas adolescentes, confirmando una estructura 

tridimensional que incluye aspectos verbales/emocionales, de control y sexuales. 

Durante su tesis doctoral en España, Caro (2018) investigó la correlación entre la 

desconexión moral y la violencia psicológica y física entre parejas de los alumnos. Una de 

las variables del estudio fue similar al ciberacoso, y en este estudio no experimental, 

transversal y correlacional participaron 1444 participantes de ambos sexos. Los resultados 

del estudio indicaron correlación débil pero significativa (r=.27; p<.001) entre las variables 

estudiadas. Como conclusión, la autora explicó que los hombres de la muestra demostraron 

mayor propensión a la desvinculación moral. 

El estudio de Garrido-Albornoz (2021), centrado en la prevención de la violencia en 

adolescentes escolares en Mérida, Venezuela, realizó una revisión bibliográfica extensa para 

abordar la violencia juvenil y sus diversas dimensiones. Esta revisión incluyó 

investigaciones locales e internacionales de los últimos diez años, explorando teorías como 

la Acción Situacional, empatía y desconexión moral. Se destacaron hallazgos sobre conducta 

antisocial y delictiva en adolescentes, evidenciando la relación entre bajo autocontrol y 

mayor propensión al delito. Además, se observó una alta prevalencia de agresión en escuelas, 

con 7 de cada 10 estudiantes involucrados en victimización de compañeros. El estudio 

sugiere que los contextos de socialización, como familia y amigos, son cruciales en la 

agresión escolar. Garrido-Albornoz concluyó resaltando la prevalencia de la violencia 

juvenil en Venezuela y la importancia de abordarla desde perspectivas teóricas amplias en el 

ámbito escolar, incluyendo la desconexión moral y la empatía. 

A nivel nacional, en Lima, Bendezu y Tapia (2023) se propusieron examinar la 

correlación entre la desconexión moral y la violencia entre parejas jóvenes, después de la 

pandemia. El estudio fue descriptivo, correlacional y usó métodos cuantitativos. La muestra 

para el estudio fue compuesta por 467 jóvenes de diversos géneros, cuyos datos fueron 
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recolectados con la Escala de Mecanismos de Desconexión Moral (MMDS-S) y el 

Cuestionario de Violencia entre novios-revisado (DVQ-R). Los resultados del estudio 

mostraron una correlación estadísticamente significativa (p=<.05). Además, la relación 

moderada entre estos constructos fue indicada por el coeficiente Rho=.404. 

El estudio de Huamaní et al. (2022), sobre Trauma infantil y desconexión moral en 

estudiantes de educación superior, investigó sobre su relación en estudiantes de 

universidades y un instituto tecnológico en Lima y Ayacucho. Participaron 310 estudiantes, 

con una edad promedio de 22.15 años. Se emplearon el cuestionario de Maltrato Infantil 

(CTQ-SF) y la Escala de Mecanismos de Desconexión Moral para evaluar el maltrato infantil 

en sus cinco aspectos (emocional, físico, sexual, y negligencia emocional y física) y los 

mecanismos de desconexión moral. Los cuestionarios se enviaron por correo institucional, 

con una duración de respuesta de 30 minutos. Los resultados mostraron una correlación 

significativa, en particular en las dimensiones de abuso emocional y negligencia física. El 

análisis confirmó que el maltrato infantil influía positiva y significativamente en la 

desconexión moral, indicando que quienes experimentaron maltrato infantil frecuente 

tienden a desarrollar conductas inmorales y una menor sensibilidad moral en la adultez. 

La investigación de Cueva y Reyes (2023) en su estudio plantearon comprobar la 

relación entre desconexión moral y violencia de pareja en estudiantes de universidad en 

Lima. Tuvo a 390 participantes. Se usó la Escala revisada DVQ-R. Los resultados 

demostraron una correlación directa y fuerte (Rho=.805) entre las variables. Además de una 

relación directa y fuerte entre la variable violencia de pareja y las dimensiones de 

desconexión moral, como es en la desvinculación por racionalización (Rho=.818), por 

responsabilidad (Rho=.779) y por despersonalización (Rho=.767). A su vez, se hallaron 

diferencias significativas de acuerdo con el sexo. Finalmente, al presentarse un nivel alto de 

desconexión moral se incrementa la violencia de pareja. 

El estudio de Bautista y Rimarachín (2021) se planteó como finalidad examinar la 

correlación entre la desconexión moral y la violencia en las relaciones de pareja jóvenes en 

Ferreñafe. El estudio fue descriptiva-correlacional, e incluyó a 273 jóvenes como muestra. 

Para medir las variables se utilizaron el MMDS-S y el Inventario de Violencia de Pareja 

Íntima Adolescente (CADRI). Los hallazgos indicaron una relación positiva altamente 

significativa entre la desconexión moral y tanto la perpetración de violencia (r=0.231**) 

como la experiencia de violencia (r=0.200**). En cuanto a los niveles de desconexión moral, 

el 48,4% de los adolescentes mostró niveles altos, el 27,8% medios y 23,8% bajos. Además, 
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respecto a los niveles de perpetración de violencia, el 98,9% de los jóvenes tienen niveles 

bajos y el 1,1% niveles medios. En cuanto a la violencia vivida, el 97,1% de los adolescentes 

tenían niveles bajos y el 2,9% niveles medios. 

Murga (2019) en su investigación buscó establecer una correlación entre la 

aceptación de la violencia en el noviazgo y la desvinculación moral entre los adolescentes 

residentes en Chiclayo. El estudio siguió un diseño correlacional básico e incluyó una 

muestra de 335 estudiantes. Los hallazgos indicaron una relación significativa (r=0.504), lo 

que sugiere una correlación directa entre las dos. Concluyendo que los jóvenes muestran un 

bajo nivel de tolerancia hacia la violencia en las relaciones de pareja, mostrando aceptación 

solo el 61,4% de los jóvenes encuestados. La investigación también determinó que el 41,4% 

de la muestra total exhibió un grado moderado de desvinculación moral. 

Asimismo, al investigar, encontramos el marco conceptual y bases teóricas y 

científicas como la Desconexión moral, como el caso de Rubio et al. (2015) quienes 

postularon que la desconexión moral surge de un debilitamiento de los procesos de 

autorregulación que funcionan principalmente para inhibir las acciones inmorales. Sin 

embargo, cuando esta capacidad se ve socavada, se produce la proliferación de conductas 

violentas hacia personas de su alrededor. Después de que se cometen tales actos violentos, 

los perpetradores intentan ya sea justificar, dispersar o transferir la responsabilidad de sus 

acciones para continuar incurriendo en conductas violentas adicionales. 

Es importante comprender su origen etiológico, que se deriva de la palabra latina 

moralis y se refiere a un rasgo normativo que toda persona debe poseer, independientemente 

de su origen cultural. Karlsen y Solbakk (2011) analizan cómo conceptualizamos y 

presentamos teorías sobre las variables de estudio a la luz de esta comprensión. 

La moralidad se ha visto tradicionalmente a través de una lente filosófica, 

definiéndola como un conjunto de comportamientos y actitudes que se aprueban o 

desaprueban en función de las normas sociales. Abarca el interés y la preocupación que 

conlleva comprender lo que está bien o mal, y esforzarse por encarnar el comportamiento 

correcto. Esto es esperado tanto por la sociedad como en los contextos religiosos, como 

señaló Molina (2013). 

La Real Academia de la Lengua Española [RAE] (2014) actualizó en los últimos 

años su definición de moralidad, afirmando que ésta se fundamenta en la responsabilidad de 

construir una sociedad que permita diferenciar los juicios del bien y del mal, para sortear las 

diversas situaciones que se presentan entre un individuo y su entorno. Pinilla y Burgos 
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(2019) definieron ampliamente la desconexión moral que es la ausencia de adhesión a las 

reglas preexistentes, aunque las personas tienen la comprensión necesaria sobre el bien y el 

mal. 

De acuerdo con Thomas et al. (2018), es el fenómeno psicológico que permite a las 

personas justificar comportamientos que son inmorales o antiéticos sin sentir malestar o 

culpabilidad. Según Moore (2015), es un "conjunto de procesos psicológicos que permiten 

a los individuos participar en comportamientos que están en desacuerdo con sus propias 

convicciones morales, sin experimentar estrés emocional significativo. 

Eckhardt et al. (2012) propusieron que la desconexión moral implica la desactivación 

de los procesos de autorregulación que evalúan el razonamiento y el comportamiento moral. 

Esto se relaciona con los mecanismos cognitivos que permiten a las personas ignorar los 

sentimientos de culpa asociados con las acciones dañinas y, por lo tanto, utilizar tales 

acciones como un medio para manipular las percepciones de inmoralidad. 

Vale la pena mencionar que el desapego moral generalmente surge desde la infancia, 

pues allí surgen las primeras creencias, conceptos y opiniones acerca de lo que se considera 

objetable en términos de interacciones sociales y culturales (Martínez et al., 2016). Además, 

se acepta ampliamente que la familia ejerce un papel crucial en la formación de la 

desconexión moral, dado que los padres que no logran inculcar valores a lo largo de la 

crianza en sus hijos probablemente presentaran dificultades para manejar su comportamiento 

y actitudes en los entornos en los que crecen (Izasa, 2012). 

Tal como señaló Tsang (2002), el desarrollo de la desconexión moral no es un hecho 

repentino, sino un proceso gradual en el que los individuos forman patrones repetitivos de 

creencias y acciones que racionalizan su falta de empatía hacia sus propios sentimientos o 

percepciones cuando se enfrentan a la violencia, lo que en última instancia lleva a aquellos 

con desconexión moral a estar más inclinados a cometer actos de crueldad. 

Es importante mencionar que el examen se adherirá a la interpretación de 

desconexión moral de Bandura (1999). En esta definición, la desvinculación moral es la 

capacidad de justificar y aceptar acciones que son dudosas y van en contra de las normas 

sociales. Al hacerlo, los individuos comienzan a ignorar las emociones de quienes los rodean, 

lo que conduce a una disminución de la empatía hacia su entorno. 

El concepto de desconexión moral se fundamenta en la teoría y los mecanismos de 

defensa de Bandura (1999). El autor postula que estos mecanismos proporcionan un medio 

para desvincularse tanto del mundo exterior como de la moralidad. Los mecanismos incluyen 



21  

la justificación moral, que permite la justificación de conductas cuestionables a través de 

suposiciones éticas o socialmente aceptables. Además, el etiquetado eufórico se utiliza para 

ocultar acciones posiblemente censurables. Esta forma de etiquetar emplea un lenguaje que 

puede disfrazar acciones dañinas o aludir a la violencia a través de expresiones atenuantes, 

como lo destaca Bandura (1999). 

El acto de comparar comportamientos negativos con otros comportamientos 

similares se utiliza a menudo como un medio para reducir el grado de negatividad y el sentido 

de responsabilidad asociado. Esta práctica ha sido explorada por Bandura (1999) como una 

comparación ventajosa. Además, las personas pueden transferir la responsabilidad de sus 

acciones para evitar las consecuencias que se derivarían de asumir la responsabilidad total. 

Esto ocurre con frecuencia cuando tales acciones son altamente desaprobadas y serían objeto 

de reproche si se repiten, como ha señalado Bandura (1999). 

Según la teoría de Bandura (1999), los grupos suelen ser los encargados de gestionar 

los actos inmorales. Esta dinámica de grupo conduce a la normalización de tal 

comportamiento, donde todos los involucrados lo ven como una broma y, paradójicamente, 

nadie se hace responsable. Según aumenta el número de personas presentes, se atribuye 

menos responsabilidad a una sola persona. Además, según la teoría de la dispersión de las 

consecuencias, cualquier daño causado a una víctima es minimizado, negado o 

distorsionado. Esto dificulta la denuncia del agresor y se desacredita cualquier intento de 

hacerlo. En consecuencia, cuando se acusa a un agresor de causar daño, muchas veces tratará 

de desacreditar las acusaciones para poder seguir teniendo conductas dañinas hacia los 

demás. 

El concepto de culpabilización de la víctima atribuye la responsabilidad de los 

hechos violentos a la propia víctima, llegando incluso a sugerir que merecía el trato infligido 

(Bandura, 1999). La deshumanización de la víctima es otra táctica utilizada para facilitar la 

perpetración de actos de violencia inhumanos, ya que se disminuye la empatía (Bandura, 

1999). 

Por otro lado, el concepto de Violencia de pareja proviene etiológicamente del verbo 

latinoviolence oviolousus, que refiere a cualquier comportamiento que refleje el poco control 

de los impulsos y produzca daño de algún tipo (Patierno, 2018). Asimismo, Butchart et al 

(2011) refieren que la violencia de pareja se cataloga como agresión generada internamente 

porque la principal finalidad es causar algún tipo de perjuicio, que tendría un mayor impacto 

al tratarse de un vínculo afectivo, y a su vez, los diversos tipos de agresión que se presentan 
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inician desde la agresión verbal, intimidaciones, huelgas, agresión sexual, uso extremo de la 

fuerza que conducen a la muerte. 

De igual forma, Ibaceta (2011) reportó que, si bien la violencia de pareja puede 

ocurrirle a cualquier género, es de mayor probabilidad que sean las mujeres víctimas y los 

hombres perpetradores, y, además, se ha demostrado que, para los hombres, la violencia 

contra la pareja es Trae mayor placer, y la evidencia muestra que su pareja disfruta siendo 

abrumado. 

Pingley (2017) informó que este tipo de violencia puede revelarse en una variedad 

de formas, ya sea neutral en cuanto al género o la edad, y como tal, esta violencia puede 

tener un impacto dramático en las víctimas a nivel individual y social. En línea con esto, 

Carrión y Aranda (2022) mencionaron que no solo las mujeres son víctimas de violencia de 

pareja, por el contrario, los hombres también son considerados como víctimas potenciales, 

especialmente de violencia psicológica, y desde entonces han surgido varios abusos porque 

a diferencia de las mujeres, y debido al estigma sociocultural, los hombres muchas veces no 

denuncian o no refieren los problemas que padecen. 

En cuanto a la teoría de las variables complementarias de la violencia de pareja, 

Ramírez (2002) argumentó mediante la teoría biológica de que las violencias y agresiones 

infligidas son típicas e innatas de los varones, por ello es susceptible de causar daño a 

cualquier miembro de su entorno, que se caracteriza por un temperamento violento que, en 

situaciones recurrentes, se asocia con personas que pueden engendrar protección, aunque 

esto no mantiene la cohesión social. 

Asimismo, Vargas et al. (2011) afirmó que los varones transmiten creencias y 

prejuicios que, si son víctimas de cualquier tipo de agresión, no debe denunciarlo porque su 

hombría y su imagen frente a sus pares se verá afectada, por lo tanto, la recepción de la 

violencia será en su presencia terminó en silencio. La teoría de sistemas, por su parte, plantea 

que la violencia es una estructura aprendida del sistema familiar que conduce a la agresión 

y conductas violentas hacia la persona más vulnerable, quien, en general, suele ser aquella 

con la que se ha identificado un vínculo afectivo, además, esto tiene el efecto negativo de 

hacernos creer y justificar la violencia que cometieron (Bertalanffy, 1994). 

Sin embargo, Buss (1961) y la teoría del comportamiento brindan el mayor apoyo 

para el desarrollo de las variables de violencia de pareja porque, para los autores, las personas 

son intrínsecamente agresivas y buscan ponerse por delante de los demás y disfrutar del 

deseo de atacar a quienes perciben. como vulnerable puede darse en una variedad de formas, 
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a través de actos de violencia directa o indirecta, pasiva o activa, asimismo indica que los 

individuos que originan estas agresiones están contentos con el perjuicio causado. Así, se 

indica que el instrumento empleado fue el cuestionario de Rodríguez et al., acerca de la 

violencia conyugal. (2017) se desarrolló bajo el contexto ecológico de Bronfrenbrenner 

(1987), el cual planteó que los individuos muchas veces se relacionan con el medio ambiente 

y de esta manera, pueden volverse vulnerables debido a factores de riesgo y 

comportamientos que pueden de la misma manera que se hace daño. En el aspecto emocional 

y cognitivo emocional, ve a las víctimas de la violencia como individuos vulnerables 

expuestos a experimentar una variedad de adversidades al buscar la información y las 

experiencias que exhiben. 

A su vez, la herramienta se inspira en la teoría de Bandura (1987) de aprendizaje 

social, propone que los individuos se conectan generalmente mediante aspectos conceptuales 

y cognitivos en la sociedad, que están interconectados, y al observar y descubrir su entorno 

porque, a través de estos, el aprendizaje de se desarrollan conductas, sean buenas o malas, 

que luego se interiorizan en el caso de observar conductas violentas, mientras que se utilizan 

en pequeñas dosis durante la infancia. 
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II. METODOLOGÍA 

 

 
2.1. Enfoque, tipo 

El estudio se basó en un enfoque cuantitativo, de tipo básico. Según Gravetter y 

Forzano (2018) estas investigaciones buscan responder preguntas sobre la naturaleza de 

fenómenos abstractos y relaciones entre variables. 

2.2. Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental y correlacional, ya que se estableció la dirección 

y relación de las variables sin ninguna manipulación o influencia. Además, fue 

transversal, ya que se llevó a cabo una sola vez durante un período de tiempo específico, 

conforme a lo que señalan Ñaupas et al. (2018). 
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Donde: 

O1, O2: variables del estudio 

M: muestra 

r: relación 

2.3. Población, muestra y muestreo 

Población: Es un grupo de personas que comparten rasgos y se encuentran ubicados en 

un área específica donde el investigador pretende realizar un estudio (Howell, 2016). 

Además, este grupo de personas proporciona una cantidad significativa de datos para la 

recopilación futura. 

La población del estudio consistió en 809 alumnos de nivel universitario, quienes 

compartían rasgos comunes y residían en la ciudad de Trujillo. 

Muestra: La muestra, que incluyó a 262 alumnos, fue seleccionada siguiendo los 

criterios establecidos por Otzen y Manterola (2017) para garantizar la precisión en la 

recolección de datos. Los criterios de inclusión para la muestra fueron estudiantes 

universitarios de entre 18 y 28 años con residencia en Trujillo. Por otro lado, se 
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excluyeron de la muestra a los estudiantes universitarios menores de 18 años y a 

aquellos que no tenían residencia en Trujillo. 

Muestreo: El muestreo utilizado en el estudio fue no probabilístico por conveniencia, 

según lo planteado por Velasco et al. (2022). Esta técnica se basó en criterios específicos 

de los investigadores y no en probabilidades, enfocándose en la población que 

presentaba datos relevantes y rasgos asociados al problema de investigación, tal como 

recomiendan Creswell y Creswell (2017). Este enfoque permitió seleccionar una 

muestra representativa y adecuada para el propósito del estudio, asegurando resultados 

óptimos y pertinentes a la investigación. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recojo de datos 

Técnicas 

Se manejó la técnica de encuesta, la cual se define como un método de 

investigación que busca recolectar datos a partir de un conjunto preestablecido de 

preguntas dirigidas a una muestra representativa o al total de una población (Agresti & 

Franklin, 2018). En este caso, se utilizó una encuesta virtual que permitió el acceso 

sistemático a las diferentes respuestas del cuestionario. Esta encuesta se realizó en 

Google Forms, y se accedió a ella a través de un enlace y/o por email. 

Instrumentos 

a) Desconexión moral 

El instrumento utilizado en la investigación fue la Escala de Desconexión Moral 

(Moral Disengagement Scale, MDS), desarrollada originalmente por Bandura, Caprara, 

Barbaranelli y Pastorelli en 1996 en Estados Unidos y adaptada al español por Rubio- 

Garay, Carrasco y García-Rodríguez. Esta escala, compuesta por 32 ítems y dividida en 

tres dimensiones, se utiliza para evaluar el nivel de desconexión moral de un individuo. 

La MDS es aplicable en diversos contextos como clínico, social y forense, y puede 

administrarse tanto de manera individual como colectiva. 

La duración promedio para completar la escala es de aproximadamente 12 

minutos. La puntuación de la escala varía entre un mínimo de 32 y un máximo de 160, 

calculada mediante la suma de todos los ítems. Desde su creación, la MDS ha 

demostrado ser una herramienta confiable y válida para medir la desconexión moral. En 

su evaluación original, la escala registró un alfa de Cronbach de .82 y un Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC) de 1.00, explicando el 31% de la varianza. 
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Posteriormente, en un estudio realizado por Cueva y Reyes en 2023, se 

confirmaron las propiedades psicométricas óptimas de la escala. El estudio arrojó un 

valor de Alpha de Cronbach de .964 y un Omega de McDonald's de .969, indicando una 

alta confiabilidad. Además, se obtuvieron buenos índices de consistencia interna para 

las dimensiones de la escala, con valores que oscilaban entre .882 y .915. Los valores 

obtenidos en el AFC también fueron adecuados, mostrando una relación X2/gl de 1,1, 

un RSMEA de 0,031, un SRMR de -0.075 y valores de CFI y TLI ambos de 0,999, lo 

que evidencia la eficacia de la escala para medir la desconexión moral en diferentes 

contextos. 

b) Violencia de pareja 

El Cuestionario de Violencia entre Novios-Revisado (DVQ-R), desarrollado por 

Rodríguez-Franco, Rodríguez-Díaz, Herrero-Olaizola, Pérez-Sánchez, Paíno-Quesada 

y C. Bringas-Molleda en 2017 en España, es un instrumento adaptado del CUVINO de 

Rodríguez et al. (2010). Este cuestionario, diseñado para ser aplicado tanto individual 

como colectivamente a adolescentes y jóvenes, permite evaluar la violencia en las 

relaciones de pareja. 

El DVQ-R representa una versión más concisa del cuestionario original, que 

constaba de 42 ítems y ocho dimensiones. En cambio, el DVQ-R se compone de solo 

20 ítems distribuidos en cinco dimensiones, permitiendo su completación en 

aproximadamente 5 a 10 minutos. Esta herramienta es especialmente útil para 

evaluaciones en entornos clínicos o sociales. 

La versión original del cuestionario demostró propiedades psicométricas 

robustas, con un valor alfa de Cronbach de .93 y una invariancia explicada del 51.3%, 

asegurando su idoneidad para fines evaluativos. Más recientemente, Huaroto y Llamoja 

(2021) llevaron a cabo un estudio para examinar las propiedades psicométricas del 

DVQ-R en una muestra de individuos peruanos. Sus resultados fueron alentadores: el 

Análisis de Estructuras de Momento (AFC) arrojó un Índice de Ajuste Comparativo 

(CFI) de .940, un Índice de Tucker-Lewis (TLI) de .929, un Error Cuadrático Medio de 

Aproximación (RMSEA) de .037 y un Residual Cuadrático Medio Estandarizado 

(SRMR) de .047. Además, el estudio confirmó la fiabilidad del cuestionario, con valores 

alfa de Cronbach que variaron entre .759 y .848 y coeficientes omega entre .767 y .852. 
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2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento de datos, se llevaron a cabo pruebas de normalidad, 

específicamente Shapiro – Wilk y Kolmogórov-Smirnov, para comprobar si la 

información registrada presentaba una distribución normal o no, como lo señalaron 

Agresti & Franklin (2018). Luego, se eligió el estadístico de procesamiento adecuado: 

Rho de Spearman para distribuciones no paramétricas y Pearson para distribuciones 

paramétricas. 

2.6. Aspectos éticos en investigación 

Para preservar los aspectos y principios esenciales de una investigación, se 

utilizó la propuesta de Iqbal (2014). Durante la investigación, se mantuvieron los 

principios de beneficencia, siendo un principio crucial, dado que la investigación buscó 

obtener un mayor conocimiento sobre una realidad problemática similar a la de los 

adultos jóvenes en una relación. La decisión de participar fue respetada conforme al 

principio de autonomía. Además, el principio de no maleficencia prohibió la 

apropiación indebida de los datos o información facilitados, y no hubo intención de 

malversar los resultados ni lucrarse con estos. Finalmente, el principio de justicia 

garantizó la ausencia de favoritismos sobre ningún individuo en el estudio, ofreciendo 

igualdad de oportunidades a quienes quisieron colaborar. 

Se destacó la necesidad de obtener el consentimiento informado de cada 

participante del estudio, enfatizando que debía presentarse claramente la opción de 

participar o no, de acuerdo con el tercer capítulo del Colegio de Psicólogos (2017). 
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III. RESULTADOS 

 

 
Tabla 1 

Correlación entre la desconexión moral y la violencia de pareja 

Variables Violencia de pareja  

Desconexión moral Rho 0.785 

 TE 0.798 

 p <.001 

 n 262 

Nota: n= muestra; p= significancia; Rho=coeficiente de correlación 

 

Según la Tabla 1, se observa una correlación positiva y estadísticamente significativa 

entre la desconexión moral y la violencia de pareja en una muestra de 262 estudiantes de una 

universidad privada de Trujillo. El coeficiente de correlación (Rho) es de 0.785, lo cual indica 

una relación fuerte entre ambas variables. Además, el valor de p (menor a 0.001) refuerza la 

significancia de esta correlación 

 

Tabla 2 

Correlación entre violencia de pareja y dimensiones de desconexión moral 

Dimensión Correlación Violencia de pareja 

Desvinculación por 

racionalización 

Rho 

p 

n 

0.791 

<.001 

262 

Desvinculación por 

despersonalización 

Rho 

p 

n 

0.777 

<.001 

262 

Desvinculación por la 

responsabilidad 

Rho 

p 

n 

0.767 

<.001 

262 

Nota: p= significancia; n= muestra; Rho=coeficiente de correlación 
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Los resultados de la tabla 2 muestran que hay correlaciones positivas y 

estadísticamente significativas entre las dimensiones de desconexión moral y la violencia de 

pareja en estudiantes de una universidad privada de Trujillo. 

 
Tabla 3 

Correlación entre la desconexión moral y las dimensiones de violencia de pareja 

Dimensión Correlación Desconexión moral 

 
Humillación 

Rho 

p 

n 

0.781 

<.001 

262 

 
Desapego 

Rho 

p 

n 

0.780 

<.001 

262 

 
Coerción 

Rho 

p 

n 

0.775 

<.001 

262 

 
Violencia física 

Rho 

p 

n 

0.732 

<.001 

262 

 
Violencia sexual 

Rho 

p 

n 

0.751 

<.001 

262 

Nota: Rho=coeficiente de correlación 

 
La correlación entre la desconexión moral y las diferentes dimensiones de violencia de 

pareja en estudiantes de una universidad privada de Trujillo se analizó mediante el coeficiente 

de correlación Rho. Todos los valores Rho reportados en la tabla 3 son positivos y 

estadísticamente significativos, lo que indica una correlación positiva fuerte entre la 

desconexión moral y cada una de las dimensiones de violencia de pareja estudiadas. 
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Tabla 4 

Comparativo de la variable violencia de pareja y sus dimensiones de acuerdo al genero 

Variables 
U de 

Mann-Whitney 
p Sexo n M d 

Dimensiones 

Violencia de pareja 

 

12644 

 

< .001 
H 

M 

106 

156 

15.95 

25.6 

 

0.61 

 

Coerción 
 

12341 
 

< .001 
H 

M 

106 

156 

3.73 

5.94 

 

0.60 

 

Desapego 

 

12573 

 

< .001 
H 

M 

106 

156 

3.59 

5.58 

 

0.59 

 

Humillación 
 

13007 
 

< .001 
H 

M 

106 

156 

3.32 

5.33 

 

0.578 

 

Violencia física 
 

14047 
 

< .001 
H 

M 

106 

156 

2.99 

4.94 

 

0.539 

 

Violencia sexual 

 

13107 

 

< .001 
H 

M 

106 

156 

3.33 

5.71 

 

0.559 

Nota: p= significancia; H=hombre; M=Mujer 

 

La tabla 4, muestra que, en la variable y dimensiones, los puntajes de acuerdo al 

género, las mujeres conservan diferencias significativas respecto a los hombres. 
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Tabla 5 

Comparativo de la variable desconexión moral y sus dimensiones 

Variables 
U de Mann 

Whitney 
p Sexo n d 

Dimensiones de 

Desconexión moral 

 
13083 

 
< .001 

H 

M 

106 

156 

 
0.523 

 

Desvinculación por 

racionalización 

 
12724 

 
< .001 

 

H 

M 

 

106 

156 

 
0.534 

Desvinculación de la 

responsabilidad 

 
13152 

 
< .001 

H 

M 

106 

156 

 
0.505 

Desvinculación por 

despersonalización 

 
13434 

 
< .001 

H 

M 

106 

156 

 
0.47 

Nota: p=significancia; H=hombre; M=Mujer. 

 
 

La tabla 5, muestra que, en la variable y dimensiones, los puntajes de acuerdo al 

género, las mujeres conservan diferencias significativas respecto a los hombres. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 
El objetivo general del presente estudio fue investigar la correlación entre la 

violencia de pareja y la desconexión moral entre estudiantes de una universidad privada con 

sede en Trujillo en el año 2023. Los hallazgos indican que hay una correlación positiva fuerte 

y estadísticamente significativa entre las variables bajo investigación. Este hallazgo es 

similar al del estudio de Rubio et al. (2019), donde se identificó una conexión sólida entre 

las dos variables, particularmente entre los hombres. Según Bandura (1999), la desconexión 

moral abarca los mecanismos cognitivos que niegan el castigo asociado a una conducta 

dañina, sirviendo como medio para racionalizar las acciones inmorales y justificarlas como 

aceptables. Rubio et al. (2019) afirma además que la desconexión moral se sustenta en ocho 

mecanismos distintos que se dividen en cuatro dominios. Estos dominios incluyen el locus 

de conducta, que redefine los actos inmorales como comportamiento aceptable; el lugar de 

acción, que minimiza la conducta nociva y oscurece sus posibles consecuencias; el locus del 

resultado, que distorsiona el impacto de tal comportamiento; y el locus receptor, que asigna 

la culpa a la víctima. 

El objetivo específico de esta investigación era explorar la relación entre la 

desconexión moral y diversas dimensiones de violencia en la pareja: Humillación, Desapego, 

Coerción, Violencia Física y Violencia Sexual. Los resultados mostraron una correlación 

fuerte y directa en todas estas dimensiones, con coeficientes de correlación Rho que 

oscilaban entre 0.732 y 0.781 y significancia de p<0.01. En comparación con los 

antecedentes, este hallazgo contribuye de manera significativa al cuerpo de literatura 

existente sobre el tema. Algunos estudios previos, como el de Cueva y Reyes (2023), también 

hallaron una correlación fuerte y directa (Rho=.805; p<.05) entre desconexión moral y 

violencia de pareja en general, e incluso en sus dimensiones como la racionalización, 

responsabilidad y despersonalización. Sin embargo, el estudio profundiza más al explorar 

distintas facetas de la violencia, lo que amplía el alcance de la correlación ya identificada en 

investigaciones previas. En este sentido, nuestros hallazgos son particularmente reveladores 

porque apuntan a una relación robusta entre la desconexión moral y tipos específicos de 

violencia, más allá de un enfoque generalizado. 

El objetivo específico determinar la relación entre la violencia de pareja y las 

diferentes dimensiones de la desconexión moral. Los resultados muestran una correlación 

directa y fuerte en todas estas dimensiones, con coeficientes Rho que van de .767 a .791 y 
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un nivel de significancia de p<0.01. Este hallazgo tiene relevancia significativa cuando se 

consideran junto con estudios previos. Por ejemplo, Cueva y Reyes (2023) también 

encontraron correlaciones directas y fuertes (Rho=.805; p<.05) entre desconexión moral y 

violencia de pareja, incluyendo sus dimensiones. Estos resultados sugieren que las distintas 

formas de desconexión moral están fuertemente asociadas con la violencia de pareja. El alto 

grado de correlación entre estas dimensiones específicas y la violencia de pareja apunta a la 

necesidad de intervenir en estos aspectos particularmente problemáticos de la justificación 

moral. Podría ser útil en la creación de programas de intervención o enfoques terapéuticos 

que aborden estas formas específicas de desconexión moral para prevenir o reducir la 

violencia en relaciones de pareja. 

Al considerar el objetivo específico de distinguir las disparidades en la 

desvinculación moral entre géneros, los resultados indican que las mujeres presentan 

diferencias significativas en contraste con los hombres (p<0,05). Estos hallazgos contradicen 

los de Lagarda et al. (2021), quienes identificaron a los hombres como los principales 

perpetradores de conductas asociadas a la desconexión moral. Además, Achenbach et al. 

(2001) refieren que las mujeres tienden a experimentar frecuentemente una desconexión 

moral internalizada, que se manifiesta como quejas somáticas, baja autoestima y depresión. 

El objetivo específico del estudio fue identificar distinciones en la violencia de pareja 

según el género. Los hallazgos del estudio indican que las mujeres tienen discrepancias 

estadísticamente significativas en comparación con los hombres (p<0,05). Estos hallazgos 

son similares a los presentados en el estudio de Cuadrado et al. (2020) que indica que las 

mujeres son más susceptibles a la violencia en comparación con los hombres. De Alencar y 

Cantera (2013) sugieren que los hombres son los principales causantes de violencia en las 

relaciones románticas, lo que deja a las mujeres vulnerables. Estas observaciones respaldan 

los datos presentados en el estudio. 

En relación con las limitaciones del estudio, la investigación se centró en estudiantes 

de una universidad privada con sede en Trujillo, lo que podría limitar la generalización de 

los resultados a otras poblaciones. Asimismo, el uso exclusivo de encuestas online podría 

haber excluido a potenciales participantes como los que no se sienten cómodos con este 

formato. Por otro lado, las fortalezas del estudio radican en la amplia muestra recopilada. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 
• Se determinó que existe una correlación positiva y estadísticamente significativa de 

0.785 entre la desconexión moral y la violencia en las relaciones de pareja en estudiantes 

de una universidad privada de Trujillo, 2023. Esto sugiere que a medida que la 

desconexión moral aumenta, la violencia en las relaciones de pareja también tiende a 

aumentar. 

• Existe una relación directa y significativa entre la violencia de pareja y las diferentes 

dimensiones de la desconexión moral en estudiantes de una universidad privada de 

Trujillo, 2023. 

• Existe una relación directa y significativa entre la desconexión moral de un individuo y 

las diversas dimensiones en las que se manifiesta la violencia de pareja en estudiantes de 

una universidad privada de Trujillo, 2023. 

• Las diferencias de violencia de pareja según el género revelaron que las mujeres en este 

estudio son más propensas a la violencia en comparación con los hombres. 

• Existen diferencias significativas en la desconexión moral cuando se compara entre 

géneros. Específicamente, las mujeres presentan niveles de desconexión moral que 

difieren de manera relevante en comparación con los hombres. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 
- Se sugiere que los tutores implementen un programa que abarque aspectos como el 

autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación y respeto por uno 

mismo. Este programa, dirigido a adolescentes de ambos sexos, busca fomentar una 

autoestima saludable, lo cual es fundamental para construir relaciones emocionales 

positivas y llevar una vida de pareja plena. 

- Se recomienda el desarrollo y aplicación de un programa cognitivo-conductual enfocado 

en el control de impulsos y la gestión emocional en adolescentes. El objetivo de este 

programa es enseñar técnicas efectivas para manejar y expresar adecuadamente las 

emociones, contribuyendo a una educación emocional y un comportamiento 

responsable. 

- Se sugiere la realización de talleres informativos que proporcionen conocimientos 

esenciales para detectar y prevenir la violencia antes de que escale. Informar a los 

adolescentes es crucial, ya que les capacita para tomar decisiones conscientes y 

adecuadas en situaciones potencialmente peligrosas. 

- Finalmente, se recomienda realizar más investigaciones sobre los factores de 

desconexión moral en los adolescentes. Profundizar en este tema permitirá obtener una 

comprensión más completa de cómo estos factores contribuyen a la violencia en las 

relaciones de pareja, y cómo pueden ser abordados efectivamente en programas 

preventivos y educativos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Instrumentos de recolección de la información 

CUESTIONARIO DE MECANISMOS DE DESCONEXION MORAL RUBIO ET 

AL. (2017) 

Instrucciones: 

Lea atentamente cada ítem, sea sincero al responder. Use una de las siguientes alternativas: 
1 2 3 4 5 

Totalmente en 

acuerdo 

Mas en 

desacuerdo que 
acuerdo 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

Más de acuerdo 

que en 
desacuerdo 

Totalmente de 

acuerdo, según 
consideres 

 

 

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

2. “Agredir a alguien es solo un juego”      

3. “Dañar alguna propiedad no es gran cosa si se considera que otros/as hacen 

cosas peores” 
     

4. “Un/a chico/a que pertenece a una pandilla no puede ser ocupado/a por los 

problemas causados por la pandilla” 

     

5. “Si las personas viven en malas condiciones no pueden ser culpadas por 

agredir” 

     

6. “Decir pequeñas mentiras realmente no hacen daño”      

7. “Las peleas y los malos comportamientos en la escuela son culpa del 

profesor” 

     

8. “A los/as chicos/as no les importa que se burlen de ellos/as porque eso 

muestra interés por ellos/as” 
     

9. “Está bien golpear a alguien que te insulta”      

10. “Golpear a los compañeros/as de clase que son detestables es solo darles 

una lección” 

     

11. “Robar algo de dinero no es demasiado grave comparado con la corrupción 

política” 

     

12. “Un/a chico/a que amenaza con romper las normas, no debe ser culpado/a, 

porque otros también lo hacen” 
     

13. “Si los/as chicos/as no son disciplinados/as, no es por su culpa”      

14. “Algunas personas son como animales”      

15. “Está bien tratar mal a algunas personas”      

16. “Si la gente no tiene cuidado de donde deja sus cosas, si se las roban es 

culpa suya” 

     

17. “Está bien pelearse cuando el honor de un grupo o pandilla es amenazado”      

18. “Burlarse o mofarse de alguien, no es realmente hacerle daño”      

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

20. “Si un grupo de chicos/as decide conjuntamente hacer algo dañino, la 

responsabilidad recae en todo el grupo” 

     

21. “Los/as chicos/as no pueden ser culpados/as por decir groserías, porque 

todos lo hacen” 

     

22. “Coger la bicicleta de alguien sin su permiso es solo una broma”      

23. “Alguien detestable no merecen ser tratado como un ser humano”      

24. “Algunas personas merecen ser maltratadas por las cosas que hacen”      

25. “Está bien mentir para proteger a tus amigos/as”      
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26. “Desconectarse de la realidad bajo los efectos del alcohol o las drogas de 

vez en cuando, no está mal” 

     

27. “Comparado con las injusticias del mundo, coger cosas de una tienda sin 

pagarlas no es demasiado grave” 

     

28. “Cuando una pandilla daña a alguien, cada chico/a debe responder por su 

culpa” 

     

29. “Los/as chicos/as no pueden ser culpados/as por comportarse mal si sus 

compañeros/as los presionan para que lo hagan” 

     

30. “Los insultos entre chicos/as no importan”      

31. “Las personas sin sentimientos merecen ser tratadas brutalmente”      

32. “Los/as chicos/as no tienen la culpa de comportarse mal, si sus padres los 

fuerzan demasiado” 
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CUESTIONARIO DE VIOLENCIA DE PAREJA 

Rodríguez – Diaz et al. (2017) 

Responde a cada uno de las preguntas. Hay cinco niveles diferentes desde: 
 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces frecuente Muy frecuente 

 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 “Pone a prueba tu amor, poniéndote trampa para comprobar si le engañas, 

le quieres o si le eres fiel” 

     

2 “Te sientes forzado/a a realizar determinados actos sexuales”      

3 “Te ha pegado”      

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

prometido y se muestra irresponsable” 

     

5 “Te habla sobre relaciones que imagina que tienes”      

6 “Insiste en tocamientos que no te son agradables y que tu no quieres”      

7 “Te ha abofeteado, empujado o zarandeado”      

8 “No reconoce responsabilidad alguna sobre la relación de pareja, ni sobre 

lo que le sucede a ambos” 

     

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

10 “Te ha herido con algún objeto”      

11 “Ha lanzado objetos contundentes contra ti”      

12 “Ridiculiza tu forma de ser”      

13 “Invade tu espacio (escucha la radio muy fuerte cuando estas estudiando, 

te interrumpe cuando estás solo/a…) o privacidad (abre cartas dirigidas a 

ti, escuchas tus conversaciones telefónicas)” 

     

14 “Te sientes obligada/o a mantener sexo con tal de no dar explicaciones de 

por qué” 
     

15 “Ha ignorado tus sentimientos”      

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

como manera de demostrar se enfado” 

     

17 “Te ha retenido para que no te vayas”      

18 “Te fuerza a desnudarte cuando tu no quieres”      

19 “Te ridiculiza o insulta por las ideas que mantienes”      

20 “Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o clase social”      
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Anexo 2. Ficha técnica 
 

 
 

Nombre del instrumento Moral disengagement Scale (MDS) 

Autor y año Original: Bandura, Barbarenelli, Caprara y Pastorelli 

Adaptación Rubio-garay, Carrasco y Garcia-Rodriguez 

Objetivo del instrumento Evalúan el nivel de desconexión moral de un individuo. 

Forma de administración Individual o colectivo 

Validez Las principales propiedades psicométrica fueron 82 en el alfa de 

Cronbach y en el AFC se obtuvo un CFI = 1.00; lo cual explica el 
31% de la varianza. 

confiabilidad También se lograron buenos indecis de consistencia interna para 

las dimensiones, siendo el valor más bajo 882 y el valor más alto 

915, lo que evidencia su confiabilidad. Se obtuvieron valores 

adecuados mediante AFC, con una relación X2/gl de 1,1 RSMEA 
de 0,031 SRMR de -075 y CFI y TLI ambos de 0,999 

 

 

Nombre del instrumento Cuestionario de violencia entre Novios-Revisado(DVQ-R) 

Autor y año Original: Rodriguez Diaz, Herrero Olaizola, Rodriguez Franco, C 

Bringas Molleda, Paino Quezada y Perez Sanchez 

Objetivo del instrumento Medir la violencia entre novios 

Forma de administración Individual o colectivo 

Validez La prueba original demostró propiedades psicométricas favorables 

con un valor alfa de Cronbach de 83 y una invariancia explicada 

del 51,3%, lo que sugiere que es adecuada para la evaluación. 

confiabilidad Huaroto y Llamoja (2021) en su investigación tuvieron como 

resultado en el AFC un CFI = .940, TLI = .929, RMSEA = .037 y 

SRMR = .047). Hay evidencias confiables con coeficiente alfa de 

Cronbach entre valores .759 y .848 y en el coeficiente de omega 
.767 y .852 
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Anexo 3. Operacionalización de variables 
 

 
 

Variable Definición 

Conceptual  
Dimensiones Indicadores Ítems Instrument 

o 

Escala 

Desconexión 

moral 

La 

inactivación 

de auto 
reguladores 

capaces de 

medir el 
razonamient 

o moral y la 

acción, ello 
en referencia 

a los 

mecanismos 
cognitivos 

los cuales 

permiten 
ignorar la 

culpa hacia 

cualquier 
conducta 

perjudicial 

(Campaert et 
al., 2018) 
capaces de 

Medida a través 

del MDS de Rubio 

et al. (2017), 
obtiene el grado 

de desconexión 

moral y de sus 
dimensiones 

Desvinculación 

por 

despersonalizac 
ión 

 

Desvinculación 

por la 

responsabilidad 

 

 

 

 

 
Desvinculación 
por 

racionalización 

Deshumanizaci 

ón 

Atribución de 
culpa 

 

Desplazamiento 

de la 

responsabilidad 
Comparación 

ventajosa 

Difusión de la 

realidad 

 

Justificación 
moral 

Etiquetado 

eufemístico 
Distorsión de 

las 

consecuencias 

7,8,15,16,23, 

24,31 y 32 

 

3,4,5,11,12,1 
3,19,20,21,27 

,28, 29 
 

1,2,6,9,10,14, 

17,18, 

22,25,26 y 30 

Moral 

Disengagem 

ent Scale 
(MDS). 

Ordinal 

Violencia de 
pareja 

Son todos 
los actos de 

violencia en 

presencia de 
la pareja, 

incluidas las 

agresiones 

psicológicas, 

físicas, 

psicosociale 
s y sexuales, 

con el 

objetivo de 
desestabiliza 

r a la 

víctima 
(Rodríguez 
et al., 2017). 

Se mide mediante 
el DVQ-R y sus 

cinco 

dimensiones: 
coerción, 

violencia física; 

violencia sexual; 

desapego; 

humillación. Entre 

ellos, los puntajes 
se suman, el 

puntaje más alto 

es de 100 puntos y 
el puntaje más 

bajo es de 20 

puntos. 

Coerción 

 

Desapego 

Violencia física 

 

Humillación 

 

 

 

Violencia 

sexual 

Amenazas 
Manipulaciones 

 

Indiferencia 

 

Lesiones 

Golpes 

 

Orgullo 

personal 

Críticas contra 
autoestima 

 

Tocamientos 
consensuados 

1,5 ,13, 17 

 

4, 8, 15 y 16 

 

3,7, 10 y 11 
 

9,12,19 y 20 

 

 

 

2, 6, 14, 18 

cuestionario 
DVQ-R 

Ordinal 
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Anexo 4. Carta de presentación 
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Anexo 5. Carta de autorización 
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Anexo 6. Consentimiento informado 
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Anexo 7. Matriz de consistencia 
 

 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO VARIABLES INSTRUMENTOS 

GENERAL Objetivo general Hipótesis general Tipo — de DESONEXION Cuestionario de 

PG: ¿Cuál es la relación OG: Establecer la HG: Existe estudio MORAL mecanismos de 

entre desconexión moral relación entre correlación Básica  Desconexion moral 

y violencia de pareja en desconexión  moral  y significativa y Diseño: o  rubio et al. (2017) 

estudiantes de una violencia de pareja en directa entre experimental   

universidad privada de estudiantes de una desconexión moral transversal   

Trujillo, 2023? universidad privada de y las dimensiones    

 Trujillo, 2023. de    violencia  de    

  pareja.    

Específicos Específicos Específicas  VIOLENCIA Cuestionario de 

PE1: ¿Cuál es la relación OE1: Determinar la HE1: Existe DE PAREJA Violencia de pareja 

entre desconexión moral relación entre correlación  - Rodríguez Días et 

y las   dimensiones   de desconexión moral y las significativa y  al. 2017 

violencia de pareja? dimensiones de violencia directa entre   

PE2: ¿Cuál es la relación de pareja. desconexión moral   

entre la   violencia   de OE2: Determinar la y las dimensiones   

pareja y las dimensiones relación entre la de    violencia  de   

de desconexión moral? violencia de pareja y las pareja.   

PE3: ¿Cuáles son las dimensiones de HE2: Existe   

diferencias de desconexión moral. correlación   

desconexión moral OE3:    Determinar  las significativa y   

según género? diferencias de directa entre   

PE4: ¿Cuáles son las desconexión moral según violencia de pareja   

diferencias de violencia género. y las dimensiones   

de pareja, según género? OE4:    Determinar  las de desconexión   

PE5: ¿Cuáles son los diferencias de violencia moral.   

niveles de violencia de de pareja, según género. HE3: Existe   

pareja y sus dimensiones OE5:    Determinar  los correlación   

expresadas en violencia niveles de violencia de significativa entre   

física, verbal, pareja y sus dimensiones desconexión moral   

manipulación, coerción expresadas en violencia y el género   

y prohibición? física, verbal, HE4: Existe   

PE6: ¿Cuáles son los manipulación, coerción y correlación   

niveles de desconexión prohibición. significativa entre   

moral y sus dimensiones OE6:    Determinar  los violencia de pareja   

expresados en niveles de desconexión y el género.   

desvinculación por moral y sus dimensiones    

despersonalización, por expresados en    

responsabilidad y   por desvinculación por    

racionalización? despersonalización,    

 desvinculación por    

 responsabilidad y    

 desvinculación por    

 racionalización.    
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Anexo 8. Validación de instrumentos 
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Anexo 9. Imagen de Reporte de Turnitin 
 

 

 


