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Resumen 
El presente estudio aborda la violencia en la pareja y el vínculo traumático en adultos jóvenes 
universitarios en Ecuador, con el objetivo de determinar la relación existente entre estas variables. 
Estudio cuantitativo y correlacional, se utilizó cuestionarios validados aplicados a 519 participantes. Los 
resultados revelaron una significativa asociación entre la violencia en la pareja y el síndrome de 
Estocolmo. Se concluye que es crucial implementar estrategias de prevención en entornos académicos 
para fomentar relaciones saludables y evitar la perpetuación de la violencia.  
Palabras clave: violencia, vinculo traumático, jóvenes universitarios  

Abstract  
The present study addresses intimate partner violence and traumatic bonding in young university adults, 
with the aim of determining the relationship between these variables. A quantitative and correlational 
study was conducted using validated questionnaires applied to 519 participants. The results revealed a 
significant association between intimate partner violence and Stockholm syndrome. It is concluded that 
it is crucial to implement prevention strategies in academic environments to foster healthy relationships 
and avoid the perpetuation of violence.  
Key words: violence, traumatic bonding, young university students 

1. Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es todo acto intencionado del uso de la fuerza 
física o de poder, a manera de intimidación o su aplicación real, con el propósito de causar daño físico, 
psicológico, incapacidad, problemas en el desarrollo e inclusive la muerte hacia sí mismo, otro individuo, 
comunidad o grupo social (OMS, 2002). Proponen Rangel y Jurado (2020), que el ejercicio de la violencia usando 
el poder, puede ser psicológico, político o económico.  
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En Ecuador, conforme al Código Orgánico Integral Penal, se define como violencia contra la mujer o cualquier 
otro miembro del entorno familiar a cualquier acción que involucre violencia física, sexual o psicológica 
perpetrada por un miembro de la familia (COIP, 2021). Todos estos tipos de violencia, de acuerdo con la Entidad 
de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, generan diversas repercusiones en el 
ámbito individual, para las víctimas, victimarios y terceras personas afectadas por los hechos violentos, también 
existen consecuencias dentro del entorno familiar y en la sociedad, dichos impactos en todas estas áreas también 
generan gastos y costos importantes (ONU, 2010).  

De acuerdo con la información otorgada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la violencia conlleva 
aproximadamente 1.6 millones de fallecimientos al año, además de causar numerosas lesiones, Siendo la 
principal razón de fallecimiento en el rango de edades de 15 a 44 años (OPS, 2003). Dentro de Ecuador, a 
comienzos del año 2023 hasta el mes de julio, se registraron 3 568 defunciones como producto de violencia, que 
representa un 19,83% de asesinatos, de cada 100.000 habitantes (Statista Research Department, 2023).  

La violencia psicológica en Ecuador se presenta, de acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado, 
como la tercera causa de delitos denunciados como mayor frecuencia en el año 2021 (FGE, 2022). Este tipo de 
violencia, al ser menos evidente en comparación con el maltrato físico, presenta dificultades para aportar 
pruebas, a pesar de que los daños causados por la violencia psicológica pueden ser incluso más graves e 
irreversibles que los de violencia física (Galiano, 2020).  

La Organización Mundial de la Salud menciona que en la mayor parte de los sucesos violentos, el agresor suele 
ser la pareja, a nivel mundial una de cada tres mujeres (27%) de entre 15 y 49 años advierte haber recibido 
violencia sexual y/o física en una relación (OMS, 2021). El Instituto Nacional de Estadística y Censo revela que el 
40,8% de las mujeres ha sufrido maltrato psicológico, y una de cada cuatro ha experimentado maltrato físico a 
lo largo de su vida en el contexto de pareja; durante los últimos doce meses de la encuesta, el 16% de mujeres 
manifestaron ser violentadas psicológicamente por parte de sus parejas (INEC, 2019).  

En cuanto a la tipología de la violencia, la OPS (2003) revela una clasificación que incluye tres categorías generales 
basadas en el victimario: la violencia autoinfligida, en la que el individuo se produce daño hacia sí mismo, la 
violencia interpersonal, que es generada por otra persona o un grupo pequeño, y la violencia colectiva, que surge 
de grupos más grandes como organizaciones o el Estado.  

Respecto a la violencia interpersonal, Valdez et al., (2013) señalan que puede ocurrir en contextos familiares, de 
pareja o en la comunidad, causando perjuicios en la salud de uno de cada cien adultos jóvenes, las mujeres 
jóvenes son más propensas a ser víctimas de violencia dentro del hogar (familia y pareja), mientras que los 
hombres reportan una mayor prevalencia de violencia interpersonal en general en edades de 20 a 19 años.  

La violencia sufrida en pareja, especialmente en edades tempranas como es la adolescencia, se presenta en tres 
modalidades: indirecta verbal, ejecución o presencia de violencia psicológica, el control aislamiento, privar a la 
pareja del contexto social, y la directa severa, perpetuación de violencia física y sexual, siendo de mayor 
incidencia la de tipo control aislamiento al ser practicada y a la vez recibida por los participantes sin distinción 
de género (Romero et al., 2021).  

En diversas investigaciones se han demostrado resultados similares, al constatar la bidireccionalidad de la 
violencia en los vínculos románticos, es decir, tanto el sexo femenino como masculino de adolescentes y jóvenes 
han sido protagonistas y han recibido violencia dentro del noviazgo  (Paíno et al., 2020; Martínez et al., 2021; 
López et al., 2022), esta bidireccionalidad se da con mayor frecuencia en la violencia de tipo psicológica, aunque 
se representa en menor medida cuando aumenta la gravedad de los eventos hacia agresiones físicas (Paíno et 
al., 2020).  
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Pese a esta bidireccionalidad, Trujillo y Contreras (2021) indican que, en relaciones de pareja heterosexuales 
jóvenes existe una alta persistencia de la violencia hacia la mujer de tipo psicológica (representaciones de 
desvalorización, aislamiento, control, manipulación), física y sexual, que marcan la vida de la víctima desde 
edades tempranas. En esta misma muestra, las conductas micromachistas en la pareja genera afectaciones en el 
estado emocional y mental de las mujeres que mantienen dichas relaciones, evidenciándose una baja 
autoestima, disminución del poder y autonomía personal, agotamiento en el estado anímico y mental, conducta 
irritable y estados depresivos, como resultado de la violencia interiorizada (Pardo, 2023), muchas de ellas 
también presentan conductas suicidas y Trastorno de Estrés Postraumático (Vargas, 2017).  

Un estudio realizado por Sánchez et al., (2022) enfocado en hombres violentados por su pareja en una muestra 
universitaria, gran parte de los partícipes mencionaron haber sufrido violencia al menos una vez por su pareja, y 
más de la mitad indicaron que estos actos eran recurrentes, siendo la violencia de tipo emocional y física las más 
frecuentes, por otro lado, en varones que tienen hijos la violencia económica (dependencia) y sexual (acoso) son 
las que más practicadas por su pareja. Por lo tanto, debido a que el hombre no permite que su masculinidad sea 
cuestionada, la violencia ejercida por las mujeres hacia los varones produce efectos a nivel emocional y mental 
en la víctima, repercutiendo en su estado psicológico (Rojas et al., 2019).  

En cuanto a la población LGTB, López de Loera (2019) revela que, la violencia que más incide es la psicológica, 
misma que no solo es recibida por parte de la pareja, también es cometida a la par, tratándose de violencia 
bidireccional. En parejas homosexuales, las lesbianas se muestran más susceptibles a violencia psicológica, 
mientras que en pareja gay la violencia física es la predominante, en este tipo de relaciones se logra demostrar 
que existe el patrón patriarcal activo-pasivo, que se ha formado desde el nacimiento y del cual resulta complejo 
alejarse (Jara, 2016).  

Cuando se habla de violencia en el noviazgo, Ellison (2012) en su concepto más extendido refiere que este tipo 
de violencia íntima engloba parejas que están casadas, en estado de unión libre, exparejas o que se encuentran 
en una relación de novios. En relación a la violencia entre jóvenes, es la manifestación de cualquier forma de 
agresión de carácter intencional, que uno de los miembros de la relación ejecuta contra el otro durante la etapa 
de novios (Rubio et al., 2017). Este tipo de violencia también es reconocida como violencia en el enamoramiento, 
violencia entre adolescentes, violencia en la pareja íntimas, etc.  

En una investigación realizada a participantes de ciudadanía ecuatoriana sobre violencia y dependencia de 
pareja, se estableció que el 40,5% de adultos jóvenes presentan elevados niveles de violencia, mientras que el 
54,9% indica mantener dependencia emocional; respecto a la violencia, las conductas de desvalorización son las 
más constantes, seguidas de las conductas de restricción (Guamán et al., 2021). Estas conductas violentas 
recibidas y ejercidas dentro del noviazgo, se encuentran relacionadas con los roles de género atribuidos por la 
sociedad, las relaciones de poder, el doble estándar sexual y conductas sexistas (Martínez et al., 2021).  

Tanto hombres como mujeres jóvenes tienen creencias patriarcales que determinan la función de las mujeres 
como fin de satisfacción sexual para el hombre, al justificar la violencia de pareja cuando existe infidelidad sexual 
por parte de la mujer, resistencia a mantener intimidad sexual y una razón adicional no sexista es cuando se 
presentan actitudes negativas que provocan el uso de la violencia (Orozco et al., 2021). Otros tienen la 
percepción de que la principal causa de la práctica violenta son los celos, seguido de la falta de comunicación, el 
desconocimiento por parte del agresor sobre sus conductas violentas y el desarrollarse en un contexto violento 
(Mendoza et al., 2019).  

Dentro de la investigación de Rocha et al., (2021), se demostró que ciertas tipologías de violencia durante la 
relación de novios guardan relación con algunas características sociodemográficas como el estatus 



ISSN-L: 0798-1015 • eISSN: 2739-0071 (En línea)   - Revista Espacios – Vol. 45, Nº 3,  Año 2024 • May-Jun 

MATAMOROS M.C. et al. «Violencia de pareja y vínculo traumático en adultos jóvenes universitarios en 
Ecuador» 

Pag. 4 

socioeconómico, la edad, y también tipo de familia. Aquellos adolescentes y adultos jóvenes que han ejercido al 
menos una vez algún tipo de violencia contra su pareja en su etapa de novios reportan haber evidenciado 
violencia entre sus progenitores, estar de acuerdo con indicadores respecto a la violencia durante el matrimonio 
e indican poseer rasgos agresivos (Rey, 2015).  

Con lo mencionado anteriormente, se evidencia que la violencia en las relaciones de noviazgo (VN) es un tema 
de gran relevancia para los servicios públicos ya que genera un efecto negativo en el bienestar psicológico, físico 
y sexual de las personas involucradas, el cual abarca diversos factores tanto a nivel individual como social y se 
caracteriza por la presencia de actitudes, comportamientos y dinámicas relacionales que implican violencia, 
amenazas o la intención de causar daño físico, emocional, verbal, psicológico y sexual (Tarriño et al., 2022).  

Anualmente, una cantidad de entre 10 y 50% de mujeres sufren violencia por parte de su pareja, por lo cual es 
fundamental comprender las condiciones que perjudican a estas mujeres abusadas y cómo el resultado de esto 
influye para una superación del trauma, éstas condiciones más frecuentes de abuso son el Trastorno de Estrés 
Postraumático (TEPT) y el Síndrome de Estocolmo (Demarest, 2009).  

En la investigación de Cárdenas y Vicente (2021) acerca de una revisión literaria de la morbilidad psiquiátrica en 
la población ecuatoriana entre los años 2000 a 2019, se logró evidenciar que los trastornos que se atienden con 
mayor incidencia fueron la depresión, ansiedad, consumo problemático de drogas y el TEPT. Este último 
trastorno, como parte del estudio de Reynolds et al.,(2016), evidencia una alta prevalencia en el grupo de adultos 
jóvenes y de mediana edad, con una mayor probabilidad de tener comorbilidades psiquiátricas en comparación 
con los adultos mayores, quienes experimentan menos eventos traumáticos.  

La prevalencia del TEPT durante el transcurso de la vida es del 10% al 12% en mujeres y del 5 al 6% en varones, 
esto se debe a que ambos sexos están expuestos a traumas diferentes según su historial de vida personal y 
cuestiones laborales; las mujeres experimentan eventos traumáticos de mayor impacto y a una temprana edad, 
como abusos sexuales, en comparación con los hombres (Olff, 2017). En el estudio realizado por Aguilera y 
Martínez (2019) en Ecuador, se encontró una prevalencia del 5.10% del TEPT, siendo más predominante en 
mujeres, con un 6.4% con una edad promedio de 42 años, además se presentaron comorbilidades psiquiátricas 
con el trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, abuso de sustancias y riesgo suicida; se indagó la asociación 
del TEPT con variables como migración, tipo de familia, estructura y funcionalidad familiar, así como la edad, sin 
reportarse una asociación significativa entre ellas.  

En relación a la sintomatología del TEPT y los tipos de violencia, Lara y Pérez (2023) encontraron que la violencia 
psicológica por control en mujeres víctimas, reporta una correlación positiva baja con síntomas de activación, 
reexperimentación y evitación, mientras que la violencia psicológica por humillación obtuvo una relación positiva 
baja con activación y evitación; en la violencia sexual se presentó relación con síntomas de reexperimentación y 
evitación.  

La reexperimentación, activación y evitación del estrés postraumático están correlacionadas con la inadaptación 
en mujeres que han experimentado violencia doméstica, y esto se complica aún más con la existencia de 
ansiedad, también relacionada con la violencia doméstica, independientemente de la edad (Huerta et al., 2014). 

En la investigación de Herrea y Canas (2020) se reporta que los actos violentos tienen un impacto negativo en la 
salud mental, siendo el TEPT uno de los efectos más comunes que afecta a los procesos mentales, tales como la 
concentración, el proceso de adquirir conocimientos y la retención de información, y puede dar lugar a trastornos 
adicionales como depresión, ansiedad, trastorno bipolar o esquizofrenia. Las mujeres que son víctimas de 
violencia por su pareja sentimental tienen una menor probabilidad de desarrollar TEPT si cuentan con apoyo 
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social, utilizan estilos de afrontamiento adecuados y reciben tratamiento psicológico y farmacológico (DeJonghe 
et al., 2008).  

Demarest (2009) refiere que una de las maneras que tienen las víctimas de lidiar con el estrés postraumático 
experimentado, es adoptar como respuesta psicológica el Síndrome de Estocolmo también denominado vinculo 
traumático. Miramontes y mañas (2018) indican que las mujeres que han experimentado abuso en sus relaciones 
de pareja presentan dificultades para reconocer completamente el maltrato, enfatizando los aspectos positivos 
que han podido observar del agresor, razones por las que suelen volver con su agresor tras la ruptura. De acuerdo 
con Reid et al. (2013) este fenómeno, en el cual las víctimas desarrollan un lazo afectivo con sus agresores o 
captores, se ha manifestado en distintos contextos, tales como relaciones de pareja, casos de maltrato infantil, 
situaciones de toma de rehenes, víctimas de trata de personas y miembros de sectas.  

El abuso en una relación de pareja se atribuye al impacto asimétrico de poder dentro de la relación, el vínculo 
traumático se origina a partir de los comportamientos del agresor, quien en algunos momentos refuerza 
conductas manipuladoras o abusivas, mientras que en otros impone castigos o consecuencias negativas, 
potenciando la relacional emocional dependiente de la víctima hacia el agresor (Dutton y Painter, 1981). Este 
comportamiento, según la investigación literaria de Graham sobre rehenes, se describe como una paradoja en 
la que la víctima muestra afecto y defiende las acciones del agresor, incluso si este le ha infligido daño físico, 
asume la responsabilidad de estas acciones, las niega, minimiza y se siente culpable, a lo cual se le denominó 
Síndrome de Estocolmo (Graham et al., 1995).  

El vínculo traumático es un término utilizado para describir una conexión psicológica que existe entre las víctimas 
de violencia y sus agresores, o en situaciones donde haya condiciones similares en la que un individuo tiene el 
poder dominante para arriesgando la seguridad de la víctima, este vínculo como respuesta de una crisis se 
presenta en ambas partes de la relación aunque se da más comúnmente en las mujeres (Sabila et al., 2022).  

En este vínculo traumático, se establece un fuerte apego emocional de quien sufre este abuso hacia su agresor, 
y por lo general esto ocurre debido al patrón repetitivo o ciclo de la violencia (Effiong et al., 2022). En este 
aspecto, juega un rol fundamental la autoestima de las víctimas, pues en el estudio de Sabila et al. (2022), se 
logró constatar una relación negativa entre la autoestima y el Síndrome de Estocolmo, es decir, las personas que 
presentan baja autoestima tienen más probabilidades de desarrollar el Síndrome de Estocolmo en relaciones de 
pareja durante el noviazgo.  

De acuerdo con lo expuesto, la violencia durante el noviazgo genera efectos perjudiciales y alarmantes en los 
jóvenes, al encontrarse en una etapa crucial de su desarrollo personal y emocional. Dicha violencia, como se ha 
podido indagar, puede generar efectos adversos asociados al acontecimiento traumático, cuyas víctimas suelen 
padecer sintomatología asociada al vínculo traumático, por esa razón este estudio se enfoca en determinar la 
relación que existe entre la violencia en la pareja y el vínculo traumático en adultos jóvenes universitarios. 

2. Metodología

La metodología empleada en este estudio fue cuantitativa, ya que se recurrió a métodos estadísticos que 
resultaron ser apropiados para alcanzar los objetivos de la investigación. Cadena et al. (2017) subrayan la utilidad 
de estos métodos para analizar la relación entre la violencia de pareja y el vínculo traumático. 

El diseño de la investigación adoptó un enfoque no experimental y correlacional, investigando la conexión entre 
las variables de estudio. Además, la implementación de esta metodología se realizó en un único momento, 
caracterizándose así como un estudio transversal. 
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La población investigada incluyó a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales [FCS] de la Universidad 
Técnica de Machala [UTMACH]. La elección de la muestra se basó en el método de muestreo por conveniencia. 
La selección de esta población se justificó por la diversidad de su oferta académica, que abarca 11 carreras y 
cuenta con una significativa presencia estudiantil de 2939 alumnos, destacándose frente a otras facultades. Es 
particularmente relevante mencionar que, de este total, 1937 son estudiantes mujeres. Esta distinción es crucial, 
considerando que diversas investigaciones han evidenciado una mayor predisposición en las mujeres a 
experimentar situaciones de violencia y desarrollar síntomas de vínculo traumático. 

2.1. Instrumentos 
Se utilizaron dos instrumentos en esta investigación, uno de ellos es el Cuestionario de Violencia entre Novios 
CUVINO-R compuesto de 42 ítems de formato Likert con opciones de respuesta entre 0 y 4 con un alfa de 
Cronbach de 0.90 (Rodríguez, 2018).  Se escogió el instrumento en su versión revisada por Rodríguez et al. (2017), 
mismo que se constituye de 20 ítems de una escala Likert que va desde 0 (nunca) a 4 (siempre) con un alfa de 
Cronbach de 0.85 en su escala total. El cuestionario evalúa cinco dimensiones de violencia entre novios: desapego 
(comportamientos indiferentes en relación a la pareja y a sus sentimientos) (ítem 4-8-15-16), humillación 
(comentarios despectivos sobre creencias y actitudes personales) (ítem 9-12-19-20) coerción (manipulación y 
amenazas para realizar acciones en contra de su voluntad) (ítem 1-5-13-17) violencia física (golpes hacia la pareja 
con su cuerpo o utilización de objetos) (ítem 3-7-10-11) y violencia sexual (realizar actividades sexuales en contra 
de su voluntad) (ítem 2-6-14-18) (Alfaro, 2020).  

El segundo instrumento utilizado es la escala para identificar el “Síndrome de Estocolmo” presentada por Graham 
et al., (1995) compuesta de 49 ítems, mismos que se comprenden entre 0 (nunca o casi nunca o no aplicable) a 
4 (siempre o casi siempre), siendo 4 el valor que representa un alto índice del síndrome, con un alfa de Cronbach 
de 0.84 en su escala total (Rizo et al., 2020). Para este estudio se utilizó la escala en su versión reducida que está 
compuesta de 24 ítems divididos en tres factores: factor central del Síndrome de Estocolmo (factor 1), (evalúa el 
trauma interpersonal y las distorsiones cognitivas para hacer frente a los malos tratos) (items 1-9) ; daño 
psicológico (factor 2) (evalúa la depresión, la baja autoestima, la pérdida del sentido de sí mismo y las dificultades 
interpersonales) (ítems 10-17) y dependencia amorosa (factor 3) (evalúa el sentimiento de que uno no puede 
sobrevivir sin el amor de su pareja) (ítems 18-24) (George, 2015).  

2.2. Procedimiento 
Como parte del proceso de la aplicación de los cuestionarios, primeramente se obtuvo el consentimiento de 
participación de los encuestados de acuerdo con el código de ética de la Asociación Americana de Psicología 
(2017). Posteriormente, se llevó a cabo una prueba piloto con un grupo de estudiantes (n = 20) seleccionados al 
azar para verificar la claridad y comprensión de las consignas y de cada uno de los ítems de los test. Luego se 
aplicó otra prueba piloto a otro grupo de estudiantes (n = 18) para analizar los resultados que probablemente se 
encontrarán. Hechas las correcciones de las dos pruebas piloto aplicadas se realizó nuevamente otra prueba 
piloto a un nuevo grupo de estudiantes (n= 21) para verificar la pertinencia de los cuestionarios. 

Ya realizada las pruebas piloto y corregidos los errores se envió un oficio de solicitud de permiso a Coordinación 
de la carrera de Psicología Clínica para obtener autorización de aplicar los cuestionarios a los estudiantes de la 
FCS. Obtenido la autorización para la aplicación de los test se solicita a Coordinación enviar el enlace que contiene 
los cuestionarios al departamento de Tics el cual será remitido a las direcciones electrónicas institucionales de 
cada estudiante, de la misma forma, adicionalmente, se ingresó a cada curso para solicitar la participación en la 
investigación, descartando aquellos que ya habían constestado los instrumentos.  
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Para realizar el análisis de los datos recogidos se hizo uso de el programa SPSS versión 25, y se emplearon las 
pruebas estadísticas de Alfa de Cronbach en los instrumentos aplicados para medir la confiabilidad de los 
resultados, pruebas para evaluar la normalidad y comprender la distribución de los datos y el Coeficiente de 
Correlación de Spearman con el fin de analizar la conexión entre las variables estudiadas y responder a los 
objetivos del estudio.  

3. Resultados y discusión

Del total de estudiantes (n = 2939) de la Facultad de Ciencia Sociales, 583 estudiantes decidieron participar 
voluntariamente y 168 decidieron no participar. Se descartaron 64 de las respuestas debido a que no 
presentaban indicadores de violencia de pareja, contando con un total de 519 respuestas válidas.  

Se realizó el análisis descriptivo de la muestra, empezando por el sexo, seguido de la edad y las variables 
analizadas.  

Se observa que el 72,4% (n = 376) de la muestra son mujeres, mientras que el 27,6% (n = 143) son hombres. Esto 
indica una predominancia de mujeres en la muestra analizada.  

En la tabla de edad, se observa que la mayoría de los participantes son de 19-20 años, con un 33,9% de la muestra. 
La media de la edad de las personas incluidas en la investigación es de 21 años, con una desviación estándar de 
1,194. Esto sugiere que la muestra tiene una distribución relativamente joven, con una dispersión moderada 
alrededor de la media (Tabla 1).  

Tabla 1 
Frecuencia de la edad 

Edad 

Frecuencia Porcentaje 

17-18
19-20
21-22
23-24
25 o más 

51 
176 
159 
55 
78 

9,8 
33,9 
30,6 
10,6 
15,0 

Total 519 100,0 
Nota. Media= 21,24 desviación estándar= 1,194 varianza= 1.425 

El cuestionario de violencia entre novios CUVINO-R y la escala de Síndrome de Estocolmo en la muestra aplicada, 
obtuvieron una puntuación elevada en el análisis estadístico del Alfa de Cronbach (Tabla 2). Estos resultados 
muestran una alta fiabilidad y consistencia interna de los instrumentos aplicados, no se presentó la necesidad 
de descartar algún ítem de los instrumentos.  

Tabla 2 
Resultado de la prueba de fiabilidad 

CUVINO-R 
Síndrome de Estocolmo 

Alfa de Cronbach Ítems 
0,929 
0,912 

20 
24 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de abordar el objetivo principal de la investigación que se basa en determinar la relación que existe 
entre la violencia en la pareja y el vínculo traumático en adultos jóvenes universitarios, se realizó la prueba de 
normalidad de Kolmogorov – Smirnov al ser una muestra de 519 con un p-valor menor a 0,01 (p-value = 0,00) lo 
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que sugiere que hay una diferencia significativa de los datos, no existe una distribución normal, por lo cual se 
utiliza una prueba no paramétrica.  

Para analizar las variables numéricas tanto del test de violencia como del vínculo traumático, se usó el Coeficiente 
de Correlación de Spearman, el cual es adecuado para variables numéricas no paramétricas. El p-valor obtenido 
fue inferior a 0.01 (99% de confianza), lo cual indica que existe una asociación significativa entre la violencia y el 
síndrome de Estocolmo. Además, coeficiente de correlacion fue positivo considerable (Hernandez et al., 2017), 
lo cual significa que conforme aumenta la violencia en la pareja, también aumentan los síntomas de Estocolmo 
(Tabla 3). Estos resultados concuerdan con lo encontrado en el estudio de Sabila et al. (2022), quienes señalan 
la presencia de una relación directa entre las víctimas de violencia en pareja durante el noviazgo con el síndrome 
de Estocolmo, mediado por la autoestima de la víctima. Por su parte, Hertlein y Teichert (2023) indican que entre 
ambas variables influye la tecnología, la violencia en pareja medida por la tecnología contribuye al desarrollo del 
síndrome de Estocolmo, en mayor medida que la violencia ejercida presencialmente. La relación entre ambas 
variables se ha presentado en estudios recientes al igual que en los hallazgos de la presente investigación, Durur 
(2022) indica que el síndrome de Estocolmo ha sido tan naturalizado en la relación de violencia hacia las mujeres 
que ha sido representada con normalidad en espacios cinematográficos. Esta relación podría deberse a que el 
síndrome de Estocolmo surge como respuesta al acontecimiento traumático cuya víctima trata de adaptarse para 
sobrevivir ante su agresor, por lo que se sugiere el término de apaciguamiento (Bailey et al., 2023). 

Tabla 3 
Correlaciones entre la violencia en la pareja y el vínculo traumático 

Violencia en la pareja 

Vínculo traumático 

Estadísticos 
Rho de Spearman 

Sig. (bilateral) 
N 

Rho de Spearman 
Sig. (bilateral) 

N 

0,700 
0,000 
519 

0,700 
0,000 
519 

Fuente: Elaboración propia 

Respondiendo al segundo objetivo se revela que la mayoría de los participantes (73,8%) informaron 
experimentar violencia "Casi nunca", lo que sugiere que la violencia es algo poco frecuente en sus vidas. Un 
porcentaje menor de participantes (18,7%) indicó experimentar violencia "A veces", lo que podría implicar que 
la violencia es intermitente en ciertos contextos. Una minoría de participantes reportó experimentar violencia 
"Casi siempre" (6,9%) o "Siempre" (0,6%), reflejando así que hay una pequeña proporción de individuos que 
experimentan violencia de manera recurrente o constante. Los participantes que respondieron “nunca” (n=64) 
fueron excluidos del análisis (Gráfico 1). 

Para determinar la prevalencia de las dimensiones de violencia en la pareja adultos jóvenes universitarios se 
realizó la media de estas del test de violencia entre novios CUVINO-R y se realizaron las respectivas categorías 
de acuerdo con las frecuencias del instrumento. Los resultados indicaron que el desapego prevaleció en los 
encuestados, seguido de la coerción, humillación, violencia sexual y violencia física. En mujeres, generalmente 
se presenta la violencia psicológica, verbal y física desde edades tempranas (Trujillo y Contreras, 2021), por otra 
parte en hombres se presentó la violencia emocional y física con frecuencia recibida por su pareja, mientras que 
la violencia económica y sexual fue más común en aquellos que tienen hijos. Generalmente en este grupo es más 
común identificar consecuencias emocionales y psicológicas por los estereotipos de la masculinidad (Rojas et al., 
2019). Por el contrario, Romero et al., (2021) revela que la violencia por control aislamiento es la que incide con 
mayor frecuencia en su estudio, sin distinción de género. Por su parte, Paíno et al., (2020) señala que el tipo de 
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violencia que más incide entre hombres y mujeres es la psicológica, mientras que a medida que incluya 
agresiones físicas la diferencia disminuye. 

Grafico 1 
Frecuencia de la violencia 

Fuente: Elaboración propia 

------ 

Tabla 4 
Frecuencias de dimensiones del CUVINO-R 

Frecuencia Violencia Física Violencia 
Sexual 

Humillación Desapego Coerción 

Nunca 327 275 230 65 58 
Casi nunca 124 149 169 212 253 

A veces 42 66 74 151 140 
Casi siempre 21 25 36 73 54 

Siempre 5 4 10 18 14 
Fuente: Elaboración propia 

Para identificar los síntomas del vínculo traumático en víctimas que han vivido violencia en la pareja de adultos 
jóvenes universitarios, se realizó la media de total de cada dimensión de la escala de vínculo traumático para 
categorizarla de acuerdo a las frecuencias del instrumento. Los resultados indicaron que el daño psicológico fue 
uno de los síntomas más representativos de la muestra al evidenciar valores elevados en las frecuencias de 
“siempre”, “a menudo” y “casi siempre” seguido del síndrome de Estocolmo y la dependencia amorosa (Tabla 
5). Por otro lado, Hoo y Ng (2023) indicaron que el síndrome de Estocolmo y el daño psicológico actúan como 
dimensiones mediadoras de la violencia y la angustia psicológica. En el estudio de Effiong et al. (2022) se 
menciona que los síntomas de Estocolmo aumentan a medida que se recibe mayor violencia, por cada unidad de 
aumento de la violencia incrementa el daño psicológico, seguido de la dependencia amorosa y el síndrome de 
Estocolmo central. El daño psicológico se ha observado como una prevalencia significativa en la muestra 
estudiada y en investigaciones actuales, este fenómeno puede atribuirse a las repercusiones de la violencia en 
el bienestar psicológico de los afectados, como lo indican Herrea y Canas (2020) al demostrar que esta situación 
puede generar cuadros psiquiátricos como depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar y TEPT que 
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afecta el aprendizaje, memoria y atención de las víctimas. Muchas mujeres llegan a presentar un estado anímico 
y mental agotado, conductas cambiantes, disminución de la autonomía y de poder y estados depresivos como 
efecto de las conductas micromachistas por parte de la pareja (Pardo, 2023). La consecuencia del daño 
psicológico en las víctimas puede estar relacionado a la fuerte dependencia emocional que existe hacia su agresor 
(Effiong et al., 2022), quien realiza comportamientos que manipulan y refuerzan la dependencia emocional 
(Dutton y Painter, 1981), por lo que las víctimas presentan dificultades para identificar los abusos por parte de 
su pareja (Miramontes y mañas, 2018). 

Tabla 5 
Frecuencias de dimensiones del síndrome de Estocolmo 

Frecuencia Síndrome de Estocolmo Daño psicológico Dependencia 
amorosa 

Nunca o casi nunca 36 17 224 
Rara vez 328 172 195 

Casi siempre 115 218 64 
A menudo 37 92 23 
Siempre 3 20 13 

Fuente: Elaboración propia 

Para evaluar la relación entre el vínculo traumático en víctimas de violencia en la pareja de adultos jóvenes 
universitarios según el género, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. Cabe mencionar que del total de 
participantes (n = 519), dos de ellos decidieron no contestar por su género. Al analizar la relación entre la 
violencia entre novios y el síndrome de Estocolmo con el sexo, no se hallaron diferencias significativas, el valor 
de p obtenido fue mayor a 0,05 (Tabla 6). Estos hallazgos indican que el sexo no representa un impacto 
significativo en la experiencia de un vínculo traumático en víctimas de violencia dentro de las relaciones de pareja 
en adultos jóvenes universitarios. Contrario a lo encontrado, Sabila et al., (2022) exponen que el vínculo 
traumático ocurre comúnmente en mujeres, mientras que Valdez et al., (2013) señalan que son más vulnerables 
a sufrir violencia dentro del entorno familiar y en una relación; existiendo una persistencia mayor de sufrir 
violencia psicológica, física y sexual (Trujillo y Contreras, 2021).  Esto puede deberse a las creencias patriarcales 
que existen referente a la función de la mujer en el ámbito de pareja (Orozco et al., 2021) o la dificultad que 
presentan las mujeres de identificar el maltrato por parte de la pareja, enfatizando en los aspectos positivos del 
mismo (Miramontes y mañas, 2018). El estudio realizado por Sánchez et al., (2022) manifiesta que existen 
hombres que reportan haber sido violentados por su pareja al menos una vez en su vida. Aunque existen estudios 
que contradicen los hallazgos de esta investigación referente al sexo, existen otros que respaldan los resultados 
al indicar una evidente bidireccionalidad referente a la violencia dentro de la pareja (Paíno et al., 2020; Martínez 
et al., 2021; López et al., 2022). 

Tabla 6 
Relación entre violencia y síndrome de Estocolmo con el sexo 

Sexo 
p-valor Violencia entre novios 0,57 

Síndrome de Estocolmo 0,52 
Fuente: Elaboración propia 

4. Conclusiones

La realización de esta investigación permitió determinar una relación significativa entre la violencia en la pareja 
y el vínculo traumático en adultos jóvenes universitarios. Los hallazgos derivados de la implementación de los 
cuestionarios CUVINO-R y la escala de Síndrome de Estocolmo han demostrado una asociación positiva 
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considerable entre la violencia en la relación de pareja y los síntomas de Estocolmo, indicando que, a medida 
que se incrementa la violencia en la pareja, también se incrementan los síntomas de Estocolmo.  

En cuanto a la frecuencia de la violencia los resultados muestran que la mayoría de los participantes la 
experimentan en la pareja con poca regularidad, lo que sugiere que este fenómeno es inusual en sus vidas. Sin 
embargo, existe una proporción significativa que experimenta violencia de manera intermitente, y una minoría 
experimenta violencia de forma recurrente o constante. Estos hallazgos destacan la variabilidad en la experiencia 
de la violencia en la pareja entre los participantes.  

En relación a la prevalencia de las dimensiones de violencia en la pareja, se observó que el desapego fue la 
dimensión más recurrente, seguido de la coerción, humillación, violencia sexual y violencia física. Estos hallazgos 
demuestran la complejidad y diversidad de las formas en que se manifiesta la violencia en las relaciones de 
pareja, destacando la importancia de abordar además de la violencia física, también otras formas más sutiles 
pero igualmente perjudiciales de maltrato. 

Además, en la identificación de los síntomas del vínculo traumático se resaltó el daño psicológico como uno de 
los aspectos más representativos, seguido del síndrome de Estocolmo y la dependencia amorosa. Estos 
resultados subrayan la necesidad de reconocer y tratar las consecuencias psicológicas y emocionales que puede 
causar la violencia en la pareja, proponiendo la aplicación de intervenciones que aborden aspectos físicos y 
psicológicos de las víctimas de abuso.  

Es relevante indicar que no se revelaron diferencias significativas en la relación entre la violencia en la pareja y 
el síndrome de Estocolmo con respecto al género, sugiriendo que el impacto del vínculo traumático no varía 
considerablemente entre hombres y mujeres en esta muestra de adultos jóvenes universitarios. Este 
descubrimiento marca la trascendencia de identificar y abordar equitativamente la experiencia del trauma, sin 
distinción de género de la persona afectada. 

No obstante, es importante destacar las limitaciones de este estudio, como la posible subjetividad en las 
respuestas de los participantes, la falta de control de variables externas que podrían influir en los resultados y la 
limitación en la generalización de los hallazgos debido a la muestra específica de estudiantes universitarios de 
una sola facultad.  

Los hallazgos subrayan la necesidad de investigar específicamente la violencia caracterizada por el desapego y la 
coerción, dada su prevalencia en más de la mitad de los participantes del estudio. Asimismo, la relación 
encontrada entre la violencia dentro de la pareja y el vínculo traumático resalta la urgencia de aplicar estrategias 
preventivas en entornos académicos para promover relaciones saludables y prevenir la perpetuación de la 
violencia.    
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