
RESUMEN
La violencia en las parejas es un suceso que está en continuo estudio, con un impacto devastador en la salud

física y emocional de quienes la sufren, así como en su autoconcepto y autoestima. Este artículo explora la rela-
ción entre la violencia en las parejas y el autoconcepto, analizando cómo la victimización puede incidir en la per-
cepción que los seres humanos tienen de sí mismas y en su capacidad para establecer relaciones saludables. El
objetivo general fue predecir la viabilidad de exponer altas estimaciones en los factores de violencia física, sexual,
relacional y coercitiva dependiendo de los elementos de autoconcepto. La muestra se conformó por 996 estu-
diantes universitarios de la Universidad de Alicante, provenientes de siete facultades, con edades que se ubican
alrededor de los 18 y los 52 años. La técnica estadística utilizada fue la regresión logística, siguiendo el proce-
dimiento de pasos hacia delante basado en el estadístico de Wald. Los instrumentos seleccionados para la reco-
gida de datos fueron el cuestionario CEPIU, que evalúa la violencia de género en las relaciones afectivo-hetero-
sexuales, y el cuestionario SQII abreviado, un instrumento de autoinforme que examina el autoconcepto en jóve-
nes adolescentes. Como conclusión, se encontró que los elementos de autoconcepto crean esquemas predictivos
de manera individual con cada uno de los factores y también para la estimación total del CEPIU.
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ABSTRACT
Self-concept and intimate partner violence: a predictive analysis. Violence in couples is an event

that is under continuous study, with a devastating impact on the physical and emotional health of those who suffer
it, as well as on their self-concept and self-esteem. This article explores the relationship between violence in cou-
ples and self-concept, analyzing how victimization can affect the perception that human beings have of themselves
and their ability to establish healthy relationships. The general objective was to predict the feasibility of exposing
high estimates in the factors of physical, sexual, relational and coercive violence depending on the self-concept
elements. The sample was made up of 996 university students from the University of Alicante, coming from seven
faculties, with ages between 18 and 52 years old. The statistical technique used was logistic regression, following
the step-forward procedure based on the Wald statistic. The instruments selected for data collection were the
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CEPIU questionnaire, which evaluates gender violence in affective-heterosexual relationships, and the abbreviated
SQII questionnaire, a self-report instrument that examines self-concept in young adolescents. In conclusion, it
was found that the self-concept elements create predictive schemes individually with each of the factors and also
for the total estimation of the CEPIU.

Keywords: violence; relations couple; selfconcept; perception; teenagers 

INTRODUCCIÓN
En la investigación psicológica, la violencia en la pareja y el autoconcepto son temas con abundante literatura

científica. La violencia en la pareja se refiere a los actos de agresión dirigidos contra una persona en función de
su género, con mayor frecuencia dirigidos a mujeres y niñas. Según los hallazgos de la investigación, el apoyo
social y las intervenciones terapéuticas pueden desempeñar un papel importante en la recuperación del autocon-
cepto de las víctimas, la teoría de la identidad social también ofrece un marco para comprender esta dinámica,
los sujetos con un autoconcepto debilitado pueden adoptar comportamientos violentos para alinearse con estas
normas y mejorar su autoimagen dentro del grupo cuando es una norma en ciertos grupos. 

El papel del género en las relaciones de pareja es crucial, los hombres que tienen autoconceptos negativos
pueden ejercer la violencia para mantener el control y la dominancia. Por otro lado, las mujeres con autoconcep-
tos negativos pueden experimentar la violencia en la pareja con mayor frecuencia debido a que perciben que no
son capaces de abandonar la relación o solicitar ayuda.

La violencia de pareja es una situación latente y preocupante en la sociedad, a la vez que compleja y grave
ya que afecta a individuos de todas las edades, géneros e identidades sexuales, y está intrínsecamente relaciona-
do con el autoconcepto. Este último se refiere a nuestra percepción, es decir, de nosotros mismos, incluyendo
creencias, actitudes y valores, moldeado por diversas experiencias como las interacciones sociales y culturales
(Viejo y Fernández, 2019). Dada su importancia en la evolución del ser humano a lo largo del ciclo vital, la cons-
trucción del autoconcepto es fundamental para configurar nuestra percepción de nosotros mismos a lo largo de
la vida (Mañas, et., al. (2021). La resiliencia, la autoaceptación y el empoderamiento pueden reducir los efectos
negativos de la violencia en la pareja. Es crucial fomentar iniciativas gubernamentales que brinden protección a
las víctimas y detengan la propagación de la violencia en la pareja por lo que se puede intervenir en las víctimas
para ayudarlas a empoderarse, ya que existen ensayos en los que analizan cómo la violencia en la pareja afecta
en el autoconcepto de las que son agredidas (Londoño, et. al., 2019). Por lo que respecta a las víctimas son quie-
nes interiorizan las críticas y el menosprecio de sus agresores generando una baja autoestima. Un autoconcepto
positivo se convierte pues en una herramienta crucial para prevenir comportamientos agresivos y violentos en los
jóvenes, y por ende, en la manifestación clara de la violencia de género (Abilleira y Rodicio-García, 2017).

Así pues, la violencia en la pareja puede ser física, emocional, psicológica, sexual y también la denominada
económica. La violencia emocional y psicológica incluye comportamientos como la humillación, el aislamiento
y la manipulación, mientras que la violencia física se centra más en el uso de la fuerza para causar daño. La vio-
lencia económica menos conocida pero no por ello menos importante, implica controlar el dinero de la víctima,
y la violencia sexual se refiere a cualquier acto sexual forzado o no deseado (Naranjo y González, 2012).  Ello nos
lleva a determinar que cada forma de violencia tiene el potencial de dañar la identidad y los valores de la víctima.
Por ello, la exposición continua a estas formas de abuso puede causar una disminución significativa del auto-
concepto, lo que puede generar sentimientos de vergüenza, inutilidad y desesperanza. Esta idea se forma a lo
largo de la vida y está influenciada por una variedad de experiencias y relaciones interpersonales (Magallón,
2005).  Además, las personas que han sido víctimas de violencia en la pareja con frecuencia tienen dificultades
para establecer nuevas relaciones que sean saludables. La desconfianza, el miedo al rechazo y la baja autoestima
pueden impedir la formación de conexiones significativas y positivas, perpetuando el ciclo de aislamiento y auto-
concepto negativo. Por ello, la terapia es crucial para ayudar a las víctimas a lidiar con el trauma y reconstruir su
autoestima.

También presentar baja autoestima o autoconcepto se asocia con problemas psicológicos e incluso pensa-
mientos suicidas, lo cual plantea preocupaciones para el desarrollo futuro (Santandreu, et. al, 2014). La persis-
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tencia de una baja autoestima durante la adolescencia puede dar lugar a comportamientos agresivos y antisocia-
les, contribuyendo a problemas significativos en la vida adulta. Por lo tanto, fomentar una autoestima sólida y
saludable desde edades tempranas se presenta como una medida preventiva clave contra la violencia de género
en los tiempos venideros (Hernández, et. al, 2015).

Diversos estudios muestran la disparidad en la estimación de la violencia entre hombres y mujeres en cuanto
a aspectos afectivos y sexuales, lo que resalta la necesidad de abordar las actitudes sexistas como factor crucial
en la perpetuación de conductas violentas y la tolerancia hacia la violencia, tanto a nivel social como personal.
Jóvenes de ambos sexos, reconocen la gravedad del problema de la violencia de género a nivel social, pero al
mismo tiempo consideran normal ciertas formas de violencia en las relaciones de pareja. También ven aceptable
revisar el teléfono móvil y están de acuerdo con la exigencia de compartir toda su información en todo momento
(Muñoz-Ponce, et.al, 2020). 

Igualmente, no hay que olvidar que esta sociedad patriarcal y jerárquica se basa en una dicotomía entre
dominador y dominado, determinando así muchos aspectos conductuales. Cada cultura tolera ciertos comporta-
mientos debido a esta estructura que otorga valor a la organización y sus entidades (Martínez, 2005), sin embargo
la violencia en la pareja tiene un impacto no solo en las víctimas, sino también en las comunidades y las gene-
raciones futuras. Los niños que crecen en entornos donde hay violencia en la pareja pueden tener percepciones
distorsionadas sobre las relaciones de género y su autoestima. Esto enfatiza la necesidad de intervenciones y pro-
gramas de prevención tempranas que aborden la violencia y sus efectos psicológicos a largo plazo, 

de este modo, se visibiliza la necesidad de una educación basada en la igualdad desde los primeros años de
formación ya que sabemos que cuando los más pequeños comienzan a relacionarse de manera afectiva y sexual,
experimentan sus primeras interacciones en base a estereotipos de género. En este sentido, ambas figuras (hom-
bre y mujer) tienden a seguir roles sociales preestablecidos. Los hombres, desde temprana edad, son influencia-
dos socialmente para adoptar comportamientos agresivos, lo que genera una conexión entre violencia y mascu-
linidad. Esto se debe a la asociación con valores como la dureza, el control emocional, la búsqueda del éxito y
el deseo de dominación (Magallón, 2005). Esto conlleva entender que la identidad juega un papel crucial en la
manifestación de la violencia y que la relación entre el autoconcepto y la violencia en la pareja es compleja y mul-
tifacética. Para ser efectivas en la mejora del bienestar de las víctimas, las intervenciones deben ser holísticas y
considerar tanto los aspectos individuales como los contextuales de la violencia.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo prioritario de esta investigación es examinar las relaciones existentes entre la percepción de la

violencia y los elementos del autoconcepto.

MUESTRA Y/O PARTICIPANTES
Se seleccionó una muestra de 996 sujetos mediante muestreo aleatorio por conglomerados de alumnado

universitario de todas las facultades de la Universidad de Alicante. La muestra estuvo marcado por tener un mayor
número de mujeres (70.6%).

METODOLOGÍA Y/O INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Se utilizaron dos cuestionarios: el Cuestionario de Estudios sobre la Percepción de la Igualdad (CEPIU) de

Mañas, et. al. (2021), para evaluar la violencia de género, y el Cuestionario de Autoconcepto SQII abreviado
(Marsh, et. al. 2015) para examinar el autoconcepto en jóvenes marcados situados en su etapa adolescente. Se
realizaron análisis de regresión logística.

RESULTADOS ALCANZADOS
Mediante el análisis de regresión logística para pronosticar presentar altas puntuaciones en violencia física

los resultados indicaron que un autoconcepto más positivo se asoció con una menor probabilidad de altas esti-
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maciones en violencia física, tanto en la muestra total como en desglose por sexo. Los factores académico gene-
ral, relaciones con los padres y estabilidad emocional fueron predictores significativos de violencia física perci-
bida para el total de la muestra indicando que conforme aumentaba la puntuación en estos factores disminuía la
probabilidad de puntuar más en violencia física. Los resultados diferían ligeramente entre hombres y mujeres,
destacando el peso del autoconcepto en la manifestación de la violencia física en ambos grupos. La estabilidad
emocional siguió el mismo patrón en mujeres y hombres, mientras que las diferencias se encontraron en hones-
tidad, habilidades físicas, y relación con los padres que entraron a formar parte del modelo solo en las primeras,
mientras que las relaciones con personas del mismo sexo solo lo hizo para los hombres. (Tabla 1)

Tabla 1. Pronóstico de obtener altas puntuaciones en violencia física

En violencia emocional, para el total, el modelo clasificó correctamente el 60.8% de los casos (χ2=26.48).
El valor de ajuste del modelo, según R2 Nagelkerke, fue de .04. Los elementos referidos a las habilidades físicas
y estabilidad emocional fueron significativos como predictores de alta violencia emocional. La odd ratio (OR)
indicó que a medida que aumenta la estimación en el elemento de estabilidad emocional, disminuye un 7% la
probabilidad de altas estimaciones en violencia emocional. En contraste, para habilidades físicas, se observó que
por cada punto de aumento en este incrementa en un 4% la probabilidad de altas estimaciones en violencia emo-
cional.

De igual manera se examinó el influjo del autoconcepto por sexo. Los datos mostraron que se clasificaron
adecuadamente el 62% en el caso de las mujeres (χ2 =29.93), con un valor de ajuste del modelo de .07 según
R2 Nagelkerke. Los elementos de sinceridad-veracidad, habilidades físicas y estabilidad emocional fueron signi-
ficativos como predictores de alta violencia emocional. La odd ratio reveló que un aumento en las estimaciones
de sinceridad-veracidad y estabilidad emocional disminuía en un 5% y un 9%, respectivamente, la probabilidad
de altas estimaciones en violencia emocional por cada unidad de aumento en dichas elementos. Sin embargo, en
el caso de habilidades físicas, un aumento en este elemento se asoció con un incremento del 4% en la probabi-
lidad de altas estimaciones en este tipo de violencia (véase Tabla 2). 
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Tabla 2. Pronóstico de obtener altas puntuaciones en violencia emocional

La Tabla 3 revela que conforme  aumenta la estimación en los elementos de autoconcepto, generalmente, baja
la probabilidad de tener altas estimaciones en Violencia Relacional. Para la muestra total, el modelo logístico cla-
sificó correctamente el 62.8% de los casos en relación con la violencia relacional (χ2 = 26.95). Este modelo ajus-
tó un .05 según R2 Nagelkerke. Los elementos de sinceridad-veracidad, habilidades físicas y estabilidad emocio-
nal fueron significativas como predictores de este tipo de violencia. Las odds ratios (OR) indican que conforme
aumenta la estimación en los elementos de sinceridad-veracidad y estabilidad emocional, disminuye un 6% y
4%, respectivamente, la probabilidad de una estimación alta en este tipo de violencia. En contraste, para el ele-
mento de habilidades físicas, se observa que a mayor estimación en este elemento el pronostico se incrementa
en un 4%.

Posteriormente, se examinó la influencia del autoconcepto sobre la violencia relacional según el sexo. Las
respuestas mostraron que el porcentaje de casos clasificados correctamente por los modelos logísticos para las
mujeres en relación con la violencia relacional fue del 58% (χ2 = 18.97). La R2 de Nagelkerke para las mujeres
señaló un valor de ajuste del esquema de .05. Los elementos de sinceridad-veracidad y estabilidad emocional
fueron significativos como predictores de alta violencia relacional. Las od ratios indican que a medida que
aumenta la estimación en los elementos referidos al autoconcepto, disminuye la probabilidad de puntuar alto en
violencia relacional, concretamente esta probabilidad es un 5% menor por cada unidad que aumenta la estima-
ción en el elemento de sinceridad-veracidad y un 7% menor por cada unidad que aumenta la estimación en el
elemento de estabilidad emocional.

Tabla 3. Pronostico de obtener altas puntuaciones en violencia relacional

La Tabla 4 expone generalmente que a medida que aumenta la estimación en los elementos de autoconcepto,
disminuye la probabilidad de tener altas estimaciones en el Factor IV de “Violencia Coercitiva”. Con la muestra
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total, el modelo logístico clasificó correctamente el 61.1% de los casos en relación con la violencia coercitiva
(χ2=18.77). El valor de ajuste del modelo, seg n R2 Nagelkerke, fue de .03. Los elementos de sinceridad-veraci-
dad y estabilidad emocional fueron significativas como predictores de alta violencia coercitiva. Las od ratios (OR)
revelaron que a medida que aumenta la estimación en el elemento de sinceridad-veracidad y estabilidad emocio-
nal, baja un 5% y un 4%, respectivamente, la probabilidad de manifestar altas estimaciones en violencia coerci-
tiva.  Después, se evaluó la influencia del autoconcepto sobre la violencia coercitiva según el sexo (hombres y
mujeres). Las respuestas mostraron que el porcentaje de casos clasificados correctamente por los esquemas
logísticos para la violencia coercitiva fue del 60.2% para los hombres (χ2=9.02) y del 63.2% para las mujeres
(χ2=13.07); siendo el valor de ajuste de los modelos (R2 de Nagelkerke) de .04 y .03, respectivamente. En el caso
de los hombres, las od ratios indicaron que por cada punto de aumento en sinceridad-veracidad, baja en un 5%
la probabilidad de manifestar altas estimaciones en violencia coercitiva. Por el contrario, por cada punto de
aumento en el elemento del autoconcepto verbal, aumenta en un 4% esta probabilidad. Finalmente, referido a las
mujeres, las od ratios indicaron que a medida que aumenta la estimación en el elemento de sinceridad-veracidad,
baja de manera significativa la probabilidad en un 7% de estimar alto en violencia coercitiva.

Tabla 4. Pronóstico de obtener altas puntuaciones en violencia coercitiva

DISCUSIÓN
En relación con la hipótesis sobre el autoconcepto como predictor de la alta violencia física, nuestros hallaz-

gos respaldan esta idea. Los elementos de autoconcepto, especialmente académico general, relaciones familiares
y estabilidad emocional, parecen influir en la manifestación de violencia física. Para los hombres, la estabilidad
emocional y las relaciones con el mismo sexo también desempeñan un papel significativo en la disminución de
la violencia física. En el caso de las mujeres, la sinceridad-veracidad, la relación con los padres y la estabilidad
emocional muestran una asociación negativa con la violencia física. Sin embargo, la habilidad física se asocia
positivamente con la violencia física, lo que sugiere una relación más compleja entre el autoconcepto y este tipo
de violencia. Estos resultados se sitúan en la línea de autores como Cava, et. al. (2015); Manuel, et. al. (2008),
Abilleira y Rodicio-García (2017).

En cuanto a la violencia emocional, también encontramos que el autoconcepto es un predictor significativo.
Las habilidades físicas y la estabilidad emocional parecen influir en la violencia emocional, mostrando una rela-
ción inversa en la muestra total. Para las mujeres, la sinceridad-veracidad, las habilidades físicas y la estabilidad
emocional son predictores importantes de violencia emocional, con la sinceridad-veracidad y la estabilidad emo-
cional asociadas negativamente con la violencia. Sin embargo, para los hombres, no encontramos ningún ele-
mento del autoconcepto que predijera la violencia emocional, lo que puede indicar diferencias de género en esta
dinámica. En la misma línea se sitúan Santandreu, et. al (2014); Carrascosa, et al. (2015), Manuel, et.al. (2008),
Abilleira y Rodicio-García (2017).

En cuanto a la violencia relacional, nuestros datos respaldan la hipótesis de que el autoconcepto predice este
tipo de violencia. La sinceridad-veracidad, las habilidades físicas y la estabilidad emocional parecen influir en la
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violencia relacional, con una asociación negativa en la muestra total. Referido a las mujeres, la sinceridad-vera-
cidad y la estabilidad emocional son predictores importantes de violencia relacional, mostrando una relación
inversa. Sin embargo, para los hombres, ningún elemento de autoconcepto predijo la violencia relacional, lo que
también indica posibles diferencias de género en esta dinámica. En esta línea siguen los estudios de Manuel,
et.al. (2008); Abilleira y Rodicio-García (2017).

En cuanto a la violencia coercitiva, también encontramos que el autoconcepto es un predictor significativo.
La sinceridad-veracidad y la estabilidad emocional parecen influir en la violencia coercitiva, mostrando una rela-
ción inversa en la muestra total. Para los hombres, la sinceridad-veracidad se asocia negativamente con la vio-
lencia coercitiva, mientras que el autoconcepto verbal se asocia positivamente. Referente la as mujeres, la since-
ridad-veracidad se asocia negativamente con la violencia coercitiva. Estos hallazgos están en línea con investi-
gaciones previas.

CONCLUSIONES
El autoconcepto clasifica correctamente entre el 58% y el 68,7% de los casos en los modelos para pronos-

ticar la violencia en la pareja, lo que nos indica que se deberían elaborar programas que lo fomentaran por ser
un constructo protector de los distintos tipos de violencia en la pareja.
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