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Introducción 

Las relaciones interpersonales forman una parte esencial 
del ser humano, creando bases para el bienestar emocional 
y mental; en estas interacciones resalta el papel de aspectos 
como la ayuda mutua, compañía, convivencia y la satisfacción 
de necesidades sociales (Holst-Morales et al., 2018). Entre las 
variables que conforman las relaciones positivas se encuen-
tran las habilidades de empatía, colaboración y compromiso 
con el bienestar propio y el de los demás (Lacunza y Contini, 
2016). Por otro lado, es posible que factores de riesgo influyan 
en lo señalado previamente y, con ello, derivar en respuestas 
poco adaptativas y perjudiciales en la dinámica interpersonal  
(Caballero et al., 2015). 

En consecuencia, es preciso estudiar el panorama de las re-
laciones interpersonales dentro de la población universitaria 
de una institución pública de educación superior con presen-
cia en el estado de Puebla. En el presente estudio se explo-
ran y describen algunos de los factores de riesgo y protección 
que pueden participar en la construcción de relaciones inter-
personales saludables dentro del entorno académico. Ello, al 
analizar la influencia de estos elementos en dos submuestras: 
la primera, constituida por estudiantes que no se encuentran 
una relación de pareja; y la segunda, compuesta por alumnado 
que se encuentra en una relación amorosa.
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En ese tenor, para esta investigación se retoman algunos 
constructos psicológicos, tales como la autoestima, estrate-
gias de resolución de conflictos, apego, ambiente familiar, ex-
presión y control de la ira, los cuales podrían tener un papel 
mediador en el desarrollo de relaciones saludables (Rodríguez 
y Guzmán, 2019). Además, se aborda el escenario de las rela-
ciones de pareja, y su potencial influencia en la percepción y 
gestión de estos factores (Capafons y Sosa, 2015).

Derivado de lo anterior, esta investigación aspira a contri-
buir con conocimientos que puedan favorecer al desarrollo 
y mantenimiento de relaciones interpersonales saludables, al 
ofrecer una visión más amplia acerca de los retos y recur-
sos presentes con los que cuentan las y los universitarios 
de esta institución. De forma que pueda ser un anteceden-
te contextualizado para un futuro diseño y aplicación de 
programas psicoeducativos destinados al bienestar de esta 
comunidad estudiantil.

Objetivo

Derivado de lo anterior, el objetivo que rige este estudio es: 
analizar la relación entre factores de riesgo y protección, y 
su impacto en universitarios pertenecientes a una institución 
pública de educación superior con presencia en el estado 
de Puebla. 

Ello, en aras de que el análisis de estos factores propor-
cione un mayor acercamiento a los desafíos a los que se 
enfrenta el alumnado para la construcción de relaciones 
interpersonales sanas.
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MARCO TEÓRICO

Contexto universitario

La vida universitaria suele ocurrir durante la transición a la 
adultez joven. En este periodo es frecuente la búsqueda de 
acciones para concretar aspiraciones de éxito y satisfacción 
académica, al mismo tiempo, el alumnado debe hacer frente a 
múltiples cambios en diversas esferas de su vida y a una com-
plejización en la toma de decisiones (Alarcón, 2019; Bastías-
Arriagada y Stiepovich-Bertoni, 2014). 

En adición, se pueden presentar algunas conductas de riesgo 
durante esta etapa, tales como el consumo de sustancias, ais-
lamiento social, conductas sexuales de riesgo y un bajo apro-
vechamiento académico; lo anterior parece estar mediado a 
través de factores protectores, como lo son el establecimiento 
de relaciones interpersonales positivas, la percepción favora-
ble sobre el futuro y sobre sí mismo, así como contar con un 
adecuado funcionamiento familiar, entre otros (Reyes y Oyola, 
2022; Coronel y Marzo, 2018; Velázquez y González, 2017). 
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Autoestima 

En relación con lo planteado previamente, la autoestima es 
entendida como la actitud hacia uno mismo; implica acep-
tar características propias tanto a nivel antropológico como 
psicológico, abarcando la forma de pensar y sentirse consigo 
mismo, así como la valoración de la imagen propia (Rojas y 
Pilco, 2023). En sí, representa un juicio personal que reper-
cute en las actitudes y conductas que se comunican hacia los 
demás, es por ello que juega un papel importante en el desa-
rrollo de la personalidad de los seres humanos (Ramos, 2004).

En adición, una autoestima positiva facilita en los jóvenes un 
buen ajuste psicológico que favorece a su vez la adaptación 
social, y puede prevenir algunas conductas de riesgo, pudien-
do tener un efecto positivo en la satisfacción vital (Reina et 
al., 2010). Por lo anterior, su presencia o ausencia se relaciona 
con el bienestar general de la persona llegando a ser un buen 
indicador de salud mental (Rojas y Pilco, 2023).

Es importante destacar que la autoestima es inherente al ser 
humano, mas no es innata. Es fruto del aprendizaje, se de-
sarrolla en la interacción hombre-mundo y, con base en la 
experiencia social, se desarrolla a lo largo de la vida en fun-
ción de las circunstancias específicas que experimenta cada 
individuo (Acosta y Hernández, 2004; Díaz et al., 2018; Ramos, 
2004; Rodríguez y Caño, 2012).
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Empatía

Se trata de un constructo multidimensional que implica com-
prender las emociones y adoptar la perspectiva o la posición 
de lo que otras personas están sintiendo en situaciones de-
terminadas (Moral, 2018). Esta se basa en la autoconciencia 
emocional, y despierta el altruismo en los individuos, ya que 
se busca ser capaz de reconocer lo que otros necesitan o 
quieren (Serrano y García, 2008).

Además, la empatía cuenta con un componente cognitivo y 
otro afectivo que funcionan de manera independiente y a la 
vez están interrelacionadas (Bentancour y Vales, 2021). El pri-
mero de ellos, hace referencia a la empatía cognitiva, la cual 
se asocia con la toma de perspectiva o comprensión de otros, 
sin experimentar realmente los sentimientos ajenos (Álvarez 
et al., 2010). Por otra parte, la empatía afectiva contempla las 
respuestas empáticas, abarcando tanto la posición de los in-
dividuos como sus sentimientos; es decir, esta parte corres-
ponde a la respuesta emocional sobre el sentimiento de los 
otros (Tur-Porcar et al., 2016).

En ese sentido, la ausencia de empatía influirá en climas des-
favorables, pudiendo generar desorden, agresiones y/o faltas 
de respeto; por otra parte, si se desarrolla, permitirá bene-
ficios de carácter social, comprensión entre los individuos 
y generará que los demás se sientan emocionalmente reco-
gidos (Esteban et al., 2020). Es por ello que esta capacidad 
representa un componente importante en las interacciones 
sociales, promoviendo relaciones sanas, conductas asertivas 
y favoreciendo una vida mejor (Cid y Urrutia, 2022). 
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Apego (no romántico)

El apego es conocido por ser una de las bases para compren-
der cómo es que se dan las relaciones y vínculos persona-
les a lo largo del ciclo de vida (Felipe et al., 2008) y como tal, 
es definido por ser una conducta instintiva que permite la 
adaptación que promueve el desarrollo psíquico y que otor-
ga bienestar y seguridad desde el nacimiento (Ortiz-Granja 
et al., 2019). A su vez, influye en la formación de expectativas 
y creencias sobre uno mismo y la vinculación con otros, por 
lo que se trata de cualquier comportamiento que genere que 
un individuo tenga y mantenga cercanía con otro al que se 
considere especial o importante (Felipe et al., 2008; Padilla y 
Díaz-Loving, 2016). 

Sin embargo, esta conducta no es estática, ya que se va modifi-
cando a partir de la retroalimentación y estimulación recibida 
dentro de distintas condiciones ambientales (González, 2017; 
Yárnoz et al., 2001). De esta manera, se va formando a partir 
de las primeras relaciones con las cuales se tiene contacto y 
suele establecerse especialmente con la figura materna, pues 
es quien frecuentemente dota de seguridad y se focaliza en 
los primeros cuidados (Oliva, 2004). 

Al mismo tiempo, el apego contiene sistemas que se interrela-
cionan. Aquí se encuentra: el sistema de conductas de apego, 
en donde se busca la proximidad con las figuras importantes 
ante el contacto con alguna amenaza; el sistema de explora-
ción, el cual implica el reconocimiento del entorno; el sistema 
de miedo a los extraños, el cual se activa a la par que el sis-
tema de exploración se desactiva; y el sistema afiliativo, que 
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hace referencia al carácter social y que promueve el contacto 
con los otros (González, 2022).

Este apego se puede clasificar en tres factores: seguro, an-
sioso ambivalente y temeroso/evitativo (Casullo y Fernández, 
2005). El primero se basa en el desarrollo de patrones segu-
ros sobre sí mismo y los otros presenta una mayor autorre-
gulación y respeto hacia las reglas y límites; el segundo co-
rresponde a patrones de dependencia y falta de autonomía, a 
complicaciones en la aceptación de reglas y límites; mientras 
que el último refiere a una evitación del contacto e intimidad,  
en donde  existe la presencia de una limitación comunicativa 
y una escasa ansiedad (Chamorro, 2012). Cada tipo de apego 
provoca la aparición de diferentes características que impac-
tan en el desempeño e interacción con las personas (Ortiz-
Granja et al., 2019), véase Tabla 1.

Tabla 1 . Características de los estilos de apego 

Estilo de 
apego

Características en 
relacionales interpersonales

Aspectos de 
personalidad

Sentimientos 
asociados

Seguro

• Se explora la intimidad sin 
temor al rechazo o a la 
desvalorización de otros

• Presenta menos 
dificultades o confusiones 
emocionales 

• Establece límites claros
• Vinculación estable 
• Hay menor probabilidad 

de dependencia
• Se siente comodidad 

con la dependencia 
manteniendo límites 
claros

• Asertividad 
• Dominación
• Seguridad en sí 

mismo
• Baja ansiedad y 

evitación
• Autopercepción 

positiva
• Coherencia 

• Bienestar
• Confianza
• Resiliencia
• Cariño
• Empatía
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Ansioso/
Ambivalente

• Expresión de intimidad 
con recelo y miedo

• Temor de abandono
• Necesidad de cercanía 

intensa

• Rumiación
• Inseguridad 
• Dependencia
• Escasa 

valoración de sí 
mismo

• Fragilidad

• Ansiedad
• Depresión
• Hostilidad
• Celos 
• Obsesión-

compulsión

Evitativo/
Temeroso

• Relevancia explícita 
a la independencia y 
autoconfianza sobre la 
intimidad con el otro.

• Falta de vinculación 
afectiva como defensa 
ante situaciones 
percibidas como 
amenazas

• Incomodidad con la 
cercanía

• Problemas para confiar en 
otros 

• Falta de compromiso

• Dominación
• Seguridad en sí 

mismo
• Ni cordial ni 

cálido
• Autonomía 

• Síntomas 
depresivos

• Frialdad
• Estrés
• Miedo

Nota: Elaboración propia a partir de Aguilar (2019); Felipe et al. (2008); 
Guzmán et al. (2016); Ortiz-Granja et al. (2019); Pinto-Cortez et al. (2018)

La expresión de alguna de esta clase de apego puede prede-
cir los procesos de interacción y expresión emocional en la 
adultez temprana, ya que estos influyen en gran manera den-
tro de la capacidad de regulación emocional (Oliva, 2011). De 
igual modo, en el contexto universitario se presentan en las 
relaciones que se producen entre iguales y permiten regular 
distintas estrategias afrontamiento (Ortiz-Granja et al., 2019); 
además, permite que los jóvenes exploren circunstancias que 
se manifiestan en su presente y generar vínculos significati-
vos, manteniendo expectativas realistas sobre los sentimien-
tos y comportamientos de las personas y sobre los propios 
(Aguilar, 2019).
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Resolución de conflictos 

Es entendida como la capacidad para gestionar de manera fa-
vorable cualquier escenario o problema que afecte a las re-
laciones interpersonales, los objetivos y/o necesidades del 
estudiante; asimismo, incluye el establecimiento de acuerdos 
a partir de diferentes estrategias, tales como la negociación 
(Pegalajar, 2018). Estos conflictos resultan inevitables a la na-
turaleza del ser humano, por lo que es necesario optar por 
alternativas al uso de la violencia, con el propósito de incen-
tivar la empatía, el respeto, la colaboración y la cooperación 
(Zamora, 2020). En ese sentido, se pueden identificar diferen-
tes estilos para la resolución de conflictos (ver Tabla 2).

Tabla 2. Características de los estilos de resolución de conflictos

Estilo de resolución 
de conflictos Características 

Pasivo

• Actitud escapista ante el conflicto y dificultades
• Ausencia de conductas de colaboración y asertividad 
• No se busca el alcance de sus intereses propios, ni el de 

los demás
• Asociados incompetencia social y cognitiva

Agresivo

• Se suele ignorar las necesidades y perspectivas del 
otro.

• Se vincula con carencias socioemocionales y bajo 
ajuste personal

• Con frecuencia, está ligado a aceptación y justificación 
de conductas violentas

Colaborativo

• Exhibe actitudes de asertividad
• Muestra comportamientos cooperativos, para 

satisfacer al máximo los intereses y necesidades de 
ambas partes involucradas

• Se suele asociar con buena salud mental, apego 
seguro y con los rasgos de personalidad amabilidad y 
responsabilidad

Nota: Elaboración propia a partir de Fariña et al. (2021); Ramón-Pineda et 
al. (2019); Wang (2020); Zamora (2020)

Ira
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Ira

Se trata de una emoción que se relaciona con factores cog-
nitivos específicos, estimulación fisiológica y expresión con-
ductual; estos factores ocurren de manera simultánea, de tal 
manera que con frecuencia se experimentan como un solo 
fenómeno (López-Blanco et al., 2012). Consiste en un esta-
do emocional donde los sentimientos pueden variar en in-
tensidad, desde una mínima molestia hasta la furia intensa 
(Spielberger y Reheiser, 2009). 

En esa misma línea, la ira se puede analizar desde dos dimen-
siones: a) expresión, que incluye la manifestación de conduc-
tas verbales o físicas hacia sujetos y/u objetos, y b) control, 
que abarca la canalización de la energía emocional hacia fines 
más constructivos (Alcázar-Olán, 2015; Oliva et al., 2010).

Subsecuentemente, los problemas relacionados con la expre-
sión y control de la ira han estado vinculados en un amplio 
rango de consecuencias perjudiciales a nivel de salud men-
tal y física (Sanz-Martínez, 2012), ya que en ocasiones puede 
propiciar conductas de naturaleza agresiva (Ortega-Andrade 
et al., 2019). 

Roles de género

En lo que respecta a esta variable, el establecimiento de roles 
determina la función y acción de un sujeto en un determinado 
contexto (Podcamisky, 2006); estos a su vez se distinguen por 
categorías que dotan de características específicas, estatus 
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y obligaciones correspondientes a las tradiciones y cultura, 
que son adquiridos a partir del aprendizaje y la socialización 
(Espinar, 2009). 

En cuanto a lo referente al género, este es entendido como la 
asignación socialmente construida de diferentes valores, atri-
butos, comportamientos y normas en función a lo que debería 
ser masculino y femenino en relación con el sexo biológico de 
cada persona (Galet y Alzás, 2015). El género ha fungido como 
una parte importante para determinar qué es lo que hace un 
hombre y una mujer al presentar ideales distintos para cada 
uno; es así como van surgiendo roles y normas de género 
(Castillo-Mayén y Montes-Berges, 2014). Es por ello que estos 
roles corresponden a características esperadas y ajustan las 
formas de ser, sentir y actuar, al considerarse apropiados y 
deseables para cada sexo (Ceballos-Fontes y García-Oramas, 
2016; Saldívar et al., 2015). 

La distinción de los roles de género refleja actitudes y com-
portamientos estereotipados referentes a la cultura y los po-
los opuestos del significado de la masculinidad y feminidad 
(Mayobre, 2007; Yubero et al., 2011). Esto genera una gran 
desigualdad, ya que se les atribuye creencias tradicionales 
que impactan de forma directa en la formación individual y 
el desempeño en distintos contextos, así como en sus formas 
de relacionarse y expresarse (Aguilar et al., 2013; González y 
Cabrera, 2013) (ver Tabla 3).

https://www.ssoar.info/ssoar/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Garc%C3%ADa+Oramas%2C+Mar%C3%ADa+Jos%C3%A9
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Tabla 3.  Roles de género comúnmente asignados a hombres y 

mujeres

Sexo Características atribuidas por los roles de género

Hombres

• Vinculados con tareas relacionadas con el ámbito 
productivo

• Pertenecen a un sector más público
• Independientes, hábiles, autoritarios
• Ocupan un rol más activo en la sociedad
• Su ocupación es proveer en el contexto familiar
• Se muestran más agresivos en la expresión y relación 

hacia otros

Mujeres

• Se les asocia con el trabajo doméstico, reproducción, 
crianza, familia, cuidados

• Conducta basada en patrones de sumisión
• Muestran de mayor docilidad 
• Presentan un control e identificación de emociones
• Vinculación directa con delicadeza, ternura, cariño, 

reflexión, etc.
• Denota resiliencia y entrega

Nota: Elaboración propia a partir de Chaves (2012); Galet y Alzás (2014); 
García y Carbonell (2023); González y Cabrera (2013); Herrera (2000); 

Saldívar-Garduño et al. (2015)

En ese sentido, la presencia de estos estereotipos y roles tra-
dicionales puede resultar nocivo para los sujetos en un con-
texto universitario, ya que limitan la capacidad de desarrollar 
sus facultades individuales, profesionales, fomentan la segre-
gación formativa y ocupacional y limitan las decisiones con 
relación a sus vidas y expresividad (García y Carbonell, 2023; 
Vázquez-Cupeiro, 2015).
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Funcionamiento familiar

El funcionamiento familiar hace referencia a la dinámica in-
teractiva y sistémica que se lleva a cabo entre los miembros 
de la familia y se evalúan por medio de categorías como la 
armonía, la cohesión, el rol de comunicación, el afecto, entre 
otras (Ortiz et al., 2005). Este fenómeno se caracteriza por la 
naturaleza de los vínculos entre los integrantes, así como de 
la influencia de ambientes externos en los que la familia se 
desenvuelve, y está relacionado con el movimiento y el cam-
bio, lo que implica la capacidad de sus miembros para modifi-
car y ajustar sus modos de interacción con el fin de responder 
a sus necesidades y a la etapa de vida en la que se encuentren 
(García-Méndez et al., 2017). 

La familia, al estar en interacción constante, implica que los 
miembros funcionen y ajusten su comportamiento a pape-
les y patrones esperados (Chávez et al., 2008); y, a su vez, es 
determinante para la ausencia o presencia de conductas de 
riesgo (García et al., 2015). De esta forma, algunos de los fac-
tores presentes dentro de este constructo son el ambiente 
familiar positivo, presencia de conflicto, así como hostilidad 
(véase Figura 1).
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Figura 1. Algunos factores que componen el funcionamiento familiar

Nota: Elaboración propia a partir de García-Méndez et al. (2017)

En relación con lo anterior, la vida universitaria suele ser una 
experiencia compleja para alcanzar los objetivos de la carrera 
profesional, en donde se llegan a presentar diversos factores 
estresantes (Reyes y Oyola, 2022), por lo que es importante 
la percepción que tienen los universitarios acerca de la va-
loración positiva o negativa por parte de su familia (Torres et 
al., 2006).

Satisfacción con la vida

Por su parte, la satisfacción con la vida es comprendida como 
la percepción y evaluación sobre la propia vida al comparar 
sentimientos positivos o negativos con esferas específicas, 
tales como la familiar, escolar y socioeconómica (Mikulic, 
2019; Moreta et al., 2017); desde otra perspectiva, se define 
como una valoración cognitiva de las experiencias propias 
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mediante un indicador del bienestar subjetivo de la persona, 
la cual experimenta un sentimiento de bienestar que difiere 
de las condiciones objetivas de la vida, lo cual permite al in-
dividuo construir mejores condiciones de vida para potenciar 
su estado de salud y desarrollo (Cantú et al., 2010). 

En ese sentido, se ha encontrado que la satisfacción con la 
vida está ligada al logro de objetivos, así como al apoyo so-
cial recibido y la identificación de un propósito en la vida, por 
lo que es preciso estudiar esta variable dentro del contexto 
académico, ya que este periodo vital trae consigo una serie 
de nuevas exigencias, lo que puede llegar a repercutir en la 
percepción y valoración del alumnado sobre sí mismos (Ruiz-
González et al., 2018).
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Contexto de las relaciones de pareja

Ahora bien, en el proceso hacia la adultez pueden presentar-
se múltiples fenómenos como: la búsqueda de independencia 
económica, la autonomía, la formación de un hogar propio, 
el fortalecimiento de relaciones afectivas, e inclusive, la elec-
ción de una pareja (Romo-Martínez., 2008). En ese sentido, 
este último aspecto conlleva la oportunidad de interactuar 
con otra persona y la satisfacción de elementos socioafec-
tivos, que suelen incluir: pasar tiempo juntos, la exploración 
o reafirmación de su identidad de género y/o su orientación 
sexual, conversar, enamorarse y compartir alegrías y angus-
tias (Rojas-Solís y Flores, 2013).

Autoestima

La autoestima es un concepto complejo definido como un 
proceso dinámico que se va formando a lo largo de la vida 
a través de las interacciones sociales que deriva de la per-
cepción misma del individuo a partir de sus cualidades y de 
los ideales sociales y culturales; ello, debido a que la persona 
posee la capacidad de formar su propia identidad, así como 
atribuirse una valoración a sí misma en diferentes escenarios 
sociales (Gómez-González, 2023). 

En ese tenor, dentro de las relaciones de pareja, la autoes-
tima alta puede presentarse como un factor protector en la 
previsión de adquirir cierto grado de dependencia emocional; 
puesto que aquellas personas con una autoestima baja podrían 
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llegar a percibirse de una manera negativa y, por ende, llegar a 
adoptar una necesidad mayor de obtener apoyo, protección y 
cariño por parte de otros para sentirse bien, así como podría 
propiciar que individuo se atribuya sentimientos de culpabi-
lidad al no conseguir una interacción social adecuada (Alonso 
et al., 2007; Marín-Ocmin, 2019).

Empatía

La empatía se ha convertido en un aspecto fundamental para 
la compresión de las relaciones interpersonales. De este 
modo, ha sido conceptualizada como la habilidad o proce-
so que permite tomar una perspectiva de otros con el fin de 
comprender sus sentimientos, pensamientos o acciones; es 
así como tal proceso implica una experiencia interpersonal 
compartida para identificar y entender el estado emocional 
y afectivo de la otra persona como también la habilidad de 
inferir el origen del estado emocional del otro y no solo el de 
sí mismo (Farrow, 2007; Moore et al., 2015).

Por lo tanto, la empatía es una competencia que se encuen-
tra conformada por dimensiones cognitivas como afectivas. 
La primera hace alusión a poder percibir, interpretar, asumir 
y explicar lo que siente la persona, es decir, es la capacidad 
de poder adquirir el punto de vista del otro; mientras que la 
segunda implica poder experimentar el estado emocional que 
es ajeno. Es así que la empatía en las relaciones de pareja se 
compone por el factor de toma de perspectiva diádica y pre-
ocupación empática (O’Brien et al., 2013; Saracco-Álvarez et 
al., 2020). 
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La comprensión empática se ha convertido en una variable 
relevante en las investigaciones acerca del funcionamiento de 
las relaciones de pareja, principalmente en la identificación 
de factores que propician el desarrollo de favorables vínculos 
amorosos (Guzmán et al., 2014). Esto debido a que los proce-
sos empáticos se convierten en un aspecto fundamental para 
la satisfacción de la pareja, visto que la sensación de que la 
persona comprende y al mismo tiempo comparte los propios 
sentimientos, incrementa la percepción de intimidad, valida-
ción y bienestar dentro de la relación; además de que per-
miten la implementación de estrategias y estilos de negocia-
ción para la resolución de problemas (Aguilera, 2009; Cohen 
et al., 2012).

Apego

Por lo que se refiere al apego, como se estableció anterior-
mente, la teoría propone que el ser humano, por lo general, 
encuentra una figura de apego en su cuidador principal y que, 
ante una eventual separación, el infante reacciona afectiva-
mente, generándose cambios en su comportamiento que se 
manifiestan en llanto, enojo y miedo (Rocha-Narváez et al., 
2019). Por lo cual, puede entenderse el estilo de apego como 
un conjunto de características, conductas y sentimientos que 
permanecen estables a lo largo del tiempo determinando una 
manera de actuar, sentir y pensar en las posteriores relacio-
nes (López et al., 2020). 

Ahora bien, siguiendo a los mismos autores, en la adultez, el 
apego amoroso está integrado por tres componentes básicos 
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(ver Figura 2); cada uno de estos componentes se organiza 
de forma particular en los sujetos y permite crear un patrón 
de apego o estilo de apego que se conforma a partir de las 
diferentes experiencias de apego, donde priman aquellas re-
laciones que se establecen en la infancia con los principales 
cuidadores (López et al., 2020).

Figura 2. Componentes básicos del apego 

Nota: Elaboración propia a partir de López et al. (2020)

De tal forma que el apego adulto puede encontrarse ligado a 
la dependencia emocional, afectando el equilibrio emocional 
de una persona, relacionándose a varios factores como baja 
autoestima, sumisión, necesidad de aprobación, sentimien-
tos de inferioridad y vacío, lo cual no se originaría si desde la 
infancia se hubiera forjado a un individuo seguro (Zapiain et 
al., 2011).
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Buen trato 

En cuanto a la variable de buen trato, hace referencia a la ca-
pacidad de las personas para cuidarse mutuamente y, en el 
contexto de las relaciones de pareja, impacta el bienestar y la 
satisfacción de los integrantes (Calderón-Pérez et al., 2022). 
Asimismo, promueven un sentimiento recíproco de reconoci-
miento y valoración, y propicia una mejora en el crecimiento 
y desarrollo personal (Ruvalcaba-Romero et al., 2018). El buen 
trato se puede manifestar a través de los aspectos que apa-
recen en la Figura 3. Estos elementos permiten que los inte-
grantes de la pareja generen un mayor compromiso y sentido 
de responsabilidad con la persona amada (Calderón-Pérez et 
al., 2022).

Figura 3. Características de las relaciones fundadas en el buen trato

Nota: Elaboración propia a partir de Calderón-Pérez et al. (2022)
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Resolución de conflictos 

En lo que respecta a una resolución de conflictos de forma 
adecuada, esta no se distingue por una baja cantidad en la 
presencia de conflictos, sino por la forma en que resuelven 
estos desacuerdos en la relación de pareja (García et al., 2016).

En ese sentido, Kurdek (1994) alude a cuatro estilos de reso-
lución de conflictos: a) la negociación o resolución positiva, 
que se destaca por intentar asimilar la postura del otro; b) la 
confrontación, caracterizada por un escaso autocontrol, ata-
ques físicos o verbales y actitudes a la defensiva; c) la retirada, 
basada por la negación o evitación del problema, y d) la sumi-
sión, donde se resigna a la solución propuesta por la pareja y 
no se defienden los ideales personales.

Satisfacción con la vida

Ahora bien, es preciso recordar que la satisfacción con la vida 
es una evaluación subjetiva que realiza un individuo en tor-
no a su bienestar general (Ponce-Díaz et al., 2019; Schoeps et 
al., 2016). Para ello, la persona suele examinar las situaciones 
de sus vivencias, las cuales son comparadas con un criterio o 
nivel que es elegido por el sujeto, por lo que los juicios forma-
dos sobre la satisfacción son dependientes de los contrastes 
y comparaciones que el individuo realiza en los contextos de 
su vida y de los criterios que considere apropiados (Schoeps 
et al., 2016).
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Por otro lado, la satisfacción con la vida en las relaciones de 
parejas es considerada como un área fundamental en cuanto 
a la sensación de bienestar que puede llegar a sentir la perso-
na; cuando es considerada una relación de pareja funcional, 
se tiende a obtener resultados satisfactorios, en este caso la 
sensación y percepción de bienestar general aumentará; de 
igual forma, es posible llegar a obtener resultados valorados 
como insatisfactorios, lo cual disminuirá el efecto de bienes-
tar y la percepción de satisfacción cambiará (Ponce-Díaz et 
al., 2019).

Celos

Los celos están ligados al miedo de perder a la persona amada 
si este prefiere a alguien más, lo que puede causar un males-
tar emocional profundo (Franco y Sánchez, 2005). Asimismo, 
los celos tienen su origen debido a un fuerte deseo de con-
servar la exclusividad en una relación sentimental; y estos, 
a menudo, están basados en el temor a una infidelidad real 
o imaginaría por parte de la persona amada. Sin embargo, 
cuando los celos se vuelven más intensos, es decir, patológi-
cos, involucran pensamientos, emociones y actitudes irracio-
nales sobre la pareja, por lo que suelen estar asociados con 
inseguridad, miedo, sentimientos de posesión sobre la pareja 
y la preocupación constante de perderla, generando así al-
teraciones emocionales intensas que conducen a comporta-
mientos compulsivos con el objetivo de controlar y vigilar a 
la otra persona (Martínez y León et al., 2013) (véase Figura 4).
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Figura 4 . Características de los celos

Nota: Elaboración propia a partir de Tasayco et al. (2020)
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Maltrato técnico 

El maltrato técnico hace referencia al reconocimiento de sí 
mismo, ya sea en un rol como víctima o de perpetración de 
maltrato hacia la pareja; para identificarlo, se plantean las 
interrogantes: “¿Te has sentido maltratado en tu relación de 
pareja?” y “¿Has sentido que has maltratado en tu relación de 
pareja?” (López-Cepero et al., 2015). En relación con lo previo, 
es frecuente que se presenten aspectos relacionados con el 
maltrato técnico, tales como el desconocimiento, la norma-
lización e inclusive la justificación de estos fenómenos, tanto 
de sus manifestaciones de victimización como de perpetra-
ción (Rojas-Solís y Romero-Méndez, 2022).

Control virtual 

Las conductas de control virtual en las relaciones de pareja se 
pueden manifestar en la vigilancia a través de las redes socia-
les, restringir el envío de mensajes que la pareja puede enviar 
a otras personas, exigir a la otra persona mostrar su historial 
de mensajería digital (Gámez-Guadix et al., 2018). 

Este tipo de violencia destaca por realizarse a través de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), de ma-
nera que los medios digitales llegan a ser utilizados con fines 
de prohibición y control hacia la pareja o expareja (Durán y 
Martínez-Pecino, 2015). 
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MÉTODO

Diseño y participantes

Esta investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitati-
vo, con diseño no experimental, de corte transversal y ex post 
facto, alcances descriptivos y correlacionales. 

La muestra fue seleccionada de manera no probabilística y 
por conveniencia, contando con la participación de 320 uni-
versitarios pertenecientes a una institución pública de edu-
cación superior con presencia en el estado de Puebla. De los 
estos, 106 fueron mujeres y 43 varones (submuestra sin pareja, 
al momento de realizar la investigación) (véase Tabla 4); y 135 
mujeres y 36 varones (submuestra con pareja, al momento de 
realizar la investigación) (véase Tabla 5).
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Submuestra de estudiantes sin pareja

Tabla 4. Datos sociodemográficos de la submuestra de estudiantes 

sin pareja 

Variable Categoría f (%)

Sexo
Mujer 106 (71.1)

Hombre 43 (28.9)

Edad Véase Figura 5

Promedio de 
calificaciones

9 a 10 85 (57.0)

8 a 8.9 55 (36.9)

7 a 7.9 8 (5.4)

6 a 6.9 1 (0.7)

Si es que 
anteriormente ha 

estado en una 
relación de pareja 

Sí 55 (36.9)

No 94 (63.1)

Nota: f=Frecuencia, %=Porcentaje
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Tabla 4. Datos sociodemográficos de la submuestra de estudiantes 

sin pareja (continuación)

Variable Categoría f (%)

En caso de SÍ haber 
estado en una 

relación de pareja 
anteriormente 

Número de 
relaciones de pareja 

anteriores

1 11 (7.4)

2 10 (6.7)

3 12 (8.1)

4 7 (4.7)

5 5 (3.4)

6 1 (0.7)

7 1 (0.7)

8 3 (2.0)

10 en 
adelante 5 (3.4)

Edad en la primera 
relación de pareja Véase Figura 6

Tipo de relación 
pasada

Novio/a 41 (27.5)

Free 0 (0)

Amigovio(a) 2 (1.3)

Amigo(a) 
con derechos 3 (2.0)

Esposo(a) 8 (5.4)

Unión libre 1 (0.7)

Sexo de la pareja 
pasada

Mujer 15 (26.8)

Hombre 40 (10.1)

Nota: f=Frecuencia, %=Porcentaje
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Figura 5. Frecuencia en la edad de la submuestra sin pareja 

Figura 6. Frecuencia en la edad en la primera relación de pareja 

de la submuestra sin pareja 
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Submuestra de estudiantes con pareja

Tabla 5. Datos sociodemográficos de la submuestra de estudiantes 

con pareja

Variable Categoría f (%)

Sexo
Mujer 135 (78.9)

Hombre 36 (21.1)

Edad Véase Figura 7

Promedio de 
calificaciones

9 a 10 119 (69.6)

8 a 8.9 49 (28.7)

7 a 7.9 3 (1.8)

6 a 6.9 0 (0)

En caso de 
actualmente 

encontrarse en una 
relación 

Tipo de relación 
actual

Novio/a 79 
(46.2)

Free 1 (0.6)

Amigovio(a) 2 (1.2)

Amigo(a) 
con 

derechos
0 (0)

Esposo(a) 72 (42.1)

Unión libre 17 (9.9)

Sexo de la pareja 
actual

Mujer 40 
(23.4)

Hombre 131 
(76.6)

Duración de la 
relación actual 

(meses)
Véase Figura 8

Nota: f=Frecuencia, %=Porcentaje
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Figura 7. Frecuencia en la edad de la submuestra con pareja 

Figura 8. Frecuencia en la duración de la relación actual de la 

submuestra con pareja
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Instrumentos

Se realizó un formulario conformado por los siguientes ins-
trumentos. Es preciso señalar que de acuerdo con las res-
puestas de la Tabla 4 y 5, respectivamente, se le iba derivan-
do al participante a uno de los instrumentos planteados en la 
Tabla 6 y 7.

Instrumentos (submuestra sin pareja)

Tabla 6. Instrumentos utilizados en el formulario

Instrumento Autoría Validación Subescalas
Número 
de ítems 
utilizados 

Cuestionario 
de datos 

sociodemográficos

Elaboración 
propia - - -

Escala de autoestima 
de Rosenberg

Jurado et 
al. (2015) México Unidimensional 10

Escala de Empatía 
Básica (EBE)

Merino y 
Grimaldo 

(2015)
Perú

Empatía afectiva
Empatía 
cognitiva

9

Escala de apego 
para relaciones no 

románticas 

Casullo y 
Fernández 

(2005)
Argentina

Apego seguro
Apego ansioso
Apego evitativo

11

Escala de medios 
de resolución 
de conflictos 

interpersonales 
(MERCI)

Fariña et al. 
(2021) España

Medios agresivos 
Medios 

colaborativos 
Medios pasivos

22

Inventario Estado-
Rasgo y Expresión de 

Ira (STAXI-2)

Oliva et al. 
(2010) México

Control externo e 
interno

Expresión externa 
e interna

24
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Escala de roles de 
género

Saldívar-
Garduño et 

al. (2015)
México

Roles 
estereotipados 

femeninos
Roles 

estereotipados 
masculinos

Roles 
tradicionales 

para mujeres y 
varones

28

Escala de 
funcionamiento 

familiar (EFFAMO)

García-
Méndez et 
al. (2017)

México

Ambiente familiar 
positivo

Conflicto
Hostilidad

24

Escala de 
satisfacción con la 

vida (SWLS) 

Mikulic et al. 
(2019) Argentina Unidimensional 5

Nota: Elaboración propia a partir de los instrumentos recabados para el formulario

Instrumentos (submuestra con pareja)

De igual manera, se empleó la Escala de Autoestima de Rosenberg, la 
Escala de satisfacción con la vida (SWLS) y el Inventario Estado-Rasgo y 
Expresión de Ira (STAXI-2), señalados anteriormente en la Tabla 6. 

Por otro lado, los instrumentos para aquellos estudiantes que se encon-
traran en una relación de pareja al momento de responder el cuestiona-
rio fueron los siguientes (Tabla 7): 
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Tabla 7. Instrumentos utilizados en el formulario

Instrumento Autoría Validación Subescalas
Número 
de ítems 
utilizados 

Cuestionario 
de datos 

sociodemográficos

Elaboración 
propia - - -

Índice de Reactividad 
Interpersonal para 

parejas (IRIC-C)

Guzmán et 
al. (2014) Chile

Toma de 
perspectiva 

diádica
Preocupación 

empática 
diádica

9

Escala de apego 
adulto

García-
Meraz 
(2019)

 México
Apego evitativo
Apego ansioso
Apego seguro

17

Escala de buen trato 
en la relación de 

pareja

Calderón-
Pérez et al. 

(2022)
México

Estrategias de 
buen trato en 
la relación de 

pareja

23

Inventario de Estilos 
de Resolución de 

Conflictos

Rojas-Solís 
et al. (2019) México

Solución positiva 
Implicación 
(ejercida y 
recibida)

22

Escala de adicción al 
amor 

Retana y 
Sánchez 
(2005)

México Celos 4

Ítem paralelo de 
percepción del 

maltrato

López-
Cepero et 
al. (2015)

 España
Maltrato 

cometido
Maltrato sufrido

2

Violence in 
Adolescents’ Dating 

Relationships 
Inventory (VADRI-MX)

Aizpitarte y 
Rojas-Solís 

(2019)
México

Control virtual 
cometido 

Control virtual 
sufrido

10

Nota: Elaboración propia a partir de los instrumentos recabados para el formulario
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Procedimiento

Se sostuvo una reunión con las autoridades universitarias de 
la institución con el fin de exponer la naturaleza y objetivos de 
esta investigación. Tras obtener su autorización fue posible 
hacer llegar a las y los participantes un cuestionario en Google 
Forms, mismo que contaba con una duración aproximada de 
25 minutos para ser respondido. El periodo de recolección de 
la muestra comprendió de junio a agosto de 2023. 

Aspectos éticos

Al inicio del cuestionario se presentaron las características 
y objetivos de la investigación; seguido del consentimiento 
informado disponible en versión corta y extensa, el cual in-
cluía cláusulas de voluntariedad en la participación y confi-
dencialidad de los datos. Lo anterior, teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos en el Código Ético del Psicólogo 
(Sociedad Mexicana de Psicología, 2010). 

Análisis de datos

Para los análisis estadísticos se utilizó el Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS). En primer lugar, se realizaron los 
análisis descriptivos; posteriormente, se efectuó el análisis de 
confiabilidad de las subescalas a través del Alfa de Cronbach 
(α), así como la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para ve-
rificar distribución de la muestra, y se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman para detectar las asociaciones entre 
las variables de estudio.
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RESULTADOS

Resultados (submuestra sin pareja)

Análisis descriptivos

Se llevó a cabo un análisis de la consistencia interna de las 
subescalas en la muestra total, para ello, se realizaron prue-
bas de fiabilidad, normalidad y se obtuvieron las principales 
medidas de tendencia central. De manera general, se encon-
tró una fiabilidad aceptable y alta en las subescalas emplea-
das, a excepción de la variable de Autoestima (α=.500) y Apego 
seguro (α=.548); la prueba de normalidad señaló una no nor-
malidad en casi todos los datos.
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Tabla 8. Análisis de fiabilidad, normalidad y principales estadísticos descriptivos 

para la submuestra sin pareja

Instrumentos Subescalas α K-S x ̄ Md DT Mín. Máx.

Escala de 
autoestima de 

Rosenberg
Unidimensional .500 .049 2.91 2.90 0.375 1 4

 EBE
Empatía afectiva .831 .004 2.91 3.00 0.995 1 5

Empatía cognitiva .794 .000 3.76 3.80 0.702 2 5

Escala de 
apego para 

relaciones no 
románticas

Apego seguro .548 .000 2.06 2.00 0.835 1 4

Apego ansioso .715 .000 1.89 1.67 0.742 1 4

Apego evitativo .796 .000 2.31 2.17 0.693 1 4

MERCI

Medios agresivos .920 .000 0.67 0.43 0.763 0 4

Medios 
colaborativos .894 .003 2.79 2.88 0.769 0 4

Medios pasivos .790 .030 1.76 1.71 0.722 0 4

STAXI-2

Expresión externa 
de la ira .810 .000 1.68 1.50 0.575 1 4

Expresión interna 
de la ira .724 .001 2.21 2.17 0.627 1 4

Control externo de 
la ira .870 .000 3.01 3.00 0.693 1 4

Control interno de 
la ira .886 .002 2.87 3.00 0.758 1 4

Escala de roles 
de género

Roles femeninos 
estereotipados .805 .200* 2.55 2.75 0.764 1 5

Roles masculinos 
estereotipados .806 .000 1.95 1.83 0.781 1 5

Roles tradicionales 
para mujeres y 

varones
.809 .001 2.49 2.60 0.922 1 5

 EFFAMO

Ambiente familiar 
positivo .912 .017 3.80 3.91 0.759 1 5

Conflicto .864 .200* 2.30 2.22 0.801 1 5

Hostilidad .741 .000 2.16 2.00 0.860 1 5

SWLS Unidimensional .734 .000 5.06 5.20 1.107 1 7

Nota: α=Alfa de Cronbach, K-S=Kolmogorov-Smirnov, x̄=Media, Md=Mediana, 
DT=Desviación Típica, Mín.=Mínimo, Máx.=Máximo
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Correlaciones

A continuación, se presentan las principales asociaciones ob-
tenidas mediante el coeficiente de Spearman (ver Tabla 9), y 
de manera extensa en la Tabla 10.

Tabla 9. Principales correlaciones entre variables de la submuestra 

sin pareja

Variables asociadas Rho

4=Apego evitativo, 5=Apego ansioso .566**

4=Apego evitativo, 11=Expresión interna de la ira .646**

2=Empatía afectiva, 5=Apego ansioso .403**

5=Apego ansioso, 10=Expresión interna de la ira .498**

5=Apego ansioso, 18=Conflicto familiar .404**

7=Medios agresivos, 10=Expresión externa de la ira .575**

7=Medios agresivos, 12=Control externo de la ira -.493**

8=Medios colaborativos, 12=Control externo de la ira .428**

10=Expresión externa de la ira, 12=Control externo de 
la ira -.448**

12=Control externo de la ira, 13=Control interno de la 
ira .491**

14=Roles femeninos estereotipados, 15=Roles 
masculinos estereotipados .653**

15=Roles masculinos estereotipados, 15=Roles 
tradicionales para mujeres y varones .677**

19=Hostilidad familiar, 18=Conflicto familiar .655**

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral), * La correla-
ción es significativa al nivel 0.05 (bilateral)
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Tabla 10. Correlaciones entre las variables de estudio para la submuestra 

sin pareja

Escala de 
Autoestima 

de 
Rosenberg 

EBE
Escala de apego 

para relaciones no 
románticas

MERCI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Autoestima -

2 
Empatía afectiva -.203* -

3 
Empatía cognitiva .170* .247** -

4 
Apego evitativo -.218** .363** .218** -

5 
Apego ansioso -.383** .403** -.015 .566** -

6 
Apego seguro -.082 .301** .124 .391** .436** -

7
 Medios agresivos -.296** .356** -.017 .253** .333** .190* -

8 
Medios 

colaborativos
.219** .083 .322** -.015 -.056 .085 -.210* -

9 
Medios pasivos -.123 .328** .085 .230** .315** .163* .168* .196* -

10 
Expresión externa -.256** .273** .000** .333** .402** .376** .575** -.057 .094

11 
Expresión interna -.343** .318** .035 .646** .498** .336** .315** -.082 .338**

12
Control externo .139 -.144 .055 -.064 -.211** -.145 -.493** 428** .107

13 
Control interno .052 -.022 .213** -.007 -.051 -.005 -.306** .349** .109

14 
Roles femeninos -.085 -.056 -.061 .006 .027 -.010 .014 .199* .047

15 
Roles masculinos -.073 -.252** -.005 -.021 -.060 .008 -.030 -.146 .058

16 
Roles ambos sexos -.078 -.136 -.060 -.053 -.008 -.047 .018 -.133 .010

17
Ambiente positivo .230** -.051 .248** -.076 -.264** -.163* -.214** .286** -.036

18
Conflicto -.267** .186* -.047 .314** .404** .140 .298** -.132 .137

19 
Hostilidad -.170* .119 -.069 .325** -.294** .139 .368** -.160 .146

20
Satisfacción con 

la vida
.372** -.032 .139 -.190* -.254** -.063 -.193* .203* -.016
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Tabla 10. Correlaciones entre las variables de estudio para la submuestra 

sin pareja

Escala de 
Autoestima 

de 
Rosenberg 

EBE
Escala de apego 

para relaciones no 
románticas

MERCI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Autoestima -

2 
Empatía afectiva -.203* -

3 
Empatía cognitiva .170* .247** -

4 
Apego evitativo -.218** .363** .218** -

5 
Apego ansioso -.383** .403** -.015 .566** -

6 
Apego seguro -.082 .301** .124 .391** .436** -

7
 Medios agresivos -.296** .356** -.017 .253** .333** .190* -

8 
Medios 

colaborativos
.219** .083 .322** -.015 -.056 .085 -.210* -

9 
Medios pasivos -.123 .328** .085 .230** .315** .163* .168* .196* -

10 
Expresión externa -.256** .273** .000** .333** .402** .376** .575** -.057 .094

11 
Expresión interna -.343** .318** .035 .646** .498** .336** .315** -.082 .338**

12
Control externo .139 -.144 .055 -.064 -.211** -.145 -.493** 428** .107

13 
Control interno .052 -.022 .213** -.007 -.051 -.005 -.306** .349** .109

14 
Roles femeninos -.085 -.056 -.061 .006 .027 -.010 .014 .199* .047

15 
Roles masculinos -.073 -.252** -.005 -.021 -.060 .008 -.030 -.146 .058

16 
Roles ambos sexos -.078 -.136 -.060 -.053 -.008 -.047 .018 -.133 .010

17
Ambiente positivo .230** -.051 .248** -.076 -.264** -.163* -.214** .286** -.036

18
Conflicto -.267** .186* -.047 .314** .404** .140 .298** -.132 .137

19 
Hostilidad -.170* .119 -.069 .325** -.294** .139 .368** -.160 .146

20
Satisfacción con 

la vida
.372** -.032 .139 -.190* -.254** -.063 -.193* .203* -.016

STAXI-2 Escala de roles de género EFFAMO SWLS

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

.385** -

-.448** -.078 -

-.254** -.096 .491** -

-.006 .003 .037 .230** -

.027 .012 -.037 .042 .653** -

.006 -.087 -.035 .148 .743** .677** -

-.175* -.146 .125 .249** .029 -.033 .141 -

.313** .261** -.206* .039 .251** .291** .191* -.380** -

-.142 .354** -.254** -.265** .191* .329** .100 -.305** .655** -

-.142 -.292* .154 .307** .137 .062 .076 .394** -.079 -.155 -

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). * La correlación es significati-
va al nivel 0.05 (bilateral)
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Resultados (submuestra con pareja)

Análisis descriptivos

Se llevó a cabo un análisis de la consistencia interna de las 
subescalas en la muestra total, para ello se realizaron pruebas 
de fiabilidad, normalidad y se obtuvieron las principales me-
didas de tendencia central. De manera general, se encontró 
una fiabilidad aceptable y alta en las subescalas empleadas, a 
excepción de la variable de Autoestima de (α=.441); la prueba 
de normalidad señaló una no normalidad en todos los datos 
(ver Tabla 11).

Tabla 11. Análisis de fiabilidad, normalidad y principales estadísticos 

descriptivos para la submuestra con pareja 

Instrumentos Subescalas α K-S x̄ Md DT Mín. Máx.

Escala de 
autoestima de 

Rosenberg
Unidimensional .441 .019 3.00 3.00 0.347 2 4

IRIC-C

Toma de perspectiva 
diádica

.895 .000 2.70 3.00 0.941 0 4

Preocupación 
empática diádica

.691 .000 2.84 3.00 0.796 0 4

Escala de estilos de 
apego adulto

Apego evitativo .792 .000 1.94 1.80 0.780 1 4

Apego ansioso .760 .059 2.50 2.50 0.866 1 5

Apego seguro .648 .000 4.10 4.33 0.791 1 5

Escala de buen trato 
en la relación de 

pareja

Estrategias de buen 
trato en la relación de 

pareja
.957 .000 4.15 4.21 0.726 1 5

Inventario de estilos 
de resolución de 

conflictos

Implicación ejercida .852 .000 1.98 1.88 0.791 1 5

Implicación recibida .865 .000 1.81 1.63 0.764 1 5

Positiva ejercida .689 .000 3.83 4.00 0.845 1 5

Positiva recibida .709 .000 3.82 4.00 0.882 1 5
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SWLS Unidimensional .695 .000 5.27 5.40 1.060 1 7

STAXI-2

Expresión externa de 
la ira 

.567 .000 1.76 1.67 0.484 1 4

Expresión interna de 
la ira

.645 .000 2.12 2.00 0.584 1 4

Control externo de 
la ira

.822 .000 3.03 3.17 0.703 1 4

Control interno de 
la ira

.899 .001 2.94 3.00 0.813 1 4

Escala de Adicción 
al Amor 

Celos .797 .000 1.56 1.25 0.717 1 4

VADRI

Control virtual sufrido .869 .000 2.09 1.20 1.681 1 8

Control virtual 
cometido

.780 .000 1.82 1.20 1.331 1 7

Nota: α=Alfa de Cronbach, K-S=Kolmogorov-Smirnov, x̄=Media, Md=Mediana, 
DT=Desviación Típica, Mín.=Mínimo, Máx.=Máximo
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En lo que respecta a la variable de maltrato técnico, la distri-
bución de los datos se dio de la siguiente manera (ver Figura 
9 y 10):

Figura 9. Frecuencia en la percepción de maltrato técnico sufrido

Figura 10. Frecuencia en la percepción de maltrato técnico cometido
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Correlaciones

A continuación, se presentan las principales asociaciones ob-
tenidas mediante el coeficiente de Spearman (ver Tabla 12) y 
de manera extensa en la Tabla 13.

Tabla 12. Principales correlaciones entre variables de la submuestra 

con pareja

Variables asociadas Rho

4=Apego evitativo, 5=Apego ansioso .425**

4=Apego evitativo, 6=Apego seguro -.498**

5=Apego ansioso, 17=Celos .442**

7=Buen trato, 8=Implicación ejercida -.429**

7=Buen trato, 10=Solución positiva ejercida .448**

7=Buen trato, 11=Solución positiva recibida .431**

2=Toma de perspectiva diádica, 8=Implicación ejercida -.414**

2=Toma de perspectiva diádica, 16=Control interno de la 
ira .488**

8=Implicación ejercida, 9=Implicación recibida .665**

8=Implicación ejercida, 13=Expresión externa de la ira .403**

8=Implicación ejercida, 15=Control externo de la ira -.416**

9=Implicación recibida, 11=Solución positiva recibida -.530**

13=Expresión externa de la ira, 15=Control externo de la ira -.586**

10=Solución positiva ejercida, 11=Solución positiva recibida .589**

15=Control externo de la ira, 16=Control interno de la ira .489**

18=Control virtual cometido, 19=Control virtual sufrido .503**

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). * La correla-
ción es significativa al nivel 0.05 (bilateral)
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Tabla 13. Correlaciones entre las variables de estudio para la submuestra 

con pareja

Escala de 
autoestima 

de 
Rosenberg

IRIC- C Escala de apego adulto
Buen 
trato

Inventario 
de estilos de 

resolución de 
conflictos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Autoestima -

2 
Toma de perspectiva .211** -

3 
Preocupación 

empática
.006 .317** -

4 
Apego evitativo .275** -.099 -.014 -

5 
Apego ansioso .237** -.093 .182* .425** -

6 
Apego seguro -.201** .246** .109 -.498** -.231** -

7 
Buen trato .290** .393** .139 -.341** -.254** .347** -

8
Implicación ejercida -.230** -.414** .110 .248** .274** -.267** -.429** -

9
Implicación recibida -.103 -.343** .079 .138 .267** -.218** -.379** .665** -

10 
Positiva ejercida .254** .323** .147 -.133 -.250** .088 .448** -.372** -.303**

11 
Positiva recibida .151* .372** -.023 -.201** -.365** .247** .431** -.381** -.530**

12 
Satisfacción con la 

vida
.421** .349** -.003 -.226** -.224** .301** .343** -.305** -.334**

13 
Expresión externa -.192* -.197** .079 .248** .280** -.193* -.215** .403** .269**

14 
Expresión interna -.147 -.016 .170* .064 .212** -.093 -.109 .367** .301**

15 
Control externo .211** .311** -.030 -.353** -.216** .346** .333** -.416** -.248**

16 
Control interno .229** .488** .122 -.089 -.071 .181* .399** -.331** -.288**

17 
Celos -.148 -.250** .159* .140 .442** -.162* -.342** .319** .367**

18 
Control virtual 

cometido
-.129 -.119 .288** .078 .255** -.048 -.213** -.340** -.245**

19 
Control virtual sufrido -.026 -.090 .186* .061 .175* -.044 -.155* -.258** -.245**



Inventario 
de estilos de 

resolución de 
conflictos

SWLS STAXI-2 Celos Control virtual

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

.589** -

.254** .232** -

-.161* -.119 -.215** -

-.165* -.060 -.183* .323** -

.130 .151* .283** -.586** -.177* -

.380** .307** .366** -.173* .039 .489** -

-.193* -.345** -.304** .256** .122 -.221** -.340** -

-.053 -.110 -.228** .235** .127 -.129 -.090 .375** -

-.111 -.264** -.201** .072 .066 -.035 -.149 .285** .593** -

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). * La correlación es significativa al 
nivel 0.05 (bilateral)
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DISCUSIÓN

Para dar paso a la discusión, es preciso retomar el objetivo de 
este estudio, el cual fue analizar la relación entre factores de 
riesgo y protección, y su impacto en universitarios pertene-
cientes a una institución pública de educación superior con 
presencia en el estado de Puebla. 

Submuestra sin pareja 

A continuación, se detallan los siguientes hallazgos en las aso-
ciaciones entre las variables de la submuestra de universita-
rios que no se encontraban en una relación de pareja al mo-
mento de la realización del estudio.

Apego evitativo y apego ansioso

Se halló una correlación positiva entre ambos estilos de ape-
go inseguro, en donde estos se caracterizan por una elevada 
ansiedad y/o evitación al establecer relaciones interpersona-
les, lo cual incluye el uso de estrategias de afrontamiento des-
favorables, como el temor a la separación, empleo de la crítica 
y el distanciamiento de otras personas (Carreras et al., 2008; 
Páez et al., 2006).

En ese sentido, este resultado es contrastante a lo reportado 
por Mónaco et al. (2021), quienes no encontraron un valor sig-
nificativo entre estas dimensiones.
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Apego evitativo y expresión interna de la ira

Por otro lado, se muestra una asociación directa entre el esti-
lo de apego evitativo con la expresión interna de la ira; de tal 
forma que este estilo puede inclinarse al enojo y manifestar 
agudos episodios de hostilidad; asimismo, existe la tenden-
cia a ocultar su ira a través de la supresión de las emocio-
nes, negación de estas o mostrarse con una actitud positiva 
(Garrido-Rojas, 2006). 

En ese orden de ideas, estudios como el de Madigan et al. 
(2016) indican resultados similares a lo planteado por esta in-
vestigación, en donde conductas evitativas se han vinculado 
con comportamientos internos, tales como el retraimiento y 
manifestaciones de agresión menores. 

Empatía afectiva y apego ansioso

El apego ansioso y la presencia de actitudes empáticas mues-
tran una dualidad en los individuos que las experimentan. 
Estas manifestaciones de empatía pueden partir desde nive-
les elevados, por ejemplo, la búsqueda en complacer a otras 
personas y lograr afrontar la ansiedad de esta manera, hasta 
las escasas muestras de empatía, tal como lo es el poco in-
terés por relacionarse con otros a causa de la presencia de 
una ansiedad intensa, lo que podría llevar a enfocarse en las 
necesidades propias e ignorar las de los demás (De Sanctis y 
Mesurado, 2022). 
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Derivado de ello, la relación positiva hallada respecto a ambas 
variables es medianamente análoga a la evidencia reportada 
por las autoras citadas anteriormente, en donde la existencia 
(o no) de una correlación es inconcluyente, debido a que ese 
estilo de apego podría producir comportamientos irregulares 
o poco predecibles. De forma que han existido diversos estu-
dios en donde se han obtenido resultados de una asociación 
negativa (Khodabakhsh, 2012), una ausente significación esta-
dística (Delhaye et al., 2013) y una correlación positiva (Amiri 
y Jamali, 2019).

Apego ansioso y expresión interna de la ira 

Se ha observado que un estilo ansioso de apego está relacio-
nado con manifestaciones de un conflicto interno, que puede 
incluir actitudes de rabia y enojo, sentimientos depresivos, 
además de dificultades para confiar en los otros (Mestre et al., 
2012; Magai et al., 2000). 

En esa misma línea, se halló una correlación positiva entre 
estos constructos, lo cual concuerda con lo señalado por 
Madigan et al. (2016), en donde se obtuvo una asociación sig-
nificativa entre las variables anteriores.

Apego ansioso y conflicto familiar

Dentro de la dimensión de conflicto familiar destacan patro-
nes de interacción antagónicos y una baja solución de proble-
mas, lo cual puede poner en riesgo el desarrollo de un apego 
seguro; a diferencia de un entorno familiar en donde exista un 
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bajo distanciamiento entre sus integrantes (Alzate-Duque y 
Zabarain-Cogollo, 2017; García-Méndez et al., 2017; Olhaberry 
y Santelices-Álvarez, 2013). 

De este modo, se obtuvo una correlación positiva, ya que la 
existencia de interacciones familiares desfavorables y un am-
biente familiar problemático se ve relacionado con la presen-
cia de apego ansioso (Brando et al., 2008).

Medios agresivos y expresión externa de la ira

Los resultados indican una asociación directa entre la expre-
sión de la ira con el uso de medios agresivos como recurso 
para resolver conflictos, lo cual es quizá debida a que cuando 
la ira es externalizada de forma física o verbal, la posibilidad 
de controlar la impulsividad es limitada y, por consiguiente, 
la persona podría exhibir conductas de enojo hacia personas 
u objetos (Oliva et al., 2010). De modo que esta inestabilidad 
emocional impide mantener relaciones saludables en el en-
torno del individuo (Mestre et al., 2012).

Medios agresivos y control externo de la ira

La relación inversa entre medios agresivos y el control exter-
no de la ira es concordante con lo señalado por Alcázar-Olán 
et al. (2020), quienes también encontraron una asociación en-
tre estas variables, lo que podría significar que aquellas per-
sonas que presenten dificultades en el manejo del enojo, el 
mantenimiento de la calma y una baja regulación emocional 
podrían ser más susceptibles a ejercer conductas con ten-
dencia agresiva como una manera de solucionar conflictos 
interpersonales (Lazarevich et al., 2013).
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Medios colaborativos y control externo de la ira

Asimismo, destacó la relación negativa entre medios colabo-
rativos con el control externo de la ira, lo cual puede verse 
manifestado a través de la cooperación, mostrar interés en el 
otro y la búsqueda de soluciones aceptadas por los involucra-
dos (Mestre et al., 2012); así como emplear formas de afronta-
miento más funcionales como el autocontrol y centrarse en la 
resolución positiva de conflictos (Páez et al., 2006).

Expresión externa de la ira y control externo de la ira

Se encontró una relación directa, es decir, las manifestacio-
nes externas de enojo pueden traer consigo dificultades para 
el manejo de emociones iracundas y comportamientos con-
flictivos; lo cual conlleva el uso de precarios recursos para ha-
cer frente a obstáculos o conflictos relacionales (Brando et al., 
2008); en ese sentido, el resultado obtenido concuerda con lo 
reportado por Oliva et al. (2010). De la misma forma, se halló 
una asociación moderada en la submuestra con pareja. 

Control externo de la ira y control interno de la ira

De manera análoga,  a mayor control en la externalización del 
enojo, existe un mayor control de impulsos y encontrar alter-
nativas mejores para hacer frente a circunstancias de enojo; 
por ejemplo, relajarse o acudir a otra persona para ser escu-
chado/a (Oliva et al., 2010). De la misma forma, se halló una 
asociación moderada en la submuestra con pareja.
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Roles femeninos estereotipados y roles masculinos 
estereotipados

La obtención de una correlación directa en roles femeninos 
y masculinos estereotipados es concordante con Saldívar-
Garduño et al. (2015); así, se puede observar una mayor acep-
tación a conductas y actitudes vinculadas a la idealización de 
roles asignados a las mujeres y que, al mismo tiempo, conlle-
van una inferioridad y necesidad de protección por parte de 
los hombres (León y Aizpurúa, 2020). 

A su vez, lo señalado previamente puede influir en el alumna-
do participante dado que creencias de esta naturaleza podría 
tener un papel relevante para sus elecciones académicas y 
profesionales, lo que podría favorecer a la perpetuación de re-
laciones de género asimétricas (Cubillas et al., 2016; Pacheco-
Carpio et al., 2014).

Roles masculinos estereotipados y roles tradicionales para 
mujeres y varones

Similar a lo anterior, se pudo identificar que a mayor presencia 
de roles masculinos estereotipados, mayor es la aceptación de 
roles para ambos sexos. En ese tenor, los resultados de ambas 
dimensiones son equiparables a los de Saldívar-Garduño et 
al. (2015), quienes igualmente encontraron una significación 
estadística positiva, lo que puede implicar la manifestación de 
combinaciones entre estos estereotipos (Aguilar et al., 2013). 
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Hostilidad y conflicto familiar 

En relación con ello, conductas de naturaleza hostil pueden 
expresarse a través de maltrato, conflictos recurrentes y dis-
tanciamiento dentro de la familia, mientras que la presencia 
de conflicto familiar es visible mediante la falta de claridad en 
las reglas estipuladas, dificultad en la exteriorización de sen-
timientos y desconfianza e individualismo entre los miembros 
(Estupiñan, 2017). 

Por lo que la asociación directa es constatable con los hallaz-
gos de García-Méndez et al. (2006), en donde a mayor inci-
dencia de hostilidad familiar, también aumentará el conflicto 
entre los miembros de este sistema. Esto, podría significar 
afectaciones psicológicas sustanciales, como desajustes emo-
cionales y cognitivos en los universitarios (Álvarez et al., 2009).

Submuestra con pareja 

A continuación, se puntualizan los siguientes hallazgos en las 
asociaciones entre las variables de la submuestra de univer-
sitarios que se encontraban en una relación de pareja al mo-
mento de la realización del estudio.

Apego evitativo y apego ansioso

Se visibiliza la correlación directa entre ambos apegos inse-
guros: el evitativo y el ansioso, lo que podría indicar que los 
jóvenes universitarios podrían temer a la construcción de una 
relación de pareja, trayendo consigo inestabilidad afectiva por 
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el temor a ser rechazados o inclusive desvalorizados; de modo 
que, al momento de establecer relaciones afectivas pueden 
surgir celos, desconfianza e irritabilidad por el temor a la rup-
tura (García, 2017).

Apego evitativo y apego seguro

En contraparte con lo anterior, se puede observar una co-
rrelación negativa entre el apego evitativo y el seguro. Esto 
debido a que las personas con apego seguro se caracterizan 
por la comodidad con la cercanía, buscando el bienestar con 
su pareja, de tal forma que conservan una visión positiva de 
sí mismos y de los otros; contrario al apego evitativo, ya que 
este obstaculiza el contacto en las relaciones interpersonales 
por temor al rechazo, observándose a sí mismo y a los demás 
bajo una visión negativa (Contreras et al., 2011).

Apego ansioso y celos

Este tipo de apego se puede expresar a través de pensamien-
tos negativos sobre la relación, tales como el miedo e incerti-
dumbre, lo que podría llevar a la persona a sospechar de una 
posible infidelidad; y así, mostrar actitudes de desconfianza, 
recelo y acecho sobre su pareja, además de sentimientos como 
enojo y miedo ante la posible pérdida de la persona amada 
(Delgado y Tejada, 2022; Granados, 2016; Rentería et al., 2022). 

En ese orden de ideas, se detectó una relación directa entre 
ambos fenómenos, de tal modo que una persona con apego 
ansioso podría mostrar mayores conductas celotípicas hacia 
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su pareja, lo cual es consistente con la pesquisa de Retana y 
Sánchez (2008).

Buen trato e implicación ejercida

Cuando los miembros de la pareja muestran un entendimiento 
confianza, respeto y cuidado mutuo, se forja un vínculo afec-
tivo que denota cercanía y conexión; lo anterior compone la 
expresión de buen trato dentro de este contexto. De esta ma-
nera, permite que los integrantes de la díada muestren mayor 
disposición a escuchar la postura del otro ante situaciones de 
conflicto (Calderón-Pérez et al., 2022). 

Con lo anterior, la asociación inversa del buen trato con la im-
plicación en el conflicto podría indicar un menor uso de tácti-
cas perjudiciales, como lanzar ataques personales, pérdida de 
control, ignorar a la otra persona o emitir insultos e indirectas 
(Orozco et al., 2021; Rojas-Solís et al., 2019).

Buen trato y solución positiva 

Un ambiente en donde impera el buen trato en la pareja se 
ve relacionado con el uso de estrategias positivas de resolu-
ción de conflicto, tanto en su modalidad ejercida y recibida, 
lo cual incluye comportamientos como conversar acerca del 
problema de forma tranquila, buscar soluciones consensua-
das y la asunción de compromisos mutuos (Calderón-Pérez 
et al., 2022; Perles et al., 2011). Al respecto, la asociación di-
recta identificada entre ambas variables es esperable debido 
a lo anterior. 
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Toma de perspectiva diádica e implicación ejercida

Al tener una mayor presencia de perspectiva empática, es po-
sible que exista una menor implicación negativa en el conflic-
to, pudiendo resaltar el uso de estrategias, como considerar 
las posturas de cada miembro de la pareja, intentar compren-
der la experiencia emocional de la otra persona, evitar criti-
carse entre sí; lo que influye en la participación disruptiva en 
el conflicto (Guzmán et al., 2014). De tal modo, se pudo deter-
minar una correlación negativa entre los dos constructos.

Toma de perspectiva diádica y control interno de la ira 

Similar a lo anterior, la habilidad para adoptar las perspecti-
vas de la pareja podría ser una variable mediadora para evitar 
la exteriorización del enojo y, en su lugar, buscar estrategias 
más favorables, como mantener el control de sí mismo y lo-
grar relajarse (Oliva et al., 2010). Con relación a esto, se pudo 
obtener una asociación directa de la empatía con el control 
de las conductas iracundas.

Implicación ejercida e implicación recibida 

Se detectó una relación positiva en las formas de implica-
ción el conflicto, lo que podría indicar que estrategias no fa-
vorables son ejercidas de forma bidireccional, es decir, que 
los integrantes de la relación pueden estar recibiendo tratos 
inadecuados al momento de hacer frente a dificultades (i.e. 
ignorar a la otra persona, negarse a escuchar e insultar) y al 
mismo tiempo ser aquellos quienes también estén ejercién-
dolos hacia la pareja (Rojas-Solís et al., 2019).
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Implicación ejercida con expresión y control externo de la ira 

Se obtuvo, a través del análisis correlacional, una significa-
ción entre el ejercicio de conductas negativas en la resolución 
de conflictos y el factor exteriorizante de la ira. Al respecto, 
comportamientos desadaptativos para gestionar conflictos 
traen consigo un significado emocional importante, lo cual 
puede tener repercusiones en las formas en las que maneja la 
ira (Jurado y Rascón, 2011).

Positiva ejercida y positiva recibida 

Se halló una correlación positiva entre la solución positiva de 
conflictos en tanto ejercida y recibida dentro de la relación de 
pareja. Este resultado es equiparable al estudio de Perles et al. 
(2011), donde se encontró una significación estadística entre 
las estrategias empleadas de parte propia y aquellas recibidas 
de la pareja, lo cual puede denotar que el uso de estrategias 
favorables ocurre en ambas direcciones; en donde destaca 
dialogar acerca de desacuerdos de forma constructiva y el uso 
de la negociación para la toma de decisiones (Rojas-Solís et al., 
2019).

Maltrato técnico

En el análisis de las frecuencias obtenidas, es visible una ten-
dencia de las respuestas en ambos sexos hacia expresar no 
haberse sentido maltratado/a en la relación de pareja; no 
obstante, no hay que prescindir de aquellas personas que sí 
refirieron haber percibido maltrato por parte de su pareja.
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En ese orden de ideas, es posible que los/as estudiantes que 
reportaron mayor incidencia en el maltrato técnico sufrido 
hayan podido reconocer algunas expresiones de violencia, lo 
que podría indicar cierta capacidad para identificar y nombrar 
manifestaciones de tipo psicológico, físico o sexual (Cortés et 
al., 2014). Por consiguiente, esto tiene implicaciones relevan-
tes para la percepción de sí mismo como víctima o, en su caso, 
reconocer el ejercicio de un rol de perpetración de violencia; 
lo que puede comprometer la búsqueda de apoyo al respecto 
(Ameral et al., 2020). 

Control virtual cometido y control virtual sufrido

El análisis correlacional mostró una significación directa en 
el control virtual tanto cometido como sufrido, datos que 
coinciden con la investigación de García-Sánchez et al. (2017), 
quienes hallaron un valor alto entre ambas modalidades 
de control. 

Por lo que esto podría señalar que las y los estudiantes han  
llegado a hacer uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como medio digital para cometer con-
ductas violentas contra su pareja (Burke et al., 2010), y al mis-
mo tiempo una bidireccionalidad en la perpetración de con-
ductas de vigilancia en redes sociales, leer mensajes privados, 
exigirle a la otra persona mostrar sus notificaciones y actitu-
des prohibitivas (Aizpitarte y Rojas-Solís, 2019).
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CONCLUSIONES

A manera de ideas finales, la investigación titulada “Factores 
de riesgo y protección para la construcción de relaciones in-
terpersonales sanas” vislumbra hallazgos significativos dentro 
del contexto de las relaciones interpersonales. 

En ese sentido, se presentan fortalezas en el estudio, como la 
inclusión de dos submuestras: una enfocada en relaciones de 
pareja y otra en estudiantes sin relaciones; esto ha permitido 
una perspectiva más amplia y comparativa sobre los factores 
dentro y fuera de las relaciones interpersonales, enriquecien-
do así el abordaje general de los elementos protectores y de 
riesgo en la construcción de relaciones saludables.

Asimismo, también existen ciertas limitaciones que deben 
ser consideradas, tales como el diseño no experimental del 
estudio y el tamaño de la muestra, junto con un muestreo no 
representativo y no probabilístico; así como la falta de vali-
dación de algunos instrumentos para la población mexicana, 
lo cual resalta la necesidad de adaptar y validar adecuada-
mente las herramientas de medición utilizadas. Lo señalado 
anteriormente componen áreas de mejora relevantes para 
futuras investigaciones. 

Para futuras líneas de investigación, se recomienda un ma-
yor uso de escalas validadas para México, lo que significaría 
resultados más precisos. Asimismo, profundizar en aspectos 
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específicos de las relaciones de pareja, como la modalidad 
(noviazgo, unión libre o matrimonio) y la orientación sexual 
de los integrantes de la pareja, ya que esto podría explorar so-
bre dinámicas más específicas que influyen en este contexto. 
Estos aspectos podrían ser retomados por futuros estudios 
y así denotar matices importantes para promover relaciones 
interpersonales sanas en contextos diversos dentro de la so-
ciedad mexicana.

Así, sería provechoso profundizar en este tipo de variables, 
con el fin de poder ampliar la evidencia empírica en México 
y, en especial, a lo que refiere al estado de Puebla, y con ello, 
poder contribuir para el diseño de programas de intervención 
y prevención contextualizados que coadyuven a la construc-
ción de relaciones interpersonales sanas. 
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ANEXOS

Factores de riesgo y protección para la construcción de 
relaciones interpersonales sanas

SECCIÓN 1

Dentro del grupo de investigación “Análisis de relaciones in-
terpersonales: pareja, familia y organización”, en colaboración 
con universitarios pertenecientes a una institución pública de 
educación superior con presencia en el estado de Puebla, es-
tamos realizando una investigación respecto a los factores de 
riesgo y protección para la construcción de relaciones inter-
personales sanas. Por ello, se solicita su amable colaboración 
para un estudio cuyo objetivo es analizar la relación entre fac-
tores de riesgo y protección, y su impacto en universitarios 
de esta institución.

Para tal fin, le pedimos responder un cuestionario autoad-
ministrado (de una duración aproximada de 25 minutos) que 
indagará sobre información anónima sociodemográfica y res-
puestas sobre aspectos interpersonales.

El único requisito para participar es ser estudiante activo de 
cualquier grado o modalidad de esta institución de nivel su-
perior del estado de Puebla.
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Sus respuestas serán totalmente anónimas y confidenciales, 
es decir, no se solicitará ningún dato de identificación, por tal 
motivo es muy importante que responda con la mayor since-
ridad posible.

Los resultados de este estudio serán utilizados con fines cien-
tíficos en favor de la comunidad docente, así como en la divul-
gación en congresos, seminarios y publicaciones científicas.

Agradecemos su valiosa colaboración.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

He entendido los objetivos y actividades a realizar durante 
el estudio llamado Factores de riesgo y protección para la 
construcción de relaciones interpersonales sanas.

Entiendo que mi participación es anónima, voluntaria y con-
fidencial, y que puedo retirarme del estudio en cualquier mo-
mento. Si así lo decidiera, se procederá a la destrucción de los 
registros codificados y de la información anónima que sobre 
mí se hubiera obtenido.

Entiendo que la participación en el estudio no implica efec-
tos para mi salud o riesgo alguno, pues se trata de un estudio 
retrospectivo.

Entiendo que se mantendrán en secreto mis datos y que solo 
el equipo de investigación tendrá acceso a ellos con fines aca-
démicos y científicos.

Entiendo que los resultados que se obtengan solo se divulga-
rán con fines académicos y de investigación.

Equipo de investigación:

Instituto Digital del Estado de Puebla (IEDEP)

Facultad de Psicología BUAP
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ACEPTO PARTICIPAR EN EL ESTUDIO

Soy estudiante de esta institución de nivel superior del estado 
de Puebla, conozco los objetivos del estudio, el consentimien-
to informado, el aviso de privacidad y acepto participar en el 
estudio.

En cumplimiento de la legislación mexicana vigente, así como 
de las normas éticas sobre investigación en psicología, debe-
mos solicitar su consentimiento de participación. “Después 
de haber leído la naturaleza, objetivo y beneficios de esta in-
vestigación, estoy consciente de que mi participación es vo-
luntaria y anónima, así como del carácter confidencial de los 
datos obtenidos. Por lo que acepto libre y voluntariamente 
contestar el cuestionario”. Usted puede conocer el consen-
timiento informado extenso y la declaración de privacidad, 
dando clic en el siguiente enlace: 

https://... 

• Sí
• No

SECCIÓN 2

Muchas gracias. Si más adelante quisiera participar en la en-
cuesta, sus respuestas serían de gran ayuda. Reciba un saludo 
afectuoso (si la respuesta anterior fue “No”).
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SECCIÓN 3

A continuación, se presentan una serie de preguntas relacio-
nadas con tu condición sociodemográfica; por favor, contesta 
con tu información actual.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

1. ¿Eres? Mujer
Hombre

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Cuál es tu promedio inmediato 
anterior de calificaciones? 

6 a 6.9
7 a 7.9
8 a 8.9
9 a 10

4. ¿Tienes o has tenido pareja? Sí
No

* En caso de responder “sí” a la pregunta 4, ir a la sección 4*

* En caso de responder “no” a la pregunta 9, ir a la sección 7*

SECCIÓN 4. Sobre tus relaciones de pareja

1. ¿Cuántas parejas has tenido? 

2. ¿A qué edad tuviste tu primera pareja? 

3. ¿Tienes actualmente pareja? Sí
No

* En caso de responder “sí” a la pregunta 3, ir a la sección 5 *

* En caso de responder “no” a la pregunta 3, ir a la sección 7 *
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SECCIÓN 5. Sobre tu actual pareja

1. ¿Qué tipo de relación es? 

• Novio/a
• Free
• Amigovio(a)
• Amigo(a) con derechos
• Esposo(a)
• Unión libre / concubinato

2. Sexo de tu pareja actual: Mujer
Hombre

3. ¿Cuántos meses llevan juntos?  
* Continuar en la sección 13*

SECCIÓN 6. Sobre tu pareja pasada

4. ¿Qué tipo de relación fue? 

• Novio/a
• Free
• Amigovio(a)
• Amigo(a) con derechos
• Esposo(a)
• Unión libre / concubinato

5. Sexo de tu pareja 
• Mujer
• Hombre

6. ¿Cuántos meses duró la relación? 
* Continuar en la sección 7*
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SIN PAREJA

SECCIÓN 7. Escala de autoestima de Rosenberg 

Recorrido Likert: 

1=Totalmente en desacuerdo
2=En desacuerdo 
3=De acuerdo
4=Totalmente de acuerdo
A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre 
tus emociones y sentimientos. Indica, por favor, el grado de 
acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas.

Ítems 1 2 3 4

1. En general, estoy satisfecho/a conmigo mismo/a. 

2. A veces pienso que no soy bueno/a en nada.

3. Tengo la sensación de que poseo algunas buenas 
cualidades. 

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 
mayoría de las personas. 

5. Siento que no tengo demasiadas cosas de las que 
sentirme orgulloso/a. 

6. A veces me siento realmente inútil. 

7. Tengo la sensación de que soy una persona de valía 
al menos igual que la mayoría de la gente. 

8. Ojalá me respetara más a mí mismo/a. 

9. En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado/a. 

10. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 
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SECCIÓN 8. Escala de empatía básica (EBE)

Recorrido Likert: 

1=Totalmente en desacuerdo
2=En desacuerdo
3=Ni en acuerdo ni en desacuerdo
4=De acuerdo
5=Totalmente de acuerdo

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre 
tus emociones y sentimientos. Indica, por favor, el grado de 
acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas.

Ítems 1 2 3 4 5

1. Después de estar con un amigo/a que está triste 
por algún motivo suelo sentirme triste. 

2. Los sentimientos de los demás me afectan con 
facilidad. 

3. Me pongo triste cuando veo a gente llorando. 

4. Cuando alguien está deprimido suelo 
comprender cómo se siente. 

5. Casi siempre me doy cuenta de cuándo están 
asustados mis amigos/as. 

6. A menudo me entristece ver cosas tristes en la 
tele o en el cine. 

7. A menudo puedo comprender cómo se sienten 
los demás, incluso antes de que me lo digan. 

8. Casi siempre puedo notar cuándo están 
contentos los demás. 

9. Suelo darme cuenta rápidamente de cuándo un 
amigo/a está enfadado. 
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SECCIÓN 9. Escala de apego no romántico 

Recorrido Likert: 

1=Casi nunca
2=A veces
3=Con frecuencia
4=Casi siempre

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre 
tus emociones y sentimientos. Indica, por favor, el grado de 
acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas.

Ítems 1 2 3 4

1. Aunque quiera, es difícil para mí confiar en 
otra persona. 

2. Deseo relacionarme afectivamente con alguien, 
pero en general me siento rechazado. 

3. Me siento bien cuando evito compromisos 
emocionales con otra persona. 

4. Pienso que las relaciones afectivas pueden 
lastimarme. 

5. Siento que los demás no me valoran como yo los 
valoro a ellos. 

6. Necesito sentirme independiente, sin compromisos 
afectivos. 

7. Me preocupa poco estar sola/o, sin relaciones 
sentimentales estables. SEG

8. Comprometerme en relaciones afectivas me da 
miedo. 

9. Me siento mal cuando no tengo relaciones afectivas 
duraderas. 

10. Me incomoda depender emocionalmente de otra 
persona y que dependan de mí. 

11. Me preocupa poco sentirme rechazado/a por otra 
persona. 
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SECCIÓN 10. Escala de Medios de Resolución de Conflictos 
Interpersonales (MERCI) 

Recorrido Likert:

0=Nunca 
1=Raras veces 
2=Algunas veces 
3=A menudo 
4=Con mucha frecuencia 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones sobre 
la forma en que reaccionamos cuando tenemos conflictos con 
otra persona, amigo o compañero. Señala si te ha ocurrido o 
no, atendiendo a la siguiente escala:
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Ítems 0 1 2 3 4

1. Amenazo a la otra persona. 

2. Insulto a la otra persona. 

3. Me enfado y llego a perder el control. 

4. Ataco verbalmente a la otra persona. 

5. Digo cosas de las que luego me arrepiento. 

6. Hablo de forma agresiva. 

7. Culpo al otro/a del problema. 

8. Expreso mi opinión y le pregunto por la suya. 

9. Negocio con él/ella de qué manera podemos 
resolver el problema. 

10. Analizo el problema de forma positiva. 

11. Colaboro con la otra persona para buscar 
soluciones. 

12. Propongo soluciones beneficiosas para ambos. 

13. Intento ponerme en el lugar del otro/a para 
entender su punto de vista. 

14. Intento que dialoguemos con claridad. 

15. Intento resolver nuestras diferencias lo antes 
posible. 

16. Cedo para evitar el conflicto. 

17. Si creo que el punto de vista de la otra persona 
es muy importante para ella, trato de cumplir sus 
deseos. 

18. Cuando hay situaciones tensas, prefiero no 
meterme. 

19. Si creo que la otra persona sería infeliz si perdiese, 
la dejo ganar. 

20. Doy prioridad a lo que desean los demás. 

21. Siempre cedo para no herir los sentimientos de la 
otra persona. 

22. Intento que sus amigos me respalden. 



72

SECCIÓN 11. Inventario de expresión de ira estado-rasgo 
(STAXI-2) 

Recorrido Likert: 

1=Casi nunca
2=A veces
3=A menudo
4=Casi siempre

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones sobre 
la forma en que reaccionamos cuando tenemos conflictos con 
otra persona, amigo o compañero. Señala si te ha ocurrido o 
no, atendiendo a la siguiente escala:
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Ítems 1 2 3 4

1. Controlo mi temperamento. 

2. Expreso mi ira. 

3. Me guardo para mí lo que siento. 

4. Hago comentarios que molestan a los demás. 

5. Mantengo la calma. 

6. Hago cosas como dar portazos. 

7. Ardo de enojo por dentro aunque no lo demuestre. 

8. Controlo mi comportamiento. 

9. Discuto con los demás. 

10. Tiendo a tener rencores que no le digo a nadie. 

11. Puedo controlarme. 

12. Estoy más enojado/a de lo que quiero aceptar. 

13. Digo groserías. 

14. Me irrito más de lo que la gente cree. 

15. Pierdo la paciencia. 

16. Controlo mis sentimientos de enojo. 

17. Evito enfrentarme con aquello que me enoja. 

18. Controlo el impulso de expresar mis sentimientos de 
ira. 

19. Respiro profundamente y me relajo. 

20. Hago cosas para controlarme como contar hasta 
diez. 

21. Trato de relajarme. 

22. Hago algo tranquilo para calmarme. 

23. Intento distraerme para que se me pase el enojo. 

24. Pienso en algo agradable para tranquilizarme. 
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SECCIÓN 10. Escala de roles de género 

Recorrido Likert: 

1=Totalmente en desacuerdo
2=En desacuerdo
3=Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
4=De acuerdo
5=Totalmente de acuerdo

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones. Indica, 
por favor, el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a 
las mismas.
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Ítems 1 2 3 4 5

1. La mujer mayor capacidad para cuidar a los 
enfermos. 

2. Una madre es más cariñosa que un padre. 

3. Una mujer se realiza hasta que se convierte en 
madre. 

4. Una mujer posee mayor fortaleza emocional 
que un hombre. 

5. Un hombre necesita de varias parejas sexuales. 

6. Una familia funciona mejor si el hombre 
establece las reglas. 

7. Un hombre es más racional que una mujer. 

8. Un hombre es menos sensible que una mujer. 

9. La mujer tiene habilidades innatas para el 
quehacer doméstico. 

10. Una buena mujer debe atender a su pareja. 

11. El hombre es más hábil que la mujer para 
cortejar. 

12. Los hijos y las hijas son mejor educados por una 
madre que por un padre. 

13. Un hombre es infiel por naturaleza. 

14. Un hombre verdadero NO muestra sus 
debilidades. 

15. Un hombre verdadero NO muestra sus 
sentimientos. 

16. Un hombre es más agresivo que una mujer. 

17. La infidelidad es imperdonable en una mujer. 

18. El hombre debe proteger a la familia. 
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SECCIÓN 11. Escala de funcionamiento familiar (EFFAMO) 

Recorrido Likert: 

1=Totalmente en desacuerdo
2=En desacuerdo
3=Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
4=De acuerdo
5=Totalmente de acuerdo

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones. Indica, 
por favor, el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a 
las mismas.
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Ítems 1 2 3 4 5

1. En mi familia nadie sigue la disciplina establecida 
por los papás. 

2. En mi familia se buscan actividades recreativas 
en las que todos podamos participar. 

3. En mi familia los límites y reglas son poco claros. 

4. Los integrantes de mi familia, mostramos 
desinterés por los demás. 

5. El expresar nuestro afecto es algo importante 
para mi familia. 

6. Los miembros de mi familia nos criticamos unos 
a otros. 

7. A mi familia nos agrada realizar cosas juntos. 

8. En mi familia se desconoce lo que cada uno 
espera del otro. 

9. Los miembros de mi familia manifestamos 
entre nosotros sentimientos diferentes a los que 
verdaderamente sentimos. 

10. Cuando hay un problema los miembros de mi 
familia nos reunimos y platicamos sobre las 
posibles soluciones. 

11. En mi familia respetamos los intereses y gustos 
de todos. 

12. En la toma de decisiones familiares, participamos 
padres e hijos. 

13. En mi familia cada quien resuelve sus problemas 
como puede. 

14. Mi familia se distingue por sus relaciones 
armoniosas. 
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15. Los miembros de mi familia tenemos la libertad 
de decir lo que nos agrada y nos molesta de los 
demás. 

16. Las reuniones de mi familia ponen en evidencia 
las adicciones de algunos de sus miembros. 

17. Mi familia emplea el doble mensaje, se pide una 
cosa cuando en realidad se quiere que se haga 
otra. 

18. En mi familia se platican cosas entre hermanos. 

19. A los miembros de mi familia nos desagrada 
convivir con personas ajenas a nuestra familia. 

20. En mi casa los miembros de la familia ocultamos 
lo que nos desagrada de los demás. 

21. A los miembros de mi familia nos agrada 
consentirnos unos a otros. 

22. En mi familia, acostumbramos criticar a la 
persona que se encuentra ausente. 

23. En mi familia se dice una cosa y se hace otra. 

24. En mi familia nos gusta pasar tiempo juntos. 
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SECCIÓN 12. Escala de satisfacción con la vida (SWLS) 

Recorrido Likert: 

1=Totalmente en desacuerdo
2=En desacuerdo
3=Ligeramente en desacuerdo
3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4=Ligeramente de acuerdo
6=De acuerdo
7=Totalmente de acuerdo

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre 
tus emociones y sentimientos. Indica, por favor, el grado de 
acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas.

Ítems 1 2 3 4 5 6 7

1. Estoy satisfecho/a con mi vida. 

2. En muchos aspectos, mi vida se 
acerca a mi ideal. 

3. Hasta ahora, he conseguido las 
cosas importantes que quiero en 
mi vida.

4. Mis condiciones de vida son 
excelentes. 

5. Si volviese a nacer, cambiaría muy 
poco de mi vida. 
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CON PAREJA

SECCIÓN 13. Escala de autoestima de Rosenberg 

Recorrido Likert: 

1=Totalmente en desacuerdo
2=En desacuerdo 
3=De acuerdo
4=Totalmente de acuerdo

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre 
tus emociones y sentimientos. Indica, por favor, el grado de 
acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas.

Ítems 1 2 3 4

1. En general, estoy satisfecho/a conmigo mismo.     

2. A veces pienso que no soy bueno/a en nada.     

3. Tengo la sensación de que poseo algunas 
buenas cualidades.     

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 
mayoría de las personas.     

5. Siento que no tengo demasiadas cosas de las 
que sentirme orgulloso/a.     

6. A veces me siento realmente inútil.     

7. Tengo la sensación de que soy una persona de 
valía al menos igual que la mayoría de la gente.     

8. Ojalá me respetara más a mí mismo/a.     

9. En definitiva, tiendo a pensar que soy un 
fracasado/a.     

10. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.     
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SECCIÓN 14. Índice de Reactividad Interpersonal para parejas  

Recorrido Likert:

0=No me describe 
1=Me describe un poco
2=Me describe más o menos
3=Me describe bien
4=Me describe muy bien

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre tus 
emociones y sentimientos. Indica, por favor, el grado en el que 
te sientes descrito/a con respecto a las mismas.

Ítems 0 1 2 3 4

1. En un desacuerdo con mi pareja, trato de ver las 
cosas desde el punto de él/ella antes de tomar 
una decisión. 

2. A veces intento entender a mi pareja imaginando 
cómo ve las cosas desde su perspectiva. 

3. En mi relación, creo que todas las cosas se pueden 
ver desde dos perspectivas e intento considerar 
ambas. 

4. Cuando estoy molesto(a) con mi pareja, trato de 
ponerme en su lugar durante un momento. 

5. Antes de criticar a mi pareja, intento imaginar 
cómo me sentiría si yo estuviera en su lugar. 

6. A menudo tengo sentimientos de compasión y 
preocupación hacia mi pareja cuando está en 
una situación menos afortunada que yo. 

7. Cuando veo que se aprovechan de mi pareja, 
siento necesidad de apoyarle. 

8. A menudo me afectan las cosas que veo que 
pasan en mi relación. 

9. En mi relación de pareja, me describiría como una 
persona bastante sensible. 
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SECCIÓN 15. Escala de apego adulto 

Recorrido Likert: 

1=Totalmente en desacuerdo
2=En desacuerdo
3=Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
4=De acuerdo
5=Totalmente de acuerdo

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre 
tus emociones y sentimientos. Indica, por favor, el grado de 
acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas.

Ítems 1 2 3 4 5

1. Me preocupa que mi pareja no se interese tanto 
en mí como yo en ella. 

2. Confío en que mi pareja me ama tanto como yo 
la amo a ella. 

3. Me incomoda la cercanía de mi pareja. 

4. Necesito que mi pareja me confirme 
constantemente que me quiere. 

5. Busco el acuerdo mutuo para la solución de 
nuestros problemas. 

6. Me pongo nervioso(a) cuando mi pareja se 
acerca a mí. 

7. Tiendo a ser feliz. 

8. Me doy cuenta de que justo cuando mi 
pareja empieza a lograr algo de intimidad 
(comunicación, apoyo, tranquilidad) emocional 
conmigo, me alejo. 

9. Frecuentemente, deseo que mi pareja me quisiera 
tanto como yo a ella. 

10. Me siento bien compartiendo mis sentimientos y 
pensamientos con mi pareja. 

11. Preferiría no estar muy cercano a mi pareja. 
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12. A veces siento que presiono a mi pareja a 
comprometerse y demostrarme que me quiere. 

13. Pienso que la relación marcha bien. 

14. Me siento incómodo(a) cuando mi pareja quiere 
estar demasiado cerca. 

15. Suelo tener pensamientos negativos cuando mi 
pareja no está conmigo. 

16. La intimidad (comunicación, apoyo, tranquilidad) 
emocional con mi pareja me agrada mucho. 

17. Me preocupa que me abandonen. 
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SECCIÓN 16. Escala de buen trato en la relación de pareja 

Recorrido Likert:

1=Totalmente en desacuerdo
2=En desacuerdo
3=Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
4=De acuerdo
5=Totalmente de acuerdo
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Indica el grado de acuerdo o desacuerdo en el que TÚ utilizas 
las siguientes estrategias dentro de tu relación de pareja.

Ítems 1 2 3 4 5

1. Compartir mis cosas personales con la otra 
persona. 

2. Mostrarme empático con la otra persona. 

3. Interesarse en las cosas de la otra persona. 

4. Animar a la otra persona en todo lo que 
hace. 

5. Intentar atender las necesidades de la 
pareja. 

6. Mostrar admiración a la pareja. 

7. Aconsejar al otro(a) para favorecer su 
bienestar. 

8. Expresar calidez en la relación. 

9. Reconocer nuestras limitaciones. 

10. Nos mostramos gratitud. 

11. Me esfuerzo por ser mejor cada día. 

12. Cedo. 

13. Evito ser celoso(a). 

14. Soy paciente. 

15. Respetar el espacio de cada uno. 

16. Tomar en cuenta al otro(a) para las 
decisiones. 

17. Escuchar a la otra persona. 

18. Dedicarle tiempo. 

19. Expresar las emociones de manera honesta. 

20. Le deseo lo mejor a mi pareja. 

21. Confío en mi pareja. 

22. Aceptar que somos diferentes. 

23. Ser honesto con la pareja. 
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SECCIÓN 17. Inventario de estilos de resolución de conflictos 

Recorrido Likert: 

1=Totalmente en desacuerdo 
2=En desacuerdo
3=Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
4=De acuerdo
5=Totalmente de acuerdo

Indica con qué frecuencia TÚ o TU PAREJA usan las siguientes 
estrategias para afrontar las discusiones o desacuerdos.
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Ítems 1 2 3 4 5

1. Le lanzas ataques personales.

2. Te centras en el problema en cuestión.

3. Permaneces en silencio durante largos periodos 
de tiempo.

4. Te enojas y pierdes el control.

5. Te sientas y hablas de las diferencias de manera 
constructiva.

6. Llegas al límite, “cerrarte”, y negarte a hablar más.

7. Te dejas llevar y dices cosas que no quieres 
mencionar.

8. Encuentras alternativas que sean aceptables 
para los dos.

9. Dejas de hacer caso a la otra persona.

10. Le lanzas insultos e indirectas.

11. Negocias y asumes compromisos con tu pareja.

12. Te encierras en ti misma/o actuando de forma 
distante.

13. Te lanza ataques personales.

14. Se centra en el problema en cuestión.

15. Permanece en silencio durante largos periodos 
de tiempo.

16. Se enoja y pierde el control.

17. Se sienta y habla de las diferencias de manera 
constructiva.

18. Llega al límite, “cerrarse”, y negarse a hablar más.

19. Se deja llevar y dice cosas que no quiere 
mencionar.

20. Encuentra alternativas que sean aceptables para 
los dos.

21. Deja de hacer caso a la otra persona.

22. Te lanza insultos e indirectas.

23. Negocia y asume compromisos contigo.

24. Se encierra en sí misma/o actuando de forma 
distante.
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SECCIÓN 18. Escala de satisfacción con la vida (SWLS) 

Recorrido Likert: 

1=Totalmente en desacuerdo
2=En desacuerdo
3=Ligeramente en desacuerdo
3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4=Ligeramente de acuerdo
6=De acuerdo
7=Totalmente de acuerdo

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre 
tus emociones y sentimientos. Indica, por favor, el grado de 
acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas.

Ítems 1 2 3 4 5 6 7

1. Estoy satisfecho/a con mi vida. 

2. En muchos aspectos, mi vida se acerca 
a mi ideal. 

3. Hasta ahora, he conseguido las cosas 
importantes que quiero en mi vida. 

4. Mis condiciones de vida son excelentes. 

5. Si volviese a nacer, cambiaría muy poco 
de mi vida. 
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SECCIÓN 19. Inventario de expresión de ira estado-rasgo 
(STAXI-2)

Recorrido Likert: 

1=Casi nunca
2=A veces
3=A menudo
4=Casi siempre

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones so-
bre la forma en que reaccionamos cuando tenemos conflictos 
con tu pareja. Señala si te ha ocurrido o no, atendiendo a la 
siguiente escala:

Ítems 1 2 3 4

1. Controlo mi temperamento. 

2. Expreso mi ira. 

3. Me guardo para mí lo que siento. 

4. Hago comentarios que molestan a los demás. 

5. Mantengo la calma. 

6. Hago cosas como dar portazos. 

7. Ardo de enojo por dentro aunque no lo demuestre. 

8. Controlo mi comportamiento. 

9. Discuto con los demás. 

10. Tiendo a tener rencores que no le digo a nadie. 

11. Puedo controlarme. 

12. Estoy más enojado de lo que quiero aceptar. 

13. Digo groserías. 
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14. Me irrito más de lo que la gente cree. 

15. Pierdo la paciencia. 

16. Controlo mis sentimientos de enojo. 

17. Evito enfrentarme con aquello que me enoja. 

18. Controlo el impulso de expresar mis sentimientos de 
ira. 

19. Respiro profundamente y me relajo. 

20. Hago cosas para controlarme como contar hasta 
diez. 

21. Trato de relajarme. 

22.  Hago algo tranquilo para calmarme. 

23. Intento distraerme para que se me pase el enojo. 

24. Pienso en algo agradable para tranquilizarme. 
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SECCIÓN 20. Escala de adicción al amor 

Recorrido Likert: 

1=Totalmente en desacuerdo
2=En desacuerdo
3=Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
4=De acuerdo
5=Totalmente de acuerdo

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre 
tus emociones y sentimientos. Indica, por favor, el grado de 
acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas.

Ítems 1 2 3 4 5

1. El pensar que mi pareja está con otras personas 
me hace perder el control. 

2. Mi pareja me provoca unos celos incontrolables. 

3. Siento constantemente celos de mi pareja. 

4. Me moriría si mi pareja se fijara en otra persona. 
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SECCIÓN 21. Ítem paralelo de percepción del maltrato 

Recorrido Likert:

1=Sí
2=No

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones. Indica, sí/
no con respecto a las mismas.

Ítems 1 2

1. ¿Te has sentido maltratado en tu relación de pareja? 

2. ¿Has sentido que has maltratado en tu relación de 
pareja? 



93

SECCIÓN 22. Violence in Adolescents’ Dating Relationship 
Inventory: VADRI 

Recorrido Likert: (1=nunca a 10=siempre)

Por favor, responde a las preguntas haciendo referencia a la 
relación actual que mantienes con tu pareja.

Ítems Nunca Siempre 

1. Leo los mensajes privados 
de mi novio/novia (celular, 
redes sociales).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Le insisto a mi novio/novia 
en que no hable o mande 
mensajes a otros/otras 
por medio del celular, 
computadora u otros 
dispositivos electrónicos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Insisto a mi novio/novia 
en que me enseñe los 
mensajes que le llegaban 
al correo electrónico, a las 
redes sociales o al celular.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Llamo o mando mensajes 
a mi novio/novia 
continuamente para saber 
qué hace, con quién está y 
dónde, etcétera.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Prohíbo a mi novio/novia 
hablar o mandar mensajes 
a otros/as por medio del 
celular, computadora 
u otros dispositivos 
electrónicos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Mi novio/novia lee mis 
mensajes privados (celular, 
redes sociales).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Mi novio/novia me insiste 
en que no hable o mande 
mensajes a otros/as 
por medio del celular, 
computadora u otros 
dispositivos electrónicos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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8. Mi novio/novia me insiste 
en que le enseñe los 
mensajes que me llegan 
al correo electrónico, a las 
redes sociales o al celular.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Mi novio/novia me llama 
o me manda mensajes 
continuamente para saber 
qué hago, con quién estoy 
y dónde, etcétera.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Mi novio/novia me prohíbe 
hablar o mandar mensajes 
a otros/otras por medio 
del celular, computadora 
u otros dispositivos 
electrónicos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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SECCIÓN 23. AGRADECEMOS SU VALIOSA COLABORACIÓN

Si considera que requiere apoyo, ayuda psicológica o tiene al-
guna duda sobre el cuestionario que acaba de llenar por fa-
vor deje su correo electrónico para comunicarnos con usted. 
Reciba un saludo afectuoso y nuestro agradecimiento.
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