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RESUMEN 

El objetivo general del estudio fue establecer la relación entre dependencia 

emocional, violencia de pareja y bienestar psicológico en estudiantes universitarios 

en el distrito de Trujillo. Sumado a una metodología donde se consideró una 

investigación aplicada de diseño correlacional descriptivo, con una muestra de 306 

jóvenes universitarios que cuyas edades se encontraban entre los 16 a 28 años, a 

partir de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se emplearon los 

cuestionarios de dependencia emocional, construido por Lemos y Londoño (2006), 

también se consideró el cuestionario violencia de pareja (CUVINO) elaborado por 

Rodríguez et al., (2010) y la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A) 

desarrollado por Casullo (2002). Los resultados indicaron una correlación inversa 

entre las variables dependencia emocional y bienestar psicológico (f=-.49). Al igual 

que violencia de pareja y bienestar psicológico (f=-.53). A vez, dependencia 

emocional y violencia de pareja presentan una relación directa (f=.66). En relación 

a los niveles, se observó un nivel bajo para dependencia emocional (75.8%) y 

violencia de pareja (72.5%), además de una tendencia alta en bienestar psicológico 

(88.2%). 

Palabras clave: Dependencia emocional, violencia de pareja, bienestar psicológico 
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ABSTRACT 

The general objective of the study was to establish the relationship between 

emotional dependence, partner violence and psychological well-being in university 

students in the district of Trujillo. In addition to a methodology where an applied 

descriptive correlational design research was considered, with a sample of 306 

university students whose ages were between 16 and 28 years old, based on a non-

probabilistic convenience sampling. The emotional dependency questionnaires, 

constructed by Lemos and Londoño (2006), were used, the partner violence 

questionnaire (CUVINO) elaborated by Rodríguez et al., (2010) and the 

Psychological Well-being Scale (BIEPS-A) developed by Casullo (2002). The 

results indicated an inverse correlation between the variables emotional 

dependence and psychological well-being (�=-.49). As well as intimate partner 

violence and psychological well-being (�=-.53). At the same time, emotional 

dependence and intimate partner violence present a direct relationship (�=.66). In 

relation to the levels, a low level was observed for emotional dependence (75.8%) 

and partner violence (72.5%), in addition to a high trend in psychological well-being 

(88.2%). 

Keywords: Emotional dependence, intimate partner violence, psychological well-

being 
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I. INTRODUCCIÓN

A través del tiempo, se ha brindado relevancia al bienestar emocional y la 

relación afectuosa hacia otras personas, en el que se priorizan límites sanos, 

compartir ideales, mantener una comunicación asertiva y establecer una unión 

fundada en la cooperación, respeto y compañerismo (Belasheva, 2021). En la etapa 

de la juventud se consolida una visión amplia sobre lo que se quiere lograr en el 

ámbito profesional, social y amoroso (Merlyn et al., 2020), en el que la sociedad, 

influye en base a estereotipos de manera negativa en los universitarios (Revista de 

estudios de juventud, 2020). Por el contrario, existen parejas que desarrollan 

interacciones inadecuadas y al ser recurrentes, suelen desencadenar en aspectos 

relacionados a la violencia y dependencia emocional que repercuten de forma 

negativa en el bienestar psicológico (Freitas et al., 2018). 

La dependencia emocional es un modelo severo de peticiones afectuosas 

que se desean satisfacer de manera iracunda y exasperada, pero que son 

fracasadas, creando lazos estrechos con personas cercanas o que forman parte 

del vínculo de apoyo, con el propósito de mantenerse cerca de alguien importante 

(Rocha et al., 2019), de ese modo se crean relaciones interpersonales con un 

apego patológico (Ugarte, 2020). Además, involucra criterios motivacionales, 

emocionales, cognitivos y comportamentales que llevan a tener una visión de 

seguridad y satisfacción personal, creyendo que otro individuo es fundamental en 

la vida y no puede tomar ninguna decisión sin su consentimiento (Lemos et al., 

2019). 

Por otro lado, la violencia de pareja se comprende como cualquier modo de 

comportamiento que provoca daño dentro de una relación íntima, entre cónyuges 

o compañeros anteriores (Aiquipa & Canción, 2020), existe una desigualdad de

género, a través del cual los agresores ejercen poder sobre la pareja, que se 

posiciona de manera unidireccional y bidireccional (Hilario et al., 2020). La 

modalidad de este fenómeno, puede ser agresiones físicas, maltrato psicológico, 

actos sexuales forzados (Levy et al., 2020), violencia referente al uso de medios 

electrónicos (Domínguez & Portela, 2019) y económicos (Ramírez et al., 2020), el 

cual afecta al victimario y a su grupo primario, repercutiendo en su integridad 

emocional y física (Ugarte, 2020). 
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La violencia en la dinámica de pareja comienza progresivamente (Medina & 

Medina, 2019) y se mantiene por la dependencia emocional, busca cubrir 

demandas afectivas insatisfechas en una etapa fija de vida o el miedo de estar 

solos, algunas veces debido a la agresión recibida en la infancia, por lo que en la 

adultez replican sus conductas (Hilario et al., 2020), más de 736 millones de 

mujeres han padecido de violencia física (Plan internacional, 2021), asimismo, las 

víctimas de violencia psicológica (verbal y emocional) y sexual son mayormente 

féminas, hallándose su relación con el autoconcepto emocional y rechazo hacia sí 

mismas, lo que desencadena en un comportamiento dependiente (Hilario et al., 

2020). 

El bienestar psicológico es el estado de funcionamiento óptimo del ser 

humano (García et al., 2020), capacidad de integrar de manera positiva las 

experiencias de la vida y límites saludables (Moreta et al., 2018), autoaceptación, 

el control de las emociones, relaciones sanas, la satisfacción de llevar un plan de 

vida correspondiente a la etapa vital (García et al., 2020), la autodeterminación e 

independencia (García et al., 2018). Se ha comprobado que la violencia y 

dependencia repercuten en el bienestar psicológico, esto se identifica como una 

dificultad a superar a nivel comunitario y que vulnera la integridad humana, 

considerado como urgencia internacional (Gonzales et al., 2021; Padilla & Cruz, 

2019). 

Las consecuencias que se precisan en la la dependencia emocional como 

en los actos de violencia en la dinámica de pareja en jóvenes universitarios son 

alteraciones en el estado de ánimo, bajo rendimiento estudiantil, deterioro de 

habilidades sociales, celos, consumo de drogas y alcohol, reproducción de los 

mismos comportamientos de riesgos en próximas relaciones (Neira et al., 2021). 

A nivel mundial, el 30% de féminas ha padecido de violencia sexual y/o física 

por cónyuge (Organización Mundial de la Salud, 2021). Esta misma cifra se 

asemeja en las féminas víctimas de violencia de América Latina, con un 30%, 

asimismo en este continente, el 38% de fallecimientos en mujeres son ejecutados 

por los varones (Organización Panamericana de la Salud, 2021). En el ámbito 

nacional, según lo indica el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2019), 

entre enero 2016 y septiembre d 2017, se registró que las mujeres fueron más 
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violentadas (85%), indicando una mayor tendencia a la violencia psicológica en 

personas entre 18 y 59 años. 

En la encuesta realizada a jóvenes en el Caribe y América Latina, con 8000 

participantes, se reportó que más del 40% había sufrido ansiedad y un 15% 

depresión, con predominio de 75% a inicios de la adultez (Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021). Se identificó violencia 

en el hogar y problemas de salud sexual, reproductiva y mental (Consejo General 

de Colegios Oficiales de Psicólogos, 2020). En la ciudad de Trujillo se realizó una 

investigación en la que se evidenció que la tanto la dependencia emocional y la 

violencia alteran el bienestar psicológico (García, 2020). 

Por lo antes señalado, se genera la pregunta ¿Cuál es la relación entre 

dependencia emocional, violencia de pareja y bienestar psicológico en estudiantes 

universitarios en el distrito de Trujillo? 

A razón de sus resultados, el presente estudio se justifica a nivel teórico, 

debido a que busca corroborar el modelo teorético sobre las variables en estudio, 

además de conocerlas mediante un análisis detallado a través de definiciones 

ligadas a la investigación. A nivel práctico, los profesionales relacionados al cuidado 

de la salud tendrán un fundamento para la creación de un programa promocional y 

preventivo de la problemática expuesta, basado en el empoderamiento personal, 

social y económico, teniendo una relevancia humana, para conocer las secuelas 

que generan la dependencia emocional y la violencia en relación de pareja hacia el 

bienestar psicológico. También, a nivel social, se podrá conocer los factores 

involucrados en el problema, de esa manera fomentar acciones inmediatas para 

prevenirla desde una etapa temprana en una relación de pareja en jóvenes 

universitarios, convirtiéndose en una herramienta que va a consentir crear estudios 

psicológicos en una población que requiere investigaciones en el tema. Por último, 

presenta relevancia metodológica, debido a que funcionará como un antecedente 

para futuros investigadores interesados en investigar las mismas variables, 

permitiendo intervenir con los recursos necesarios. 
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Respecto al propósito de investigación, la finalidad es establecer la relación 

entre dependencia emocional, violencia de pareja y bienestar psicológico en 

estudiantes universitarios en el distrito de Trujillo. Además, como objetivos 

específicos, establecer la relación entre la dependencia emocional y sus 

dimensiones con el bienestar psicológico, establecer la relación entre la violencia 

de pareja y sus dimensiones con el bienestar psicológico, hallar los niveles de 

dependencia emocional, violencia de pareja y bienestar psicológico. 
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II. MARCO TEÓRICO

Los antecedentes a nivel internacional, Quiroz et al. (2021) tuvieron como 

propósito hallar la asociación entre autoestima y la sujeción emocional, el diseño 

fue correlación. La muestra fue de 82 universitarios, con una edad aproximada de 

24 años. Los instrumentos fueron la Escala de conducta (59 reactivos) y la Prueba 

de Autoestima de Rosenberg (8 ítems). Se llegó a la conclusión que los datos 

obtenidos muestran que las variables se relacionan significativamente r= -.393 y p≤ 

.01, es decir, mientras que el nivel de sujeción emocional sea mayor, el grado de 

autoestima disminuirá. Sin embargo, entre el factor de dependencia dominante y la 

autoestima hay una relación media, obteniendo un r= -.364 y un nivel de 

significancia ≤ .01. 

En un estudio realizado por Gallegos et al. (2019) tuvieron como finalidad 

hallar la relación entre violencia psicológica y nivel de autoestima en una muestra 

de 100 mujeres universitarias mexicanas, de 20 años aproximadamente. Los 

materiales empleados fueron la Prueba de Autoestima de Rosenberg (10 ítems) y 

la Prueba Depurada de Inventario del Maltrato a la Mujer por su Cónyuge (28 

reactivos). Los resultados muestran que el 32% de mujeres había sufrido violencia 

de tipo alta y el 47% de violencia baja. Además, en la variable violencia psicológica 

no se halló una relación de manera significativa con autoestima, p=>.05, lo que se 

infiere que, mientras menor es la autoestima mayor será el nivel de violencia 

percibido. 

En la investigación realizada por Martín y De la Villa (2019) se plantearon 

establecer la asociación entre dependencia emocional y violencia en el noviazgo, 

los participantes fueron 396 universitarios de 19 años. Las pruebas empleadas 

fueron el Inventario de Violencia de Novios Víctima Agresor (5 dimensiones y 20 

ítems), la prueba de Relaciones Interpersonales y Dependencias Sentimentales (7 

factores y 100 reactivos). En cuanto a las conclusiones, se encontró que el 29.31% 

de los hombres y un 20% de las mujeres mostraron indicadores de dependencia 

afectiva. Además, hay relación entre maltrato psicológico y dependencia emocional 

(Bartlett = .000, p< .001). 
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En una investigación realizada por De la Villa et al. (2017) en España, se 

propusieron evidenciar la correlación entre violencia en el noviazgo, dependencia 

emocional y autoestima, para ello participaron 224 jóvenes universitarios que tenían 

entre 15 y 26 años, con una edad media de 18.2. Los cuestionarios administrados 

se basaron en el Inventario de Escala de Autoestima de Rosenberg, la Prueba de 

Violencia entre Novios y la Prueba de Relaciones interpersonales y dependencias 

sentimentales. En cuanto a las conclusiones, se halló una asociación de manera 

significativa entre Codependencia (p =.509) y Dependencia Emocional (p=.104), 

con una significancia de p=<.000. Además, hay una relación de efecto moderado 

entre Dependencia emocional (p=.003) y victimización (p=.019), sus valores son 

.430 y .347, respectivamente. 

A nivel nacional la investigación realizada por Ponce et al. (2019) de diseño 

correlacional, tuvieron como finalidad conocer de qué manera se relaciona la 

satisfacción con la vida y dependencia emocional, en una muestra de 1211 

universitarias de 22 años como edad promedio, quienes habían sido violentadas 

por su pareja (46%) y sin haber padecido este maltrato (54%). Se empleó el 

Inventario de Dependencia Emocional (7 dimensiones y 49 ítems), la Escala de 

Satisfacción con la Vida (5 ítems) y el Inventario de violencia entre novios (8 

factores y 42 ítems). Se llegó a la conclusión que en la muestra de mujeres víctimas 

de violencia hay correlación de manera significativa e inversa entre satisfacción con 

la vida y dependencia emocional, con un total de r=-.24 y p<.005. No obstante, en 

la muestra de féminas que no padecieron agresiones por su pareja, se halló una 

relación menor en las variables descritas (r=-.11; p<.005). 

En un estudio realizado en Lima por Marín (2019) de diseño correlacional, 

tuvo la finalidad de hallar la asociación entre sumisión emocional y el amor propio, 

participaron 172 universitarios de 17 a 35 años. Las pruebas empleadas fueron el 

Cuestionario de Dependencia Emocional, sus dimensiones son inclinación a la 

sujeción, sometimiento emocional y no dependencia, y para Escala de Autoestima 

de Rosenberg, con factores autoestima baja, autoestima media y autoestima 

elevada. Entre los resultados encontrados se halló que hay relación positiva y de 

manera significativa entre sometimiento emocional y amor propio con significancia 

de p=.02. También, el 53.33% de féminas no mostró sometimiento emocional y se 
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encontró relación entre estado civil y amor propio (p=.04), el 74.25% de los 

participantes solteros tuvieron una autoestima elevada. 

Otro estudio realizado por Anicama et al. (2018) de tipo correlacional tuvieron 

como finalidad encontrar la correlación entre satisfacción familiar y sometimiento 

emocional, participaron 403 jóvenes de una universidad privada de Lima. Se utilizó 

la Escala de Satisfacción familiar (2 factores) y la Escala de dependencia emocional 

(9 dimensiones). Se concluye que hay una correlación negativa, baja y significativa 

entre las variables (p<.005) y sus componentes r=-.147 y p=.003; por lo cual, al 

aumentar la dependencia emocional se obtiene una satisfacción familiar baja. 

Respecto al plano local, Reategui y Borceyú (2021) estudiaron la correlación 

entre violencia de pareja y sexismo ambivalente, de tipo no experimental, 

correlacional. La muestra fue de 167 universitarios y las pruebas empleadas fueron 

el Inventario de violencia y Detección de sexismo. Las conclusiones obtenidas 

indicaron una asociación positiva y de manera significativa entre violencia y 

sexismo con una significancia de p=<.01 y r=.33. La misma relación se obtiene con 

los factores de sexismo hostil y violencia por castigo físico(r=.13), violencia por 

desapego (r=.35) y violencia por coerción (r=.03). También, las dimensiones 

predominantes fueron sexismo benevolente (62.87%) y violencia de género 

(29.34%). 

Se realizó una búsqueda sobre los diferentes aportes teóricos que 

fundamentan las variables de estudio. Al respecto, la dependencia emocional es 

definida como un comportamiento disfuncional que proviene de una característica 

de personalidad, se genera un temor a la separación, necesidad descontrolada de 

afecto y pensamientos obsesivos asumiendo un rol dominante hacia la pareja 

(Flores & Barreto, 2018). Esta variable está basada en la teoría de Castelló (2005) 

sobre vinculación afectiva, el cual infiere que la dependencia emocional parte de la 

premisa de que algunas féminas acepten y justifiquen ser víctimas de violencia, 

continúan con la relación creyendo que la otra persona puede cambiar sus 

comportamientos y no sufrir más infidelidades, no obstante, hay quienes permiten 

que su nueva pareja muestre rasgos similares de tratos inadecuados. 
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Se crea una necesidad de afecto y aferramiento de manera obsesiva hacia 

la pareja, en un primer momento se genera un ambiente de armonía y comprensión, 

donde el aprecio se expresa de manera natural, es un soporte, compañía para 

momentos de incertidumbre y a quien se le muestra admiración y elogios; en un 

segundo momento se crea la recepción de todo lo brindado, la persona obtiene 

protección y seguridad por parte de su pareja, con quien desea cumplir objetivos a 

corto y largo plazo. Sin embargo, la vinculación afectiva puede verse mermada 

cuando se adopta características extremas de un constante deseo de afecto y tener 

el pensamiento de querer controlar la situación (Aiquipa, 2012). 

La dependencia emocional posee dimensiones, entre ellas, concepto de sí 

mismo, manera como se autodefine y valora, creencias que se tiene a nivel 

personal, emocional y cognitivo, lo que define su identidad personal y su conducta 

en diversas situaciones (Chávez et al., 2019). Concepto de otros, de manera que 

se idealiza a los individuos, mostrándolos como seres perfectos y exagerando sus 

habilidades y cualidades, solo enfatizando sus virtudes positivas, por lo que se crea 

un modelo lejos de la realidad (Lemos & Londoño, 2006). El factor amenazas, es 

definida como, eventos peligrosos que crean incertidumbre, ansiedad y miedo, que 

puede ser considerado como maltrato psicológico o el término de una relación, 

generando incomodidad (Otamendi, 2020). También, estrategias interpersonales, 

que es el vínculo entre personas y generación de lazos que se consideran 

importante para el desarrollo integral de una comunidad, entre ello se presentan los 

comportamientos de llamar la atención y una conducta hostil de aferramiento 

(Chávez et al., 2019). 

En los jóvenes universitarios se crea culpabilización, necesidad constante de 

saber de la otra persona, sometimiento y dificulta las relaciones familiares (Villa et 

al., 2018), preocupación de ser abandonado, idealización hacia su pareja, 

asilamiento del grupo de amigos, sentimientos de tristeza y miedo, inclusive 

llegando hasta amenazas (Marín, 2019). 

La violencia de pareja guía a una vulneración de derechos humanos y 

alteración en el bienestar psicológico (Yang et al., 2020). Desde la mirada del 

modelo ecológico de Bronfenbrenner, la violencia se presenta por indicadores que 

se derivan a partir del microsistema, es decir, desde el mismo individuo, hasta el 
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macrosistema con esquemas mentales culturales (Monreal et al., 2014), por ello 

hay protagonismo sobre el rol que cumplen la “victima-abusador” y quienes 

conocen del problema, pero no intervienen, estos son denominados como “otros” 

(Valdivia et al., 2019).   

Se comprende la violencia desde una perspectiva cultural y en los distintos 

medios donde se desenvuelve la persona, por ello se parte de un contexto 

individual, luego  familiar, social y cultural, es decir, este modelo busca distinguirse 

de los demás, abarcando diversos niveles en que se ejerce las agresiones y demás 

muestras de violencia hacia la pareja, se basa desde una mirada integradora, 

donde se reconoce que este fenómeno involucra a la sociedad como generadora 

de estereotipos y esquemas mentales erróneos, como también es el medio donde 

el individuo juega un papel activo (Bronfenbrenner, 2002). 

Las dimensiones estudiadas son desapego que se enfoca en toda actitud de 

indiferencia ante la interacción con la pareja en base a lo que exprese o comunique; 

violencia sexual que es todo acto donde una de las partes se ve forzada a mantener 

intimidad sexual pese a su negación; coerción es entendida como toda conducta 

de crítica con la finalidad de poder dañar la autoestima de la pareja; humillación se 

basa en todo acto orientado a causar daño al autoestima de la pareja; violencia 

física es todo daño intencionado a la pareja basado en acciones tales como golpear, 

patear y abofetear. (Rodríguez-Franco et al., 2010). 

El medio social influye para la toma de decisiones, hay una relación entre los 

rasgos individuales (dejando de ser receptores pasivos) y la sociedad, la cual 

influye en la prevalencia de la violencia (Pereira et al., 2017). Las crisis que se 

presentan en los universitarios, por parte de la víctima son conductas suicidas, 

características depresivas, dificultades en la alimentación, consumo de drogas y 

deserción académica, mientras que en los agresores hay dificultades mentales y 

descuido en su aspecto físico, lo que conlleva a que sus pares decidan no 

establecer grupos de trabajo con él/ella (Moreno et al., 2019; Valdivia et al., 2019). 

Por otro lado, el bienestar psicológico se acentúa por ser subjetivo, se 

adecua a la experiencia y forma de vida de cada persona y hay una valoración de 

manera global en las diversas áreas (Leiteana, 2019). Ante ello, la teoría de Ryff 
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(1989) pone en énfasis las virtudes y habilidades de la persona para un adecuado 

funcionamiento, en base a las relaciones interpersonales como medio de apoyo. 

Esta variable se sustenta en el modelo multidimensional de bienestar psicológico, 

el cual explora el potencial humano y valora al individuo por su crecimiento 

armónico y de manera integral en las distintas áreas de su vida, incluyendo 

dimensiones sociales, subjetivas y psicológicas que conduce a la persona para 

conseguir una vida satisfactoria, alcanzar la felicidad y tener un sentido y proyecto 

de vida (Ryff & Singer, 2008). 

Al percibir al individuo desde una mirada multidimensional, se estimula la 

participación y autovaloración de sí mismo y se extiende hasta una motivación 

externa, donde hay una sensación de felicidad al recordar logros pasados y se traza 

metas concretas y alcanzables porque confía en sus destrezas, afronta de una 

mejor manera los desafíos y conflictos de su vida cotidiana (Ryff, 1989). Añadido a 

ello, el modelo de la psicología positiva parte del sentido de existencia del ser 

humano, sus recursos, tener una manera saludable, pensar y optar en el recuento 

de experiencias personales y haya un equilibrio en el marco global de las áreas de 

vida (Seligman, 2005). 

Por factor de investigación solo se estudiaron cuatro dimensiones, entre 

ellas, aceptación, donde el individuo recurre a su pasado para obtener enseñanzas 

y darse cuenta de lo que pudo lograr para luego centrarse a fijarse metas en el 

presente, de manera que acepta y valida sus emociones (Portocarrero et al., 2020). 

También, la autonomía, donde el estudiante sienta la libertad para expresarse, 

comunicar lo que considera incorrecto y hacer prevalecer sus estándares, conlleva 

independencia y destreza para hacer frente a los esquemas sociales (Gutiérrez et 

al., 2018).  

Otras de las dimensiones que propone Ryff (1989) es vínculos sociales, se 

basa en mantener relaciones estrechas y saludables, brindar seguridad en 

momentos de intranquilidad e integrar grupos de trabajos en la universidad, se 

desarrollan las habilidades de estima, afecto y empatía (Gutiérrez et al., 2018) y 

proyectos, donde hay un constante descubrimiento de oportunidades, reconocer 

talentos, tener una mirada amplia de lo que va logrando a lo largo de su vida y lo 
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que está dispuesto a conseguir, confía en su capacidad para aceptar nuevos retos 

y salir de su zona de confort (Huamani et al., 2018).  

Las dimensiones que no se toman en cuenta en la investigación, pero 

también son base teórico del modelo de Ryff (1989) son el propósito en la vida, el 

cual marca las intenciones, ayuda a tomar decisiones cuando se presenta la 

incertidumbre, es la meta hacia donde la persona desea direccionarse, que al 

lograrlo se convierten en satisfacción (Valdivia et al., 2019). Además, el dominio del 

entorno, que es sentir el poder de control, crear entornos favorables donde pueda 

expresarse con libertad, y ejercer influencia en otros (Gutiérrez et al., 2018). 

La vida universitaria es una etapa donde se necesita interiorizar contenidos 

curriculares y se debe cumplir con las demandas que imponen las autoridades, lo 

que origina situaciones de angustia, estrés, desesperación e incertidumbre por el 

futuro, por ello es importante mantener una exigencia en el cumplimiento de 

responsabilidades, una actitud motivacional para hacer frente a las situaciones 

adversas o conflictivas y contar con habilidades que le ayuden a implementar 

estrategias de afrontamiento (Otamendi, 2020). 

Es así como el enfoque psicosocial, saca a relucir elementos como el apoyo, 

la calidad de vida o la solidaridad como aspectos integrales a los componentes 

psicológico y social (Villa et al., 2018) es decir, tanto el sometimiento emocional y 

la violencia de pareja influyen en el bienestar psicológico, donde se toma en cuenta 

la relación del individuo con el medio social y los esquemas mentales aprendidos 

(Freitas et al., 2018). 

Es así como se resalta el periodo de intimidad vs aislamiento, una etapa 

desarrollada entre los 16 y 30 años que surge del modelo psicosocial y se centra 

en el desarrollo de plan de vida (Erikson,1993), lo que significa que el sujeto rige su 

vida en base al grado de interacción que este es capaz de lograr (De Rosa, 2018). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La Investigación fue de tipo aplicada, debido que se utilizó la información 

obtenida para llevarlo a la práctica y de esa manera brindar maneras eficaces de 

solucionar una problemática (Biblioteca Duoc UC, 2018). 

Mientras que el diseño que se empleó fue no experimental debido a que 

las variables no son manipuladas (Hernández et al., 2014), por lo tanto, las 

investigadoras se encargan de observar lo que sucede de una forma natural, es 

decir no se realiza ninguna intervención (Sousa, 2007).Además, se utilizó el corte 

transversal, ya que, describe y analiza la variable en un periodo de tiempo 

determinado, asimismo fue de tipo correlacional puesto que se pretendía 

conocer el grado de correlación entre dependencia emocional, violencia de 

pareja y bienestar psicológico (Hernández et al., 2014).  

3.2. Variables y operacionalización 

Definición conceptual:  

Dependencia emocional: Modelo severo de peticiones afectuosas que se 

desean satisfacer de manera iracunda y exasperada, pero que son fracasadas, 

asumen un rol de subordinación e idealizan a la pareja creando lazos estrechos 

y de manera patológica con personas cercanas o que forman parte del vínculo 

de apoyo (Castelló, 2005). 

Violencia de pareja: Modo de comportamiento que provoca daño dentro de una 

relación íntima, entre cónyuges o compañeros anteriores, donde se tiene en 

cuenta la interacción con diversos factores (Bronfenbrenner, 1979). 

Bienestar psicológico: Estado de funcionamiento óptimo del ser humano, con 

capacidades y habilidades para integrar de manera positiva las experiencias de 

la vida y obtener límites saludables, de esa manera se logrará la satisfacción de 

llevar un plan de vida correspondiente a la etapa vital (Ryff, 1989). 

Definición operacional: Dependencia emocional se evaluará con el 

Cuestionario de dependencia emocional, construido por Lemos y Londoño 
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(2006); Para violencia de pareja se utilizará el instrumento Cuestionario de 

Violencia entre novios elaborado por Rodríguez et al., (2010) y adaptado en el 

contexto peruano por Huaroto y Llamoja (2021). Por último, para bienestar 

psicológico se empleará la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-

A) planteado por Casullo (2002). 

Dimensiones: Para la variable dependencia emocional se divide en cuatro 

factores, los cuales son concepto de sí mismo, concepto de otros, amenazas y 

estrategias interpersonales. La variable violencia de pareja está conformada por 

5 dimensiones, entre ellas coerción, desapego, maltrato físico, humillación y 

violencia sexual. Finalmente, la variable bienestar psicológico está compuesta 

por cuatro factores, siendo aceptación, autonomía, vínculos sociales y proyectos. 

Escala de medición: Se empleó la escala ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Es un universo de estudio o conjunto restringido y especifico empleado en 

investigaciones, obedece a ciertos criterios específicos, tanto de inclusión como 

de exclusión (Arias et al., 2016). Debido a ello, la población fue constituida por 

jóvenes universitarios del distrito de Trujillo de diversos niveles sociales, con un 

total de 395,161 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática del 

Perú, 2017). 

Muestra 

Es el subconjunto o parte de la población en la que se realizará la 

investigación (López, 2004), también es una representación que evidencia de 

forma óptima las peculiaridades de una investigación (Camacho, 2007). La 

muestra fue representada por 306 jóvenes universitarios que se encuentran 

entre las edades de 16 a 28 años. 

La muestra se enfocó en el criterio de que 1000 personas representan una 

muestra optima, 500 una muestra muy adecuada, 300 considerado como 

adecuado, 200 como mejorable y finalmente 100 como pobre (Comrey & Lee, 

1992). De la misma manera MacCallum et al. (1999) enfatizan que es adecuado 



14 

tener como muestra a 300 o más participantes. Por lo tanto, mientras haya 

mayor número de personas que respondan a los instrumentos, habrá una mejor 

firmeza en los resultados estadísticos (Argibay, 2009).  

Muestreo 

El muestreo a emplear es de tipo no probabilístico por conveniencia, debido 

a que los valores de las dimensiones son obtenidos por la escala de medición 

de intervalo, lo que admite establecer y ordenar por niveles (Hernández et al., 

2014), teniendo en cuenta los requisitos planteados y la metodología de los 

datos se ejecutará según la descripción de las estadísticas (Jurado, 2017). 

Además, hay un mejor acceso y cercanía de quienes formarán parte de la 

investigación (Otzen & Manterola, 2017). El análisis estadístico se basará en la 

asimetría y la curtosis se ubicará dentro del rango apropiado (+/-5) deduciendo 

de tal modo que hay presencia de normalidad invariada (Elosua & Bully, 2012). 

Criterios de inclusión 

- Participación voluntaria anónima.

- Universitarios con edades entre 16 a 28 años.

- Jóvenes de universidades particulares y nacionales.

- Residentes en Trujillo.

- Ambos sexos.

- Todo cuestionario resuelto en su totalidad.

Criterios de exclusión

- Personas que no acepten participar en la investigación.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica fue la encuesta, debido que esta herramienta se genera para 

brindar a los participantes libertad de expresión al manifestar su percepción 

sobre un tema (Arias, 2012). 

Para la variable dependencia emocional se consideró el Cuestionario de 

dependencia emocional, construido por Lemos y Londoño (2006), este se forma 

por 4 dimensiones y 23 reactivos, en escala de respuestas Likert. En su estudio 

participaron 815 universitarios entre las edades de 16 y 55 años. Respecto a 
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las conclusiones, se halló una confiabilidad por α de .95, con una varianza del 

64.7%. Para la primera dimensión concepto de sí mismo se eliminó el reactivo 

5, generando una confiabilidad de .80. En la subescala concepto de otros tuvo 

un α=.43, creyendo que posiblemente pueda eliminarse esta dimensión; para 

el factor amenazas se eliminó el ítem 22, obteniendo un α de .90 y para 

estrategias interpersonales se eliminó el ítem 55 con un α=.87. 

En cuanto al instrumento para violencia de pareja, se consideró el 

cuestionario CUVINO o también llamado cuestionario de violencia en el 

noviazgo elaborado por Rodríguez et al., (2010) y adaptado en el contexto 

peruano por Huaroto y Llamoja (2021) quienes optaron por realizar un trabajo 

con la versión abreviada del instrumento que consta de 20 items en 

comparación al original que presenta 42, para estar versión abreviada optaron 

por emplear a 357 universitarios de 18 a 29 años con los cuales pudo 

sustentar valores estadísticos de la prueba, donde se indica que el valor de la 

V de Aiken fue aceptable por valores entre .80 a 1.0, el análisis confirmatorio 

les bindo valores de .94 para CFI, .92 para TLI y .037 para RMSEA, mientras 

que su proceso de confiabilidad se llevó a cabo por medio del coeficiente de 

alfa (.75 a .84) y omega (.76 a .85). 

En cuanto a la variable bienestar psicológico se empleó la Escala de 

Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A) planteado por Casullo (2002), 

esta se compone por 2 factores y 13 reactivos de tipo likert. La investigación 

estuvo compuesta por 359 adultos entre las edades de 19 a 61 años. En 

cuanto a los resultados, su confiabilidad total fue de .70; para la dimensión 

aceptación .46, en autonomía .61, en el factor vínculos sociales .49 y en 

proyectos .59. En la adaptación peruana por (Domínguez, 2014) se tuvo como 

muestra 222 universitarios, obteniendo una confiabilidad de .80 y en sus 

factores valores que oscilaban desde .66 hasta .89. 

3.5. Procedimiento  

Se analizó la problemática sobre las variables estudiadas dependencia 

emocional, violencia de pareja y bienestar psicológico y la importancia de 

conocer a profundidad el tema. Posteriormente, se planteó la justificación, así 
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como los objetivos a lograr en el estudio e hipótesis. Se procedió a indagar en 

los estudios previos a nivel internacional, nacional y local y la teoría 

fundamentada.  

Luego de ello, se buscó obtener los permisos necesarios, tanto del autor 

del instrumento como de la adaptación al español para poder continuar con el 

proceso investigativo. 

Después de todo lo expuesto, se realizará la Valdez de contenido 

mediante expertos. Una vez que los jueces validaron las pruebas se procedió 

a elaborar los instrumentos para evaluar tales variables. 

Posteriormente, se redactará el cuestionario en GoogleForm. Este será 

remitido a través de redes sociales para solicitar la participación voluntaria. 

Para ello, se generó un aplantilla de mensaje donde se solicita la participación 

en el estudio. Además de un agradecimiento en el párrafo final del 

instrumento. 

Luego se obtendrán los resultados los cuales serán insertados en Excel 

para procesarlos mediante los programas estadísticos empleados en el 

estudio. Finalmente, se interpretarán los resultados, se elaborará la discusión, 

conclusiones del estudio y se brindarán las recomendaciones debidas.  

3.6. Método de análisis de datos 

Dado que el muestreo es no probabilístico, se aplicó la estadística 

descriptiva, procesándose los datos mediante herramientas como SPSS V24 

y su herramienta AMOS para la relación entre las variables generales como 

factores latentes y los puntajes de las dimensiones como variables 

observadas, que presentan como característica ser variables de tipo 

cuantitativo (Hernández, Fernández & Baptista, 2014), lo que permite 

transformar los resultados numéricos en tablas que reflejan los niveles de 

cada variable, posteriormente se evaluaron los supuestos de las ecuaciones 

estructurales empezando por el índice de simetría y curtosis conjunta que con 

valores K2>5.99 indican el incumplimiento del supuesto de normalidad 

univariante en algunos ítems (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2005); 

posteriormente, se evaluó la normalidad multivariante mediante el índice de 

curtosis multivariante que con valores menores a 70 prueba el cumplimiento 
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del supuesto de normalidad multivariante en los ítems (Mardia, 1970); 

finalmente, multicolinealidad mediante la matriz de correlaciones de Pearson 

encontrándose valores menores a .90, indicando ausencia de 

multicolinealidad (Arias, 2008). Con estos resultados se procedió aplicar las 

ecuaciones estructurales con ayuda del método de Máxima Verosimilitud para 

calcular principalmente las correlaciones entre las variables y en segundo 

lugar las cargas factoriales estandarizadas, la proporción de variabilidad del 

ítem explicada por el factor y obtener los índices que evaluaron el ajuste a la 

realidad investigada considerándose satisfactorios si los índices como la 

razón de verosimilitud X2/gl < 3 (Carmines & McIver, 1981), la raíz media 

residual estandarizada SRMR<.08 y el error cuadrático medio de 

aproximación RMSEA< .08 (Browne and Cudeck, 1993); si los índices de 

ajuste comparativo CFI>.90 (Bentler, 1990) y el índice de Tuker -Lewis 

TLI>.90 (Bentler & Bonet, 1980) y si el índices de ajuste parsimonioso 

PCFI>.50 (James, Mulaik & Brett, 1982); finalmente, se computó el coeficiente 

de correlación por rangos de Spearman (1909), cuantificándolo según el 

criterio de Cohen (1988) considerándose un tamaño del efecto trivial de [.00 - 

.10) aceptándose la hipótesis nula; además, pequeña de [.10 a .30); moderada 

de [.30 a 50) y grande [.50 a 1.0] rechazándose la hipótesis nula si además 

los índices de ajuste son satisfactorios. 

3.7. Aspectos éticos 

Esta investigación se desarrolló en base al código de ética del 

profesional en psicología estipulado por la American Psychological 

Association (2010), en base a la responsabilidad y en el desarrollo de 

parámetros que resguardan la integridad de los participantes como la 

credibilidad del estudio, estipulado en el artículo 40° en el código de ética en 

investigación de la Universidad César Vallejo (2020), la participación debe 

ser voluntaria, comunicar acerca de la finalidad de la investigación y estar 

atento a las interrogantes que surjan (Colegio de psicólogos del Perú, 2011), 

como también que la información obtenida es confidencial y solo se emplea 

para fines académicos según los artículos 84° y 87° (Colegio de Psicólogos 

del Perú, 2017). 



18 

IV. RESULTADOS

Figura 1 

Relación entre la dependencia emocional, la violencia en la pareja y el 

bienestar psicológico 

Nota: X2/gl: Razón de verosimilitud; SRMR: Raíz media residual estandarizada, 

CFI: Índice de ajuste comparativo; TLI: Índice de ajuste de Tuker –Lewis, PCFI: 

Índice de ajuste comparativo parsimonioso. 
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En la figura 1, se muestra el diagrama de senderos representando la relación entre 

los constructos de la dependencia emocional, la violencia en la pareja y el bienestar 

psicológico, encontrándose una relación inversa de magnitud grande (.50 ≤|f|< 1.0) 

entre la violencia en pareja con el bienestar psicológico  (f=-.53), una relación 

inversa de magnitud moderada (.30 ≤|f|< .50) entre dependencia emocional con el 

bienestar psicológico (f=-.49) y una relación directa de magnitud grande entre la 

dependencia emocional y la violencia en la pareja (f=.66); finalmente, éstos 

resultados se ajustan satisfactoriamente a la realidad de muestra recolectada al 

presentar una razón de verosimilitud X2/gl =2.78 < 3; una raíz media residual 

estandarizada SRMR=.055 < .08 un índice de ajuste comparativo CFI=.961 > .90, 

un índice de ajuste de Tuker-Lewis TLI=.950 > .90 y un índice de ajuste 

parsimonioso PCFI=.764 > .50. 
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Tabla 1  

Relación entre dependencia emocional y sus dimensiones con el bienestar 

psicológico en estudiantes universitarios en el distrito de Trujillo 

Variables rs Magnitud 
Dependencia emocional Bienestar psicológico -.399 Moderada 

Concepto de sí mismo -.421 Moderada 

Concepto de otros -.344 Moderada 

Amenazas -.361 Moderada 

Estrategias interpersonales -.303 Moderada 
Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman. 

En la Tabla 1, se aprecia una relación inversa de magnitud moderada de la 

dependencia emocional (rs= -.339), sus dimensiones concepto de sí mismo (rs= -

.421), concepto de otros (rs= -.344), amenazas (rs= -.361) y estrategias 

interpersonales (rs= -.303) con el bienestar psicológico en estudiantes 

universitarios del distrito Trujillo. 
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Tabla 2 

Relación entre violencia de pareja y sus dimensiones con el bienestar psicológico 

en estudiantes universitarios en el distrito de Trujillo 

Variables rs Magnitud 
Violencia en la pareja Bienestar psicológico -.402 Moderada 

Coerción 
 

-.355 Moderada 

Desapego 
 

-.415 Moderada 

Maltrato físico 
 

-.301 Moderada 

Humillación 
 

-.302 Moderada 

Violencia sexual   -.219 Pequeña 
Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman. 

En la Tabla 2, se aprecia una relación inversa de magnitud moderada de la violencia 

en la pareja (rs= -.402), sus dimensiones coerción (rs= -.355), desapego (rs= -.415), 

maltrato físico (rs= -.301) y humillación (rs= -.302) con el bienestar psicológico, 

además una relación inversa de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| < .30) entre la 

dimensión violencia sexual de la violencia en la pareja con el bienestar psicológico 

(rs= -.219) en estudiantes universitarios del distrito Trujillo. 
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Tabla 3 
Nivel de dependencia emocional en estudiantes universitarios del distrito Trujillo. 

Variable Alto Medio Bajo Total 

Dimensiones n % n % n % n 

   Dependencia emocional 19 6.2 55 18.0 232 75.8 306 

Concepto de sí mismo 22 7.2 60 19.6 224 73.2 306 

Concepto de otros 22 7.2 78 25.5 206 67.3 306 

Amenazas 21 6.9 54 17.6 231 75.5 306 

Estrategias interpersonales 12 3.9 61 19.9 233 76.1 306 

En la tabla 3, se aprecia una dependencia emocional de nivel bajo en un 75.8%; 

explicado por un nivel bajo en las dimensiones concepto de sí mismo en un 73.2%, 

conceptos de otros en un 67.3%, amenazas en un 75.5% y estrategias 

interpersonales en un 76.1% de los estudiantes universitarios del distrito Trujillo. 
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Tabla 4 
Nivel de violencia en la pareja en estudiantes universitarios del distrito Trujillo. 

     Variable Alto Medio Bajo Total 

Dimensiones n % n % n % n 

Violencia en la pareja 12 3.9 72 23.5 222 72.5 306 

Coerción 16 5.2 103 33.7 187 61.1 306 

Desapego 24 7.8 114 37.3 168 54.9 306 

Maltrato físico 15 4.9 48 15.7 243 79.4 306 

Humillación 19 6.2 55 18.0 232 75.8 306 

Violencia sexual 15 4.9 52 17.0 239 78.1 306 

En la tabla 4, se observa una violencia de la pareja de nivel bajo en un 72.5%; 

explicado por un nivel bajo en las dimensiones coerción en un 61.1%, desapego en 

un 54.9%, maltrato físico en un 79.4%, humillación en un 75.8% y violencia sexual 

en un 78.1% de los estudiantes universitarios del distrito Trujillo. 
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Tabla 5  

Nivel de bienestar psicológico en estudiantes universitarios del distrito Trujillo. 

     Variable Alto Medio Bajo Total 

Dimensiones n % n % n % n 

Bienestar psicológico 270 88.2 29 9.5 7 2.3 306 

Aceptación  242 79.1 58 19.0 6 2.0 306 

Autonomía  165 53.9 133 43.5 8 2.6 306 

Vínculos sociales 227 74.2 69 22.5 10 3.3 306 

Proyectos  266 86.9 32 10.5 8 2.6 306 

 

En la Tabla 5, se muestra un bienestar psicológico de nivel alto en un 88.2%; 

explicado por un nivel alto de aceptación en un 79.1%, autonomía en un 53.9%, 

vínculos sociales en un 74.2% y proyectos en un 86.9% de los estudiantes 

universitarios del distrito Trujillo. 
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Tabla 6 
Análisis descriptivo de la distribución de la dependencia emocional, violencia en la 

pareja y bienestar psicológico de estudiantes universitarios del distrito Trujillo.  

Variable Estadísticos 

Dimensiones M Me DE R K2 

Dependencia emocional 49.33 44 24.79 110 86.6 

Concepto de sí mismo 19.56 17 10.32 45 83.1 

Concepto de otros 13.61 12 6.98 31 58.3 

Amenazas 8.20 6 4.86 21 93.5 

Estrategias interpersonales 7.97 7 4.06 17 57.3 

Violencia en la pareja 31.18 25 15.35 81 472.2 

Coerción 6.76 5 3.55 17 191.4 

Desapego 7.22 6 3.64 17 103.0 

Maltrato físico 5.53 4 3.26 17 744.1 

Humillación 5.98 4 3.54 17 371.8 

Violencia sexual 5.69 4 3.17 17 603.6 

Bienestar psicológico 34.91 36 4.44 24 464.7 

Aceptación 8.22 9 1.23 7 412.0 

Autonomía 7.55 8 1.34 6 23.8 

Vínculos sociales 8.06 9 1.29 7 209.8 

Proyectos 11.08 12 1.54 9 563.0 

Normalidad multivariante Curtosis multivariante 52.9 

Multicolinealidad Correlación entre dimensiones -.44 a .89 
Nota: M: Media; Mediana; DE: Desviación estándar; R: Rango; K2: Simetría y curtosis conjunta 

En la tabla 6, se muestran medidas de tendencia central en la media y mediana, de 

dispersión en la desviación estándar y rango que serán de utilidad luego de 

implementar las sugerencias de ésta investigación y verificar posibles cambios; 

asimismo el índice de simetría y curtosis conjunta con valores K2> 5.99 evidencia 

una distribución diferente a la normal en los puntajes de las variables (factores 

latentes) y sus dimensiones (variables observadas), asimismo el índice de curtosis 

multivariante toma un valor de 52.9 < 70 señalando el cumplimiento del supuesto 

de normalidad multivariante y las correlaciones entre los ítems muestra valores de 
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-.44 a .89 <.90 probando la ausencia de multicolinealidad entre los factores 

(variables observadas), decidiéndose medir la relación entre las tres variables 

generales aplicando ecuaciones estructurales con el método de máxima 

verosimilitud. 



27 

V. DISCUSIÓN

El objetivo general del estudio estuvo orientado a establecer la relación entre 

dependencia emocional, violencia de pareja y bienestar psicológico en estudiantes 

universitarios en el distrito de Trujillo. Para ello, la figura 1 expresó por medio del 

índice de ajuste que la violencia de pareja y el bienestar psicológico presentan una 

relación inversa de magnitud grande (f=-.53). También una relación inversa 

moderada entre la dependencia emocional y bienestar psicológico (f=-.49). 

Sumado a una relación directa de magnitud grande entre dependencia emocional 

y violencia de pareja (f=.66). Dichos resultados se ajustaron satisfactoriamente a 

la realidad de la muestra recolectada por presentar una raíz media residual 

estandarizada SRMR=.055 < .08 un índice de ajuste comparativo CFI=.961 > .90, 

un índice de ajuste de Tuker-Lewis TLI=.950 > .90 y un índice de ajuste 

parsimonioso PCFI=.764 > .50. Lo que termina significando una afirmación a la 

existencia de correlación entre las variables dependencia emocional, violencia de 

pareja y bienestar psicológico.  

Resultado similar al obtenido por Gallegos et al. (2019); Martín y De la Villa 

(2019); De la Villa et al. (2017) y Ponce et al. (2019) quienes expresaban que la 

presencia de la dependencia emocional era explicada por la falta de autoestima y 

una carencia de educación afectiva, lo que provocaba la exposición a situaciones 

de violencia o maltrato. 

Entendiendo desde la teoría de Castello (2005) que esto se produce por la 

necesidad de afecto, movilizando al universitario a buscar y aferrase de forma 

obsesiva en sus relaciones de pareja, comenzando a manifestar conductas de 

control con la finalidad de sentir seguridad ante el vínculo. Es por ello, que Martín 

(2019) afirmaba que los universitarios presentan mayor preocupación obsesiva 

ante el abandono, al igual que un alto grado de idealización hacia su pareja, lo que 

termina por desintegrar sus habilidades sociales. 

Por otra parte, la violencia de pareja se observa asociada al bienestar 

psicológico, debido que es capaz de causar una perturbación mental en el 

universitario sobre la estabilidad o confianza de su relación, lo que le impulsa a 

adoptar comportamientos violentos. Explicados desde el enfoque integrativo 
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explicativo indicando que toda conducta violenta surge de los esquemas mentales 

erróneos que provocan la aceptación de la conducta (Bronfenbrenner, 2002). 

 Mientras que el bienestar psicológico indica que es valorada desde la propia 

experiencia y la forma de vida de cada persona (Leiteana, 2019). Por ello, la teoría 

de Ryff (1989) establece que, si el universitario considera que su vida no es 

satisfactoria, comenzará a tener una perdida gradual en su bienestar psicológico  

 El primer objetivo específico se orientó a establecer la relación entre la 

dependencia emocional y sus dimensiones con el bienestar psicológico. Para ello, 

la tabla 1 demostró correlaciones entre dependencia emocional y bienestar 

psicológico, expresando que existe relaciones inversas en las dimensiones 

concepto de sí mismo (rs= -.421), concepto de otros (rs= -.344), amenazas (rs= -

.361) y estrategias interpersonales (rs= -.303) con el bienestar psicológico en 

estudiantes universitarios del distrito Trujillo.  

 Relacionándose con lo expresado por De la Villa et al. (2017) quienes 

demostraron que los universitarios que se ven expuestos al maltrato psicológico 

presentan mayor predisposición a la dependencia emocional. Asimismo, Quiroz et 

al., (2021), Ponce et al., (2019) y Anicama et al. (2018) demostraron que al poseer 

baja autoestima se tiende a priorizar la relación y a la pareja, formando un vinculo 

que genera temor al abandono o miedo a la ruptura. Del mismo modo, De la Villa 

et al. (2017) confirma que, si la persona se encuentra expuesta a situaciones de 

violencia durante una relación, comenzará a manifestar menor autoestima y mayor 

predisposición a adquirir síntomas de dependencia emocional.  

 Lo que puede explicarse desde la teoría de Lemos & Londoño (2006) donde 

se señala que el universitario es capaz de distorsionar su realidad cuando es 

dependiente a su pareja, debido que genera un alto grado de idealización hacia 

ella, considerándola indispensable en su vida, lo que provoca que comience a 

descuidarse a si mismo para enfocarse en su pareja. 

 Algo similar explica la teoría de Ryff (1989) indicando que la capacidad de 

dominio del entorno es vital para poder generar relaciones sanas y promueve la 

satisfacción personal, algo que en presencia de la dependencia emocional no 

termina manifestándose y el universitario termina viviendo en bienestar de su 
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pareja. Es por ello, que el enfoque psicosocial saca a relucir el apoyo y la calidad 

de vida como elementos indispensables para el bienestar psicológico, debido que 

la falta de estos puede conllevar a un sometimiento emocional. 

Para el segundo objetivo específico se orientó a establecer la relación entre 

la violencia de pareja y sus dimensiones con el bienestar psicológico. Para ello, la 

tabla 2 demostró relaciones inversas en las dimensiones coerción (rs= -.355), 

desapego (rs= -.415), maltrato físico (rs= -.301) y humillación (rs= -.302) con el 

bienestar psicológico, además una relación inversa de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| 

< .30) entre la dimensión violencia sexual de la violencia en la pareja con el 

bienestar psicológico (rs= -.219) en estudiantes universitarios del distrito Trujillo. 

Resultados que se relacionan a estudios como el de Gallegos et al. (2019), 

Martín y De la Villa (2019) y De la Villa et al. (2017) quienes indican que la falta de 

autoestima puede conllevar a la exposición de situaciones de violencia. Además de 

resaltar que la violencia psicológica es la más frecuente, debido que esta surge 

mediante un rol de victimización por parte de la pareja. Asimismo, Reategui y 

Borceyú (2021) resaltan que las conductas violentas en una relación pueden surgir 

gracias a actitudes hostiles como benevolentes. 

Lo que es explicado desde el enfoque psicosocial, donde se indica que dentro 

de la sociedad existen esquemas mentales que normalizan conductas violentas, 

integrándolas como un patrón normal de conducta ante la interacción. 

En relación al tercer objetivo específico se buscó a hallar los niveles de 

dependencia emocional, violencia de pareja y bienestar psicológico. Para ello, la 

tabla 3 detalló los niveles de la dependencia emocional y sus dimensiones, 

indicando que existía un bajo nivel de dependencia emocional (75.8). Seguido de 

nivel bajo de concepto de sí mismo (73.2%), conceptos de otros (67.3%), amenazas 

(75.5%) y estrategias interpersonales (76.1%) de los estudiantes universitarios del 

distrito Trujillo. Diferenciándose de resultados como el de Quiroz et al. (2021), 

Ponce et al. (2019) y Anicama et al. (2018) quienes indican que el miedo a la ruptura 

se halla en un nivel medio-alto, además de resaltar que se presenta en mayor 

medida en los hombres.  
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Dichos resultados son explicados desde la teoría de Castelló (2005) donde 

se explica que la dependencia emocional parte de la premisa de que algunas 

féminas acepten y justifiquen ser víctimas de violencia. Lo que provoca una 

necesidad de afecto y aferramiento obsesiva hacia la pareja, reforzando el vínculo 

de dependencia. Debido, que los universitarios suelen poseer una necesidad 

constante de saber donde se encuentra su pareja como resultado de una relación 

deficiente con la familia, lo que suma su miedo a la ruptura o la preocupación a ser 

abandonado (Marín, 2019). Rasgos que en el presente estudio llegan a ser escasos 

al observar que los participantes poseen un nivel bajo de dependencia lo que indica 

que no llegar a someterse ante una relación. 

La tabla 4 por su parte, expresa los niveles de la variable violencia de pareja, 

donde se observa una violencia de la pareja de nivel bajo (72.5%); explicado por 

un nivel bajo en las dimensiones coerción (61.1%), desapego (54.9%), maltrato 

físico (79.4%), humillación (75.8%) y violencia sexual (78.1%) de los estudiantes 

universitarios del distrito Trujillo. Dichos resultados se asemejan a los de Gallegos 

et al. (2019) quien trabajo con una muestra solo de mujeres y observó que el 47% 

presenta una exposición baja o nula de violencia en la relación. Por otra parte, 

Martín y De la Villa (2019) indican que por lo general la violencia a la que más 

exposición existe es la violencia psicología, mientras que en base al sexo identificó 

que los hombres suelen ejercer con mayor recurrencia en rol de agresor en 

comparación a las mujeres. 

Por su parte, el modelo ecológico de Bronfenbrenner (2002) explica que la 

violencia surge desde los esquemas mentales culturales, que son aprobados por la 

sociedad y reforzados en la dinámica de interacción, lo que provoca una aceptación 

a las conductas violentas dentro de una dinámica de pareja, generando un tercer 

rol dentro de la dinámica de violencia que es el observador. Asimismo, se indica 

que las conductas violentas incluso pueden surgir desde el contexto familiar, lo que 

refiere que si la familia aprueba las conductas violentas es mucho más probable 

adoptar el comportamiento violento. Sin embargo, los resultados en el presente 

estudio indican que el nivel de violencia es bajo, lo que significaría que tanto en su 

entorno social y familiar no existe normalización de las conductas violentas como 
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maltrato psicológico o físico, lo que da pie a entender porque el nivel presentado 

por los participantes es prácticamente nulo. 

Además, la tabla 5 presenta los niveles de la variable bienestar psicológico, 

donde se identificó un nivel alto (88.2%); explicado por un nivel alto en aceptación 

(79.1%), autonomía (53.9%), vínculos sociales (74.2%) y proyectos (86.9%) de los 

estudiantes universitarios del distrito Trujillo. Hallando discrepancia con los 

resultados como el de Gallegos et al. (2019) y De la Villa et al. (2017) quienes 

confirman que existe una mayor presencia de autoestima baja, lo que predispone 

a adquirir síntomas de dependencia emocional y a la exposición de situaciones de 

violencia. 

En base al modelo teórico de Ryff (1989) se explica que los resultados de 

bienestar psicológico al reflejar un nivel alto dan a entender que la persona es capaz 

de poseer control de crear entornos favorables para poder expresarse con libertad, 

lo que los mantiene en una búsqueda constante de satisfacción. Asimismo, el 

enfoque psicosocial refuerza la idea de entornos favorables el indica que el sujeto 

al buscar una mejor calidad de vida tiene a mejorar su grupo social en busca de un 

apoyo más significativo, lo que provoca vínculos más sanos. 

Dentro de las limitaciones se destaca que la falta de una muestra 

probabilística provocó que los resultados adquiridos solo sean comprobados con la 

muestra empleada, lo que significa que no pueden generalizarse dentro del 

contexto seleccionado. Asimismo, al emplear una aplicación digital de los 

instrumentos generó dificultad para poder adquirir una cantidad de 306 

participantes al no contar con una institución o entidad que facilite la muestra.  

  Como conclusión se establece que los universitarios que mantienen un 

cuidado constante en su bienestar psicológico presentarán menor predisposición a 

presentar dependencia emocional, además de menor exposición a situaciones de 

violencia en la dinámica de pareja.  
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VI. CONCLUSIONES 

•   Se observa una relación inversa del bienestar psicológico con la 

dependencia emocional y la violencia de pareja. Mientras que la 

dependencia emocional y la violencia de pareja presentan una relación 

directa. 

•   Se identifica un nivel bajo en dependencia emocional y violencia de pareja, 

además de un nivel alto en bienestar psicológico. 

•   Se confirmó una relación inversa entre las dimensiones de la dependencia 

emocional con el bienestar psicológico en estudiantes universitarios del 

distrito Trujillo. 

•   Se confirma la existencia de relación inversa entre las dimensiones de 

violencia de pareja con el bienestar psicológico en estudiantes universitarios 

del distrito Trujillo. 
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VII. RECOMENDACIONES

• Se propone el desarrollo de programa basado en el enfoque cognitivo

conductual para poder trabajar los esquemas mentales que refuerzan la

aceptación de la violencia y la normalización de la dependencia emocional.

• Asimismo, se sugiere desarrollar un taller desde la psicología positiva

buscando fortalecer la calidad de vida de los estudiantes universitarios por

medio de la identidad.

• Desarrollar un programa preventivo de sensibilización contra la violencia de

pareja en universitarios con el fin de concientizar la búsqueda de ayuda

psicológica con profesionales especializados en el enfoque humanista.

• Promover el uso de los instrumentos actualizados que tienen la facilidad de

ser aplicada con la finalidad de ampliar sus evidencias estadísticas en el

contexto peruano para generar un mayor respaldo en los resultados que se

obtengan.

• Para futuras investigaciones se sugiere emplear muestreo probabilístico con

el fin de poder emitir resultados que puedan ser generalizados en el

contexto.
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

  Tabla 

   Matriz de consistencia cuantitativa 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES ÍTEMS MÉTODO 
¿Cuál es la 

relación entre 

dependencia 

emocional, 

violencia de 

pareja y 

bienestar 

psicológico en 

estudiantes 

 
Establecer la relación 

entre dependencia 

emocional, violencia de 

pareja y bienestar 

psicológico en 

estudiantes universitarios 

en el distrito de Trujillo. 

Dependencia 

emocional 

Concepto de sí mismo 1,8,10,13,17,18,19,21,22 Diseño: 
No 

experimental 

(correlacional) 

Tipo: 
Básico 

Concepto de otros 5,7,11,12,16,23 

Amenazas 2,6,14,12 

Estrategias 

interpersonales 

3,4,9,20 

Coerción 1, 5, 13, 17 

Desapego 4, 8, 15, 16 

Maltrato físico 3, 7, 10, 11 

Humillación 9, 12, 19,20 

General 
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universitarios 

en el distrito de 

Trujillo? 

Específicos 

a. Hallar los niveles de

dependencia

emocional, violencia

de pareja y bienestar

psicológico.

b. Establecer la relación

entre la dependencia 

emocional y bienestar 

psicológico. 

c. Establecer la relación

entre la violencia de 

pareja y bienestar 

psicológico. 

d. Establecer la relación

entre la dependencia 

emocional y sus 

dimensiones con el 

bienestar psicológico. 

Violencia de 

pareja 

Violencia 
sexual 

2, 6, 14, 18 Población: 
Estudiantes 

universitarios 

de Trujillo 

Muestra: 306 

Muestreo: 
No 

probabilístico 

por 

conveniencia  

Bienestar 

psicológico 

Aceptación 2, 11 y 13 

Autonomía 4,9,12 

Vínculos sociales 5, 7, 8 

Proyectos 1,3,6,10 
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e. Establecer la relación

entre la violencia de

pareja y sus dimensiones

con el bienestar

psicológico.
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Anexo 2.  

Operacionalización de las variables 

Tabla  

Operacionalización de la variable: dependencia emocional 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Ítems 

Escala 
de 

Medición 

Dependencia 

emocional 

Modelo severo de 

peticiones afectuosas 

que se desean 

satisfacer de manera 

iracunda y 

exasperada, pero que 

son fracasadas, 

asumen un rol de 

subordinación e 

idealizan a la pareja 

creando lazos 

estrechos y de manera 

patológica con 

La variable dependencia 

emocional será medida a 

través del Cuestionario de 

dependencia emocional, 

construido por Lemos y 

Londoño (2006), la cual 

está compuesta por 4 

dimensiones y 23 ítems. 

En una escala de 

respuestas Likert. 

Concepto de sí mismo 1,8,10,13,17,18,19,21,22 

Escala 

Ordinal 

Concepto de otros 5,7,11,12,16,23 

Amenazas 2,6,14 

Estrategias 

interpersonales 
3,4,9,20 
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personas cercanas o 

que forman parte del 

vínculo de apoyo 

(Castelló, 2005). 
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Operacionalización de la variable: violencia de pareja 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Ítem Escala de 
Medición 

Violencia en el 
noviazgo 

Se trata de toda aquella 

conducta o 

comportamiento que este 

dirigido a ejercer 

cualquier tipo de daño 

sobre la pareja, lo que 

termina en el objetivo de 

causar un control o 

sumisión con la finalidad 

de anteponer su voluntad 

(Rodríguez-Franco et al., 

2010). 

La evaluación de la 

violencia en el 

noviazgo se medirá 

mediante la escala 

“violencia en el 

noviazgo” 

Coerción 1, 5, 13, 17 

      Ordinal 

Desapego 4, 8, 15, 16 

Maltrato físico 3, 7, 10, 11 

Humillación 9, 12, 19, 
20 

Violencia 
sexual 

2, 6, 14, 18 
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Operacionalización de la variable: bienestar psicológico 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Ítems 

Escala 
de 

Medición 

Bienestar 
psicológico 

Estado de 

funcionamiento óptimo 

del ser humano, con 

capacidades y 

habilidades para integrar 

de manera positiva las 

experiencias de la vida y 

obtener límites 

saludables, de esa 

manera se logrará la 

satisfacción de llevar un 

plan de vida 

correspondiente a la 

etapa vital (Ryff, 1989). 

La variable bienestar 

psicológico será medida a 

través de la Escala de 

Bienestar Psicológico para 

Adultos (BIEPS-A) planteado 

por Casullo (2002), la cual 

está compuesta por 2 

dimensiones y 13 ítems. En 

una escala de respuestas 

Likert. 

Aceptación 2, 11, 13 

Escala 
Ordinal 

Autonomía 4, 9, 12 

Vínculos sociales 5, 7, 8 

Proyectos 1, 3, 6, 10 
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Anexo 3.  

Instrumentos 

Cuestionario de Dependencia Emocional 

LEMOS M. & LONDOÑO, N. H. (2006) 

 Instrucciones: Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una 

persona podría usar para describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de 

pareja. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien lo(a) describe. Cuando no 

esté seguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que usted piense 

que es correcto.  

 Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 6 

Completament

e falso de mí 

El 

mayo

r 

parte 

falso 

de mí 

Ligerament

e más 

verdadero 

que falso 

Moderadament

e verdadero de 

mí 

El mayor 

parte 

verdader

o de mí

Me describe 

perfectament

e 

1 Me siento desamparado cuando estoy solo 1 2 3 4 5 6 

2 Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja 1 2 3 4 5 6 

3 Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla 1 2 3 4 5 6 

4 Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la 

vida de mi pareja 

1 2 3 4 5 6 

5 Necesito constantemente expresiones de afecto de mi 

pareja 

1 2 3 4 5 6 

6 Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada 

me angustia pensar que está enojada conmigo 

1 2 3 4 5 6 

7 Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me 

siento angustiado 

1 2 3 4 5 6 
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8 Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de 

quererme 

1 2 3 4 5 6 

9 He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no 

me deje 

1 2 3 4 5 6 

10 Soy alguien necesitado y débil 1 2 3 4 5 6 

11 Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva 

conmigo 

1 2 3 4 5 6 

12 Necesito tener a una persona para quien yo sea más 

especial que los demás 

1 2 3 4 5 6 

13 Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento 

vacío 

1 2 3 4 5 6 

14 Me siento muy mal si mi pareja no me expresa 

constantemente el afecto 

1 2 3 4 5 6 

15 Siento temor a que mi pareja me abandone 1 2 3 4 5 6 

16 Si mi pareja me propone un programa dejo todas las 

actividades que tenga para estar con ella 

1 2 3 4 5 6 

17 Si desconozco donde está mi pareja me siento 

intranquilo 

1 2 3 4 5 6 

18 Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo 1 2 3 4 5 6 

19 No tolero la soledad 1 2 3 4 5 6 

20 Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi 

vida, por conservar el amor del otro 

1 2 3 4 5 6 

21 Si tengo planes y mi pareja aparece, los cambio sólo por 

estar con ella 

1 2 3 4 5 6 

22 Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una 

relación de pareja 

1 2 3 4 5 6 

23 Me divierto solo cuando estoy con mi pareja 1 2 3 4 5 6 
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Anexo 4. 

Cuestionario de violencia en el Noviazgo (CUVINO) 

Cuestionario de violencia entre novios-revisado (DVQ-R) Rodríguez et. al (2016) 

Para responder el cuestionario, piensa en una relación de pareja (esto es, que 

hayas mantenido, al menos, durante un mes). Elije el grado de exactitud que 

describe tu relación de pareja, de acuerdo a la escala que se presenta a 

continuación:  

1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4. Frecuente

5. Muy frecuente.

N° Preguntas 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Frecuente Muy 

frecuente 

1 Pone a prueba tu amor, 

poniéndote trampas para 

comprobar si le engañas, 

le quieres o si le eres fiel 

1 2 3 4 5 

2 Te sientes obligada/o a 

mantener sexo con tal de 

no dar explicaciones de 

por qué 

2 3 4 5 

3 Te ha golpeado 1 2 3 4 5 

4 Es cumplidor/a con el 

estudio, pero llega tarde a 

las citas, no cumple lo 

prometido y se muestra 

irresponsable 

1 2 3 4 5 

5 Tu pareja imagina que 

tienes otras relaciones y 

1 2 3 4 5 
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te habla sobre ello 

6 Insiste en tocamientos 

que no te son agradables 

y que tú no quieres 

1 2 3 4 5 

7 Te ha abofeteado, 

empujado o zarandeado 

1 2 3 4 5 

8 No reconoce 

responsabilidad alguna 

sobre la relación de 

pareja, ni sobre lo que le 

sucede a ambos 

1 2 3 4 5 

9 Te critica, subestima tu 

forma de ser, o humilla tu 

amor propio 

1 2 3 4 5 

10 Ha lanzado objetos 

contundentes contra ti 

1 2 3 4 5 

11 Te ha herido con algún 

objeto 

1 2 3 4 5 

12 Ridiculiza tu forma de 

expresarte 

1 2 3  5 

13 Te ha retenido para que 

no te vayas 

1 2 3 4 5 

14  Te sientes forzado/a a 

realizar determinados 

actos sexuales 

1 2 3 4 5 

15 Ha ignorado tus 

sentimientos 

1 2 3 4 5 

16 Deja de hablarte o 

desaparece por varios 

días, sin dar 

explicaciones, como 

manera de demostrar su 

1 2 3 4 5 
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enfado 

17 Invade tu espacio 

(escucha la radio muy 

fuerte cuando estás 

estudiando, te interrumpe 

cuando estás solo/a…) o 

privacidad (abre cartas 

dirigidas a ti, escucha tus 

conversaciones 

telefónicas. 

1 2 3 4 5 

18 Te fuerza a desnudarte 

cuando tú no quieres 

1 2 3 4 5 

19 Ha ridiculizado o insultado 

tus creencias, religión o 

clase social. 

1 2 3 4 5 

20 Te ridiculiza o insulta por 

las ideas que mantienes. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 5. 

ESCALA BIEPS-A (Adultos) 

Bienestar psicológico 

Le pedimos que lea con atención las frases siguientes. Marque su respuesta en 

cada una de ellas sobre la base de lo que pensó y sintió durante el último mes. Las 

alternativas de respuesta son:  

• Estoy de acuerdo

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo

• Estoy en desacuerdo

 No hay respuestas buenas o malas: todas sirven. No deje frases sin responder. 

Marque su respuesta con una cruz (aspa) en uno de los tres espacios. 

N ENUNCIADO Estoy de 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

1  Creo que sé lo que quiero 

hacer con mi vida 

2 Si algo me sale mal puedo 

aceptarlo, admitirlo. 

3 Me importa pensar qué haré en 

el futuro 

4 Puedo decir lo que pienso sin 

mayores problemas. 

5 Generalmente le caigo bien a la 

gente. 

6 Siento que podré lograr las 

metas que me proponga. 

7 Cuento con personas que me 

ayudan si lo necesito 

8 Creo que en general me llevo 

bien con la gente. 
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9 En general hago lo que quiero, 

soy poco influenciable 

10 Soy una persona capaz de 

pensar en un proyecto para mi 

vida. 

11 Puedo aceptar mis 

equivocaciones y tratar de 

mejorar. 

12 Puedo tomar decisiones sin 

dudar mucho. 

13 Encaro sin mayores problemas 

mis obligaciones diarias. 

URL: https://forms.gle/awjckmbWVzPC1XHG9 
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Anexo 6.   

Autorización de Dependencia emocional 

Autores:  

• Lemos Hoyos, Mariantonia :      mlemosh@eafit.edu.co

• Londoño Arredondo, Nora Helena: 

https://web.facebook.com/norahelena.londonoarredondo
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Anexo 7. 

Autorización de violencia de pareja 

Autores:  

• Javier Rodríguez Diaz : franciscojavierrodriguezdiaz@gmail.com

• Luis Rodríguez Franco: lurodri@us.es
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Anexo 8:   

Autorización de Bienestar psicológico 

Autor: Sergio Alexis Dominguez Lara: 

https://web.facebook.com/profile.php?id=1053560745 
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ANEXO 9. 

 CRITERIOS DE JUECES: Dependencia emocional y Bienestar psicológico 

Juez 1 

Juez 2 
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Juez 4 

Juez 5 

Juez 3 
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Juez 6 

Juez 7 



14 

Juez 8 

Juez 9 
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ANEXO 10. 

 CRITERIOS DE JUECES: Violencia de Pareja 

Juez 1 

Juez 2 
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Juez 4 

Juez 3 



17 

Juez 5 
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ANEXO 11. 

Tabla de especificación de jueces 

Instrumentos Número 
de juez 

Apellido y nombre Centro de 
labores 

Cargo 

Dependencia 

emocional. 

Bienestar 

psicológico 

1 Dr. Estuardo Mercado 

Alvarado 

Universidad 

Cesar Vallejo y 

UPAO. 

Docente 

2 Mg. Karina del Pilar 

Villalobos Paredes 

Universidad 

César Vallejo 

Supervisora 

3 Mg. Carmen Rosemary 

Tapia Mantilla 

Universidad 

César Vallejo 

Docente 

4 Dr. Karens Jhoanna 

Rodríguez León 

Consultorio 

externo 

Psicóloga clínica, 

Terapeuta de 

Pareja y familia 

5 Dr. Omar Arturo Lizarraga 

Carrasco 

Universidad 

César Vallejo 

Docente 

6 Dr. Ernesto Maximiliano 

Loyaga Bartra 

Universidad 

César Vallejo 

Docente 

7 Dr. Roxana Elisa, Urquiza 

Zavaleta 

Universidad 

César Vallejo 

Docente 

8 Dra. Doris Luz Radas 

Barbié 

Universidad 

César Vallejo 

Docente, 

Psicóloga 

9 Dra.: Elizabeth Carcelén 

Niño 

Consultorio 

externo 

Psicóloga Clínica 

y Educativa 

Violencia de 

pareja 

1 Mg: Pérez Linares, 

Edinson Martín 

Universidad 

César Vallejo 

Docente-

supervisor 

2 Ps.Cavero Alba, Luis 

Javier Alexander 

Unidad de 

Gestión 

Educativa Local 

de Sánchez 

Carrión 

Psicólogo 

3 Mg. Ruiz Alva, Cesar Universidad Docente e 
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Mercedes Privada del 

Norte - Trujillo 

Investigador 

4 Dr.Velia Vera Calmet Universidad 

César Vallejo 

Docente Principal 

5 Ps.Aguilar Lam, Paquita Hospital 

Regional 

docente de 

Trujillo 

Jefe del servicio 

de psicología 
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Anexo 12.  

criterio de jueces para la validación de las tres variables 

Se realizo el criterio de jueces para la validación de las tres variables, de este 

modo se observa en las tablas. 

Tabla 1 

Análisis de la evidencia de validez basada en el contenido de la variable 

Dependencia emocional con 9 jueces. 

Ítems 
Coherencia     Relevancia Claridad 

V IC95% V IC95% V IC95% 
G   1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

1 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

2   0.9 [0.82, 0.95] 0.9 [0.82, 0.95] 0.9 [0.82, 0.95] 

3 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

4 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

5 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

6 0.9 [0.82, 0.95] 0.9 [0.82, 0.95] 0.9 [0.82, 0.95] 

7 0.8 [0.70, 0.87] 0.8 [0.70, 0.87] 0.9 [0.82, 0.95] 

8 0.9 [0.82, 0.95] 0.9 [0.82, 0.95] 0.9 [0.82, 0.95] 

9 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 0.95] 1.0 [0.95, 0.91] 

10 0.9 [0.82, 0.95] 1.0 [0.95, 1.0] 0.9 [0.82, 0.95] 

11 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

12 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

13 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

14 0.9 [0.82, 0.95]    0.9 [0.82, 0.95] 0.9 [0.82, 0.95] 

15 0.9 [0.82, 0.95] 0.9 [0.82, 0.95] 0.9 [0.82, 0.95] 

16 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

17 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

18 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0]  1.0 [0.95, 1.0] 

19 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0]  1.0 [0.95, 1.0] 

20 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 
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En la tabla 1, se puede visualizar el análisis de la validez de contenido de la 

variable Dependencia emocional siendo evaluado por 9 jueces, con respuesta de 

escala likert. Los autores mencionan que se requiere que 5 expertos como mínimo 

brinden percepciones similares para que el ítem sea válido (Escurra, 1988). Se 

obtuvo evidencia estadísticamente significativa, en coherencia, relevancia y 

claridad con un puntaje general de V=1.0 (IC95% 0.95 a 1.0) respaldándose que 

los valores óptimos son ≥0.70; además, los intervalos de confianza de los ítems se 

hallan entre 0.70 a 1.0 (Merino-Soto & Fernández, 2017). De acuerdo con el 

sustento teórico los valores por V de Aiken pueden variar entre 0 y 1, y mientras 

más se aproxime a 1, es una mayor validez (Escurra, 1988).  

21 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

22 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

23 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

Nota: V= V de Aiken, IC= Intervalos de confianza. 
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Tabla 2 

Análisis de la evidencia de validez basada en el contenido de la variable Violencia 

de pareja con 5 jueces. 

En la tabla 2, se puede visualizar el análisis de la validez de contenido de la 

variable de Violencia de pareja siendo evaluado por 5 jueces, con respuesta de tipo 

likert. Los autores mencionan que se requiere que 5 expertos como mínimo brinden 

percepciones similares para que el ítem sea válido (Escurra, 1988). Se obtuvo 

Ítems 
Coherencia     Relevancia Claridad 

V IC95% V IC95% V IC95% 
G   1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 0.9 [0.82, 0.95] 

1 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

2 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 0.8 [0.70, 0.87] 

3 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

4 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

5 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

6 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 0.8 [0.70, 0.87] 

7 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

8 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

9 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

10 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

11 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

12 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

13 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

14 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 0.8 [0.70, 0.87] 

15 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

16 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

17 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

18 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 0.8 [0.70, 0.87] 

19 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

20 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

Nota: V= V de Aiken, IC= Intervalos de confianza. 
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evidencia estadísticamente significativa, en coherencia, relevancia 1.0 en la V de 

Aiekn, sin embargo, para claridad se obtuvo un puntaje de 0.9, interpretado como 

valores óptimos son ≥0.70; además, los intervalos de confianza de los ítems se 

hallan entre 0.70 a 1.0 (Merino-Soto & Fernández, 2017). De acuerdo con el 

sustento teórico los valores por V de Aiken pueden variar entre 0 y 1, y mientras 

más se aproxime a 1, es una mayor validez (Escurra, 1988).  
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Tabla 3 

Análisis de la evidencia de validez basada en el contenido de la variable Bienestar 

psicológico con 9 jueces. 

En la tabla 3, se puede visualizar el análisis de la validez de contenido de la variable 

Bienestar psicológico siendo evaluado por 9 jueces, con respuesta de tipo likert, de 

1 a 4. Los autores mencionan que se requiere que 5 expertos como mínimo brinden 

percepciones similares para que el ítem sea válido (Escurra, 1988). Se obtuvo 

evidencia estadísticamente significativa, en coherencia, relevancia y claridad con 

un puntaje general de V=1. (IC95% 0.95 a 1.0) respaldándose que los valores 

óptimos son ≥0.70; además, los intervalos de confianza de los ítems se hallan entre 

0.70 a 1.0 (Merino-Soto & Fernández, 2017). De acuerdo con el sustento teórico 

los valores por V de Aiken pueden variar entre 0 y 1, y mientras más se aproxime 

a 1, es una mayor validez (Escurra, 1988). 

Ítems 
Coherencia     Relevancia Claridad 

V IC95% V IC95% V IC95% 
G   1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

1 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

2   1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

3 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

4 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

5 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

6 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

7 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

8 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

9 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

10 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

11 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

12 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

13 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 1.0 [0.95, 1.0] 

Nota: V= V de Aiken, IC= Intervalos de confianza. 
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Anexo 13 

PRUEBA PILOTO 

Tabla 1 

Confiabilidad del instrumento dependencia emocional 

Cronbach McDonald 

Dependencia emocional 0.96 0.96 

Se realizó el proceso de confiabilidad con el objetivo de comprobar que el 

instrumento mida lo que tenga que medir, por lo que se empleó el valor de alfa o 

también llamado Cronbach que indica que el valor mínimo aceptable de un 

instrumento es de .70 (Vargas, 2017). Dell mismo modo, el valor de omega o 

también llamado McDonald establece un valor mínimo de .70 y en ciertas 

circunstancias un valor de .65 (Ventura-León y Caycho-Rodríguez, 2017). Mientras 

que el instrumento de dependencia emocional demuestra valores entre .96 a .97 

tanto a nivel de escala como por ítems por medio del coeficiente de alfa y omega, 

lo que indica que el instrumento es consistente. 
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Tabla 2  

Correlación ítem – Test del instrumento de dependencia emocional 

Correlación item-test 
Ítem 1 0.69 
Ítem 2 0.71 
Ítem 3 0.51 
Ítem 4 0.68 
Ítem 5 0.66 
Ítem 6 0.86 
Ítem 7 0.89 
Ítem 8 0.88 
Ítem 9 0.64 

Ítem 10 0.58 
Ítem 11 0.73 
Ítem 12 0.76 
Ítem 13 0.76 
Ítem 14 0.84 
Ítem 15 0.82 
Ítem 16 0.71 
Ítem 17 0.73 
Ítem 18 0.84 
Ítem 19 0.85 
Ítem 20 0.77 
Ítem 21 0.76 
Ítem 22 0.72 
Ítem 23 0.63 

En cuanto a la correlación ítem-total se expresa que este con un valor mínimo de 

.196 (Vargas y Hernández, 2010). Gracias a ello, se podrá determinar el valor de la 

relevancia de cada ítem en la escala (Frías-Navarro, 2022). Los valores de los ítems 

del instrumento de dependencia emocional presentan valores entre .51 a .89 lo que 

significa que la escala presenta valores aceptables. 
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Tabla 3 

Confiabilidad del instrumento violencia de pareja 

Cronbach McDonald 

Violencia de pareja 0.93 0.94 

Se realizó el proceso de confiabilidad con el objetivo de comprobar que el 

instrumento mida lo que tenga que medir, por lo que se empleó el valor de alfa o 

también llamado Cronbach que indica que el valor mínimo aceptable de un 

instrumento es de .70 (Vargas, 2017). Dell mismo modo, el valor de omega o 

también llamado McDonald establece un valor mínimo de .70 y en ciertas 

circunstancias un valor de .65 (Ventura-León y Caycho-Rodríguez, 2017). Los 

resultados de la tabla 3 expresa valores entre el .93 a .95 a nivel de escala y de 

ítems lo que significa que se encuentran dentro del valor requerido además de 

considerar al instrumento como consistente. 
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Tabla 4 

Correlación ítem – Test del instrumento violencia de pareja 

Correlación item-test 
Ítem 1 0,68 
Ítem 2 0,79 
Ítem 3 0,63 
Ítem 4 0,80 
Ítem 5 0,80 
Ítem 7 0,59 
Ítem 8 0,71 
Ítem 9 0,31 

Ítem 10 0,78 
Ítem 11 0,57 
Ítem 12 0,61 
Ítem 13 0,72 
Ítem 14 0,63 
Ítem 15 0,57 
Ítem 16 0,57 
Ítem 17 0,60 
Ítem 18 0,77 
Ítem 19 0,68 
Ítem 20 0,63 

En cuanto a la correlación ítem-total se expresa que este con un valor mínimo de 

.196 (Vargas y Hernández, 2010). Gracias a ello, se podrá determinar el valor de la 

relevancia de cada ítem en la escala (Frías-Navarro, 2022). Por otra parte, los 

resultados expresan valores entre el .31 a 80, indicando que todos están en el valor 

requerido. 
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Tabla 5 

Confiabilidad del instrumento bienestar psicológico  

 Cronbach McDonald 

Bienestar psicológico 0.88 0.90 
 

Se realizó el proceso de confiabilidad con el objetivo de comprobar que el 

instrumento mida lo que tenga que medir, por lo que se empleó el valor de alfa o 

también llamado Cronbach que indica que el valor mínimo aceptable de un 

instrumento es de .70 (Vargas, 2017). Del mismo modo, el valor de omega o 

también llamado McDonald establece un valor mínimo de .70 y en ciertas 

circunstancias un valor de .65 (Ventura-León y Caycho-Rodríguez, 2017). Mientras 

que los resultados expresaron valores entre .87 a .91 lo que establece que el 

instrumento de bienestar psicológico es consistente. 
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Tabla 6 

Correlación ítem – Test del instrumento bienestar psicológico 

Correlación item-test 

Ítem 1 0,66 
Ítem 2 0,56 
Ítem 3 0,43 
Ítem 4 0,72 
Ítem 5 0,49 
Ítem 6 0,81 
Ítem 7 0,73 
Ítem 8 0,62 
Ítem 9 0,32 

Ítem 10 0,68 
Ítem 11 0,64 
Ítem 12 0,46 
Ítem 13 0,72 

En cuanto a la correlación ítem-total se expresa que este con un valor mínimo de 

.196 (Vargas y Hernández, 2010). Gracias a ello, se podrá determinar el valor de la 

relevancia de cada ítem en la escala (Frías-Navarro, 2022). En cuanto a los 

resultados, se halló valores entre el .32 a .72, lo que indicó que los ítems no 

presentan el valor requerido en el instrumento de bienestar psicológico. 
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