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RESUMEN 

El estudio buscó analizar la validez y confiabilidad del cuestionario de dependencia 

emocional (CDE) de Lemos y Londoño en 322 mujeres víctimas de violencia infligida 

por la pareja. El tipo de investigación se enmarcó en un diseño instrumental, para la 

detección de violencia se utilizó el cuestionario índice de abuso de pareja de Hudson y 

Mcintosh (1961). Los resultados evidenciaron una validez interna ítem test adecuado, 

valores de coeficiente de correlación de .439 a .767, mediante el análisis factorial 

confirmatorio se concluyó que el modelo de seis factores presentado se ajusta al modelo 

teórico; finalmente, la confiabilidad compuesta arrojó un .938. Se concluye que el CDE, 

presenta propiedades psicométricas adecuadas para mujeres víctimas de violencia 

infligida por la pareja. 

 

Palabras clave: Dependencia emocional, mujeres, violencia de pareja, validez, 

confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ABSTRACT 

The study sought to analyze the validity and reliability of the Lemos y Londoño emotional 

dependence questionnaire (CDE) in 322 women victims of violence inflicted by the 

couple. The type of investigation is framed in an instrumental design, the Hudson and 

Mcintosh partner abuse index questionnaire (1961) was used to detect violence. The 

results showed an adequate internal validity test item, correlation coefficient values from 

.439 to .767, through the confirmatory factor analysis, it was concluded that the six-factor 

model presented fits the theoretical model, finally the composite reliability showed a .938. 

It is concluded that the CDE presents adequate psychometric properties for women 

victims of violence inflicted by the couple. 

 

Keywords: emotional dependence, women, partner violence, validity, reliability. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de toda la vida los seres humanos tienen necesidad de establecer y 

mantener relaciones interpersonales de manera significativa y ello surge desde el primer 

contacto que se tiene con otro ser humano. Baumeister y Leary (1995). La naturaleza del 

ser humano es la sociabilización, que implica aspectos socioculturales, emocionales, 

formas de pensar y actuar en función de un grupo social y que se va incorporando en su 

personalidad. (Rocher, 1990; Vander, 1986). 

 

Los seres humanos buscan entonces establecer relaciones interpersonales 

satisfactorias y es, en las relaciones de pareja que buscan consolidar esta necesidad. Riso 

(2003) señala que la vivencia del amor en pareja presenta rasgos universales que incluyen 

la idealización der ser amado, la fidelidad y la exclusividad como elementos 

fundamentales dentro de una relación amorosa; así mismo el sentimiento de apego, que 

la relación debe ser para siempre y la idea que se debe correr cualquier riesgo con tal de 

mantener la relación. Y es esta forma de concebir la relación que puede generar 

situaciones de violencia en las relaciones de pareja; pero ésta violencia no es vista debido 

a la idealización que se hace a la pareja y la concepción del amor romántico; el control 

obsesivo y los celos, resultan siendo una manifestación clara de violencia. (Soldevila, et 

al. 2012). 

 

Por ello en el proceso de socialización los seres humanos pueden establecer 

relaciones interpersonales que no benefician a su desarrollo individual y social; y que 

contribuyen a la desvalorización de la sociedad. Suria (2010); se debe señalar entonces, 

que en la actualidad los seres humanos han perdido sensibilidad y las manifestaciones de 

violencia son vistos como algo normado por la sociedad. 

 

Se puede evidenciar muchas expresiones de violencia dentro de las relaciones de 

pareja pero que son consideras como normal o aceptables dentro del sistema social y 

cultural donde se presenta; Blanco (2004) señala indicadores que deben considerarse para 

evidenciar las manifestaciones de violencia al interior de las relaciones de pareja y son: 
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- Comportamientos destinados a ejercer el poder y control. El ejercicio del poder y 

el control de parte de la pareja es la característica fundamental de otro lado impone 

condiciones y solicita información de lo realizado por la pareja.  

- Manipulación emocional. El chantaje resulta siendo la herramienta más utilizada 

para someter a la pareja; se recurre a la crítica y descalificación de la pareja, pero 

también infunde sentimientos de lastima por hechos tristes en su vida. 

- Interiorización del sentido de propiedad sobre ella. El comportamiento está ligado 

a prohibir a la pareja y la considera como un objeto de su propiedad. 

- Expresiones de aislamiento o dependencia emocional de ello que se pretende es 

que la pareja no hable con nadie de lo que vive y sólo esté supeditado a lo que la 

pareja diga o haga. 

 

Esta última característica señalada está asociada al rol de género; donde el hombre 

está obligado a no expresar sus emociones ni mostrar debilidad y por el contrario la mujer 

debe ser expresiva, débil emocional y depender del varón. Bueno (2011). 

 

La dependencia emocional es un tópico pendiente dentro del marco de 

conocimiento científico, toda vez que éste fenómeno aparece como tal por los años 1980 

y 1990 pero como temas de autoayuda (Belenguer, 2013; Congost, 2016; Riso, 1999) y 

basado fundamentalmente en las experiencias como psicoterapeutas. 

 

Por un lado, Riso (2003) señala que la génesis de la dependencia emocional se 

encuentra en aquellas personas que han sido sobreprotegidas durante sus primeras etapas 

de vida y que no han experimentado sentimientos de estrés y frustración. Visto de otra 

forma Rodríguez (2013) señala que para evitar que las personas sean dependientes 

emocionalmente, se debe desarrollar su autonomía; reforzando esta idea Lemos y 

Londoño (2006) agregan que a las personas con dependencia emocional se les deben dotar 

de herramientas de control que les permitan llevar adecuadamente una relación de pareja, 

evitando sentimientos asociados a la soledad y la ansiedad que suscita la separación. 

 

De otro lado la dependencia emocional es considerada como una serie de 

peticiones afectivas insatisfechas que intentan compensar a través de lazos sociales de 

apego patológico. Es decir, que estas personas actúan de manera posesiva para llenar 

vacíos que se puede presentar como la falta de cariño o de amor, sin darse cuenta que 
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generan un deterioro energético y que muchas veces no logran satisfacer. (Sirvent y 

Moral, 2007). 

 

Otras definiciones acerca de la dependencia emocional son aquellas que, la 

consideraran como un patrón desadaptado como consecuencia del sujeto del que se 

depende, para este estudio sería de la pareja Sirvent (2004), mientras que Sangrador y 

Yela (2000), refieren que el dependiente emocional necesita patológicamente a la otra 

persona y es explicada desde el pobre desarrollo afectivos que deviene de las primeras 

interacciones sociafectivas. 

 

Para el presente estudio; la dependencia emocional está sustentada bajo la 

concepción teórica integracionista de Castelló (2000) quien sostiene que la génesis de la 

dependencia emocional está en los primeros vínculos afectivos que experimente el ser 

humano al nacer; ello se sostiene en la teoría del apego de (Bolwby, 1993 Ainsworth y 

Bell, 1970) quienes consideran que los individuos entablan relaciones emocionales 

intimas con las personas a su alrededor y es una de sus necesidades básicas. En otras 

palabras, los seres humanos tienden a generar sólidas relaciones con implicancia 

emocional íntima con otros seres humanos y es una condición básica de su naturaleza que 

viene desde su etapa prenatal y dura toda la vida. 

 

Bowlby (1989) estableces que las primeras manifestaciones de interacción social 

con los primeros cuidadores generan el tipo de vínculo que se reproducirá más adelante, 

en consecuencia, el tipo de vinculación generará patrones afectivos de comportamientos 

con los que encarará la vida. A estos patrones de comportamiento la psicología cognitiva 

lo denomina esquemas. Piaget (1991) define como una organización cognitiva que puede 

traslapar a otras esferas del comportamiento humano empero son factibles de cambios. 

De otro lado Yuong (1999) expresa que un esquema cognitivo es un patrón de 

comportamientos generados por las primeras experiencias de vidas con las que el 

individuo, percibe, explica y responde a la realidad. 

 

La dependencia emocional a su vez esta sostenida bajo la teoría dinámica, 

especialmente el de las relaciones objetales de Kohut (1977, 1978) quien considera 

importante y crucial al rol de los progenitores o cuidadores en el desarrollo emocional de 

los infantes; y esa relación social primera deja al ser humano ligado de por vida al objeto 
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del self, (Serra, 2015) en palabras de Fosshage, (2009) existe una imperiosa necesidad de 

vinculación a lo largo de toda la vida. 

 

Los objetos del self deben cumplir con roles que permitan una constitución 

saludable del componente social y emocional de los infantes; lo que implica que un 

dependiente emocional no ha tenido personas significativas y que hayan generado lazos 

afectivos adecuados Kohut (1977, 1978). Así mismo Winnicott (1993) señala que la 

carencia de un ambiente con condiciones adecuadas devendría en la instalación de 

patologías. 

 

Castelló (2002), considera a la dependencia emocional como un patrón de 

comportamiento negativos que han tenido su génesis al inicio de la vida de cada individuo 

y que con ello busca establecer relaciones interpersonales, aunque estas resulten 

insatisfactorias; en ella se encuentran involucradas elementos cognoscentes, afectivos y 

motivacionales que guían al dependiente a buscar satisfacción y seguridad en la pareja;  

asumiendo de manera equivoca esquemas erróneos en relación al amor, las relaciones de 

pareja y la valoración de sí mismo, (Castelló, 2005; Hirschfeld et al; 1977; Lemos y 

Londoño, 2006; Norwood, 1985; Schaeffer, 1998). 

 

Por otro lado, Castelló (2000) describe algunas características de las personas con 

dependencia emocional:  

 

- Necesidad excesivamente de la aprobación de los demás: buscan de cualquier modo 

y utilizan cualquier medio para agradar a las personas y especialmente a su pareja y 

si esta necesidad es extrema pueden aparecer perturbaciones a nivel de pensamiento 

en relación a ser aceptados o no. 

 

- Gusto por las relaciones exclusivas y parasitarias: es la necesidad excesiva de tener 

siempre a su lado a la pareja o ser amado; el no tenerlo le genera problemas como 

enojo desmedido, esta característica es compatible con el apego ansioso; sin embargo 

(Castello, 2000) Expresa que los dependientes emocionales su fin el cubrir su 

necesidad de afecto y no la posesión de la pareja.  
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- Déficit de habilidades sociales: carecen de un adecuado repertorio de habilidades que 

les permita relacionarse de manera asertiva, empática con la pareja. 

 

- Autoestima: carecen de aceptación de su valía personal tanto en sus capacidades de 

sentir y pensar (Branden, 1995), todo ello debido a que en sus primeras experiencias 

de vida no han sido valorados y aceptados por sus cuidadores y personas de mayor 

significancia en su vida (Castelló, 2000). 

 

- Estado de ánimo y comorbilidad: esta característica está asociada con la depresión y 

la ansiedad; estas personas viven en constante preocupación por la situación de la 

relación de pareja (Castelló, 2000). 

 

- Elección de objeto: las personas con dependencia emocional buscan siempre una 

pareja que posea las características que le permitan un enganche duradero; es por ello 

que la pareja debe poseer características asociadas al narcisismo. (Castelló, 2000). 

 

La dependencia emocional es generada por factores ambientes entre ellas destaca 

(Castelló, 2005). La falta de afecto en las primeras etapas de la vida y la calidad de las 

experiencias en el inicio de la vida de todo ser humano configura su ser a nivel social, 

psicológico y orgánico y que a partir de ello el ser humano será capaz de adaptarse o no 

a las nuevas experiencias que en el trascurso de la vida se presentan. Davis y Millon 

(1998). De otro lado (este proceso de adaptación también es explicado desde la psicología 

cognitiva con su concepto de esquema y que está referida a la interiorización de las 

experiencias de vida con las cuales responde a las nuevas, sin embargo, estos esquemas 

son factibles de modificación Castelló, 2005). 

 

Un segundo factor está referido al Mantenimiento de la vinculación; la primera 

etapa de la vida marca la forma como los seres humanos se vinculan, las personas que 

presentan este patrón desadaptativo han mantenido la vinculación, aunque haya sido 

infructuosa. De otro lado la baja autoestima también es un elemento que contribuye al 

mantenimiento de dicha vinculación insana; las primeras vinculaciones afectivas no han 

constituido o fortalecido la valía personal del dependiente. (Castelló, 2005). 
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En el 2006, Lemos y Londoño construyen y validan el cuestionario de 

dependencia emocional evidenciando que las características de las personas con 

dependencia emocional están agrupadas en seis factores. 

 

El primero denominado, Ansiedad de separación: está asociada al 

desencadenamiento de un cuadro de ansiedad debido a que la relación se termina o exista 

indicios que puede terminarse, estos hechos conllevan a que se activen pensamientos 

automáticos relacionado con la perdida y la soledad (Castelló, 2005; Lemos y Londoño, 

2006). 

 

El segundo factor denominado expresión afectiva: está caracterizado por las 

constantes e imperiosas demandas de afecto que necesita el dependiente emocional de 

parte de su pareja; este factor está muy asociado a la sintomatología de la dependencia a 

sustancias (Castelló, 2005; Lemos y Londoño, 2006). 

 

El tercer factor es la modificación de planes: la persona dependiente emocional al 

sentir la necesidad de pareja, modifica sus planes y proyectos de vida para tener la 

posibilidad de pasar más tiempo con la pareja (Castelló, 2005; Lemos y Londoño, 2006). 

señalan que existe un alto grado de manipulación de la persona dependiente, sino que 

también de parte de la pareja y que puede llevarla a aislarla socialmente. 

 

Así mismo el cuarto factor denominado Miedo a la soledad: la característica 

fundamental es miedo a no tener pareja o no estar en una relación así mismo su miedo 

está dirigido por el pensamiento de no ser amado (Castelló, 2005). 

 

Un quinto factor es expresión límite: que se caracteriza por mostrar 

comportamiento autolesivos y perdida del cuidado de sí mismo, el dependiente emocional 

pierde el sentido de vida ante la eminente separación, lo cual es valorado de manera 

catastrófica (Castelló, 2005; Lemos y Londoño, 2006). 

 

Finalmente, el sexto factor es la búsqueda de atención: el dependiente emocional 

está constantemente queriendo llamar la atención de la pareja con lo cual pretende 

permanecer en la relación y si hay indicios de una separación piensan que no valen nada 
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para sus parejas y ello desembocaría en cuadro clínicos (Castelló, 2005; Lemos y 

Londoño, 2006). 

 

El término de dependencia emocional también ha sido asociado a otros términos 

como: Codependencia; que es un patrón de comportamientos dolorosos y compulsivos 

con los que se intenta estar libres de culpa, identificación y adquirir valía personal Lawlor 

(1992) de otro lado se puede sostener que los codependientes buscan enrolarse en 

relaciones con personas que tienen problemas especialmente con drogas o alcohol 

(Castelló, 2005),sin embargo Castello (2000) establece que la diferencia con la 

dependencia emocional radica en que el codependiente posee un sentido altruista llegando 

descuidar sus propias necesidades; mientras que el dependiente emocional busca 

mantener la relación en función de necesidad imperiosa de permanecer con una pareja. 

 

Apego ansioso, uno de los principios básicos de la propuesta de Bowlby (1989) 

es que los seres humanos en las primeras etapas de la vida, buscan imperiosamente 

establecer vínculos afectivos con las personas más cercanas afectivamente; si este vínculo 

se ha generado en un clima de reciprocidad por parte del cuidador; entonces se generar 

un apego seguro; pero si la persona presenta apego ansioso ello se ha generado debido a 

que los cuidadores no han prestado atención a la necesidad de apego cuando era requerido 

por el niño, lo que le ha llevado a que no se geste confianza en sí mismo y sientan 

inseguridad ante los demás (Mikulincer, 1998); la diferencia con la dependencia 

emocional esta que en el apego ansioso no se ha generado vínculos de proximidad y la 

dependencia emocional difiere porque está referida a la calidad de relación (Castello, 

2000). 

 

También se encuentran otros términos o constructos como adicción al amor, de 

igual modo el dependiente y el adicto se siente complacido ante la presencia de la pareja 

(Sánchez, 2010) ; el adicto siente una necesidad biológica por la sustancia requerida y el 

dependiente siente la necesidad de la pareja; para Castello (2005) la diferencia radicaría 

en que el adicto al amor deja de serlo a la pareja mientras busca otra en tonto el 

dependiente emocional seguirá siéndolo aun estando en el tránsito de encontrar otra 

pareja. 
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Otro de los términos asociados a la dependencia emocional es la personalidad 

dependiente, que tienen características similares como la necesidad de permanecer con la 

pareja, el miedo inminente ante la separación, el comportamiento sumiso y soportar 

maltrato con tal de no perder la relación (Castelló, 2000) señala que la diferencia radica 

en que la personas con trastorno de personalidad dependiente sienten la necesidad de 

apareja porque sienten inseguridad, incapacidad para la toma de decisiones lo que le lleva 

aferrarse a la persona; mientras que el dependiente emocional se aferra a la pareja por la 

necesidad imperiosa de mantenerse en una relación. 

 

En términos generales la dependencia emocional no se encuentra referido a una 

adicción ni a un trastorno de personalidad sino más bien está configurada como un patrón 

de comportamientos desadaptativos. (Castello 2005). 

 

La presencia de este fenómeno se ha evidenciado en algunos lugares; en España 

alcanza 49.3%, en su nivel. Existiendo incidencia en la población juvenil de 16 a 31 años 

del 24.6%; es decir que casi la mitad de las parejas padecen de esta dependencia, haciendo 

que esta alteración logre llegar a más incidencias. (Cabello, 2017). 

 

La dependencia emocional se encuentra asociada a la violencia de pareja toda vez 

que se evidencian características de dependencia emocional en la víctima y en el 

perpetrador de violencia, Castelló (2009) expresa que hay desconcierto entre los 

profesionales de la salud mental toda vez que se encuentran con personas de toda clase 

social que han vivido experiencias de malos tratos de parte de su pareja y que no han 

realizado alguna acción para que eso frene; este comportamiento no es motivado por el 

miedo a la pareja si no por otro tipo de patrón comportamental adquirido durante las 

primeras interacciones sociales, y lo más significativo es que este tipo de personas; 

especialmente mujeres; y muy a pesar del maltrato recibido sostienen que siguen amando 

a la persona y si la relación se terminan buscan desesperadamente continuar o sino buscan 

otra pareja con características semejantes. 

 

De otro lado Schaeffer (1998) sostiene que los dependientes emocionales son 

personas que adoptan posturas de subordinación y sometimiento hacia la pareja, toda vez 

que pretenden que la relación se mantenga; soportan comportamientos humillantes 

llegando a ser maltratados física y psicológicamente. Castello (2000), de ahí que se señala 
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que la dependencia emocional puede ser un factor que genere o mantenga situaciones de 

violencia al interior de las parejas. 

 

En las relaciones de pareja donde está inmersa una persona con dependencia 

emocional, Castello (2005) señala que se puede observar que esta relación a traviesa por 

una serie de etapas o fases: 

 

Fase de inicio denominada Euforia; se puede decir que acá se dan los pocos 

momentos de felicidad para el dependiente; es la etapa de acercamiento, y si es 

correspondida comienza a fantasear y más adelante a idealizarla; manifestando 

expresiones de asombro y sobrevaloración del objeto, y una postura de sumisión a lo que 

el objeto responde con comportamiento explotadores debido a la sobrevaloración hecha 

por la dependiente; sin embargo, si el objeto se ve abrumado por el comportamiento del 

dependiente, es probable que abandone la relación. 

 

Una segunda fase es la denominada de subordinación; para este momento la 

postura de sumisión y de sometimiento se hace evidente, se consolida y va fortaleciéndose 

en la interacción; en esta fase se hace evidente el deterioro de la valía personal del 

dependiente, hasta el punto de soportar malos tratos y asumiendo un rol de inferioridad 

sobre la pareja, se hacen evidentes los signos de autodesprecio y su pensamiento 

idealizador del objeto lo lleva a pensar que eso es amor lo que genera la permanencia en 

esta relación insana. 

 

En la tercera fase denominada deterioro; acá se va profundizando más la sumisión, 

subordinación de parte del dependiente y la pareja agudiza más su comportamiento 

explotador y maltratador; es en esta etapa que se nota sufrimiento en el dependiente y es 

probable que sea él quien termine con la relación, pero no por dejar de estar en ella, sino 

con el propósito de disminuir el sufrimiento al cual está siendo sometido. 

 

Una cuarta fase es la denominada ruptura con síndrome de abstinencia; ésta seda 

no porque el dependiente emocional abandone la relación debido al maltrato insoportable 

al que está siendo sometido, por el contrario, es la pareja quien por hastío o que ha 

encontrado una nueva pareja que decide poner fin a la relación; es acá que el dependiente 

emocional hace esfuerzos denodados para que se retome la relación a cualquier costo 
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incluso, someterse a vejámenes por parte del objeto, de otro lado vive un profundo dolor 

y la soledad es inmensa; estos elementos son considerados como síndrome de abstinencia 

en el dependiente emocional. 

 

La quinta fase es la de las relaciones transitorias; el deseo de disminuir o erradicar 

el síndrome de abstinencia y la no vuelta irrevocable de la pareja hacen que el dependiente 

busque una nueva relación; hay que dejar establecido que el dependiente busca un objeto 

ideal para ser pareja; en esta fase buscan una persona que quiere enrolarse en una relación 

mientras encuentran el objeto que tenga el perfil esperado; a esto se denomina relación 

de transición, pero acá el dependiente emocional no sigue su patrón comportamental; es 

decir no es sumisa, no presenta necesidad excesiva y solo se limita a cumplir el rol de 

pareja. 

 

Por último, la fase sexta denominada reinicio del ciclo; está caracterizada por el 

nuevo comienzo de una relación con un objeto idealizado y asumiendo una postura de 

sumisión, se debe señalar que el dependiente emocional luego de haber pasado por todas 

las etapas descritas y expresar su amor patológico al objeto anterior, puede olvidar todo 

lo que ha sucedido en un corto tiempo y embarcarse en una nueva relación. 

 

Uno de los aspectos fundamentales que genera patrones de comportamiento 

desadaptados como los que presentan las personas con dependencia emocional tiene que 

ver con la cultura, como consecuencia de la historia y de la interacción humana inadecuad 

durante los primeros años de vida. Estos patrones de comportamiento socialmente 

aceptados son adquiridos a través de los mecanismos de socialización a nivel primario y 

secundario, lo que implica que cada ser humano construye su identidad comportamental 

en función de la estructura social, familiar y personal, Moreno (1995); lo que supone que 

el comportamiento en relación a la pareja o vida en pareja también es una trasmisión 

cultural; obviamente se debe tener en consideración los aspectos individuales de cada ser 

humano. 

 

Cabe señalar que diversos estudios realizados establecen que la dependencia 

emocional es un factor psicológico que contribuye a la presencia y mantenimiento de la 

violencia; Oropesa (2015) señala que existen mujeres que siente mucho temor a la 

separación, en tanto los hombres tienen necesidad de afecto; de otro lado Del Castillo, 
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Hernández, Romero y Mendoza (2015) concluyeron que existe relación entre los factores 

de ansiedad de separación y expresión límite de la dependencia emocional y la violencia 

de pareja;- en Chimbote Espiritu (2013) encontró diferencias significativas de la 

presencia de la dependencia emocional en mujeres víctimas y no de violencia por parte 

de la pareja. 

 

En varios departamentos del Perú se ha evidenciado altos índices de prevalencia 

de violencia en la pareja (Lima, 46.9%, Ayacucho 42.7%, Puerto Maldonado 36.7%, 

Abancay 36.6% y Puno con 35.8%.) Instituto Nacional de Salud Mental (2016). 

 

Uno de los factores que está contribuyendo a la prevalencia de la violencia en la 

pareja es la dependencia emocional (Castelló, 2009) de ahí que se hace necesario realizar 

una valoración de la presencia de la dependencia emocional en parejas que viven en 

situación de violencia y de qué manera influye en la permanencia de la violencia; sin 

embargo, el problema que aborda este estudio es la carencia de instrumentos adaptados 

que hagan una valoración real y en concordancia con la realidad.  

 

En nuestro país se han construido varios instrumentos uno de ellos el de Anicama, 

Caballero, Cirilo y Aguire (2013) escala de evaluación de la dependencia emocional; este 

instrumento ha sido construido en una población de universitarios. De otro lado Aiquipa 

(2012) diseñó y validó el inventario de dependencia emocional en una población 

conformado por varones y mujeres de Lima. Ambos estudios reportaron bondades 

métricas de los instrumentos. Sin embargo, estos instrumentos construidos, válidos y 

confiables no han sido creado para población que vive en situación de violencia, es por 

ello que se hace necesario para poder tener una medición exacta de este fenómeno en este 

tipo de personas es que se debe contar con instrumentos adaptados a la realidad. 

 

En el Perú se han realizado varios trabajos de adaptación del CDE obteniendo 

resultados favorables en cuanto a sus propiedades métricas y que respaldan las bondades 

con la que cuenta dicho instrumento; entre los trabajos realizados se tiene el de García 

(2017), que buscó conocer las propiedades del cuestionario de dependencia emocional. 

Los participantes del estudio fueron estudiantes comprendidos entre las edades de 17 y 

32 años, el muestro se realizó por conveniencia; es decir no probabilístico. Arribó a la 

conclusión que la validez de constructo, es propicia siendo de .29 y .65 en la escala 
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general, y en las dimensiones valores entre .45 y .73. En la confiabilidad, con el índice 

Alfa de Cronbach variando entre .66 y .92. Sin embargo; la dimensión 5 Expresión límite 

obtuvo .66, siendo de confiabilidad mínima, mientras que las dimensiones restantes, 

ansiedad de separación con .84, miedo a la soledad con .82, expresión afectiva con .78, 

modificación de planes con .76 y búsqueda de atención con .73 obtuvieron una 

confiabilidad satisfactoria. 

 

Del mismo modo en Chimbote, Delgado (2017), busco determinar las propiedades 

psicométricas del cuestionario de dependencia emocional. Para este estudio se contó con 

la participación de 417 universitarios con edades comprendidas entre 16 y 55 la selección 

de las unidades de análisis se realizó a través del muestreo estratificado. Se realizó análisis 

dimensional exploratorio y confirmatorio quedando compuesto por 6 factores que 

explican el 66.5% de varianza con .30, respecto a la confiabilidad se dio por medio de la 

consistencia interna en el cual se encontró un Theta de Ordinal de .92, que indica una 

confiabilidad adecuada. 

 

En la ciudad de Lima y en jóvenes universitarios, Ventura y Caycho (2016), 

analizaron las propiedades psicométricas de confiabilidad y validez del CDE. El análisis 

estadístico que realizaron fue en función a la dimensionalidad del cuestionario, a nivel 

exploratorio y confirmatorio, teniendo como resultados, variantes entre ,35 y ,69. En 

cuanto al análisis factorial exploratorio, ultimaron que solo demostraba un factor, con 

varianza de 38.78%. es decir, fue en general la prueba integrada, más no por dimensiones. 

Su confiabilidad fue mediante el coeficiente omega, variando desde ,85 a ,93. 

 

Un estudio realizado en la ciudad de Cajamarca con 987 personas Brito y Gonzales 

(2016) buscaron analizar las bondades métricas del CDE.  los resultados evidenciaron una 

consistencia interna de 0.919, el análisis factorial determinó el mismo número de items, 

sin embargo, el análisis de la estructura determino que en el contexto de estudio procede 

una estructura con cuatro factores y con los 23 items. Haciendo una redistribución de los 

mismos. 

 

Así mismo Fonseca (2016) analizó la validez y confiabilidad del CDE estudiantes 

de nivel ocupacional. Fueron 420 sujetos que participaron del estudio, las edades 

comprendidas entre 17 a 55 años. Los resultados arrojaron que la validez de constructo 
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mediante el coeficiente de correlación ítem test confirmo una validez adecuada. De otro 

lado se realizó el análisis confirmatorio dando como resultado que el modelo propuesto 

de 6 factores se ajusta al modelo teórico. Finalmente se realizó el análisis de la 

consistencia interna a través del alfa de Cronbach estableciéndose como adecuada .904 y 

fue confirmada por el análisis de confiabilidad compuesta (Omega) alcanzando un valor 

de .95. 

 

Si bien existen instrumentos para valorar la dependencia emocional; estos se han 

construido para poblaciones cuyas características no están ligadas exclusivamente a 

violencia, de otro lado se han hecho adaptaciones del cuestionario de dependencia 

emocional para población universitaria en su mayoría; es por ello que resulta importante 

generar una adaptación en población víctima de violencia infligida por la pareja toda vez 

que se ha evidenciado que es uno de los factores que contribuye al establecimiento y 

mantenimiento de la violencia alrededor de las parejas. 

 

Los instrumentos de valoración psicológica juegan un rol importante para la toma 

de decisión sobre las personas evaluadas Muñiz (2010) señala la importancia que tiene 

los tests en la toma de decisión por ello es imprescindible que cuenten con bondades 

métricas que permitan asegurar la validez y confiabilidad con que mide o valora un test.  

 

La psicometría; como parte de la psicología; es la encargada de sentar las bases 

que permitan a los instrumentos de valoración psicológica, reunir las condiciones 

métricas adecuadas que permitan su medición precisa (Aragón, 2016); así mismo 

Domínguez-Lara y Merino-Soto, 2015; Hogan, 2015 p.75) señalan la importancia que 

tiene para el ejercicio profesional y la investigación en psicología; contar con adecuadas 

medidas de validez y confiabilidad. 

 

La confiabilidad se entiende como la propiedad de las puntuaciones de una prueba 

(Muñiz, 1996) como la consistencia que tiene una prueba para replicar los resultados en 

un mismo sujeto Prieto y Delgado (2010): para ello existen diversos métodos para su 

estimación; el de mayor uso para análisis psicométrico es el alfa de Cronbach (Maroco y 

García-Marquez, 2008) y que valora a través de la consistencia interna sin embargo 

(Alvarez-Ramirez, 2014, Brenes-Peralta & Pérez-Sánchez, 2015) expresan que el alfa 

presenta dificultades para realizar la valoración de la confiabilidad en instrumentos que 
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no son de variables continuas y es a partir de ello que (Ventura-León y Caycho- 

Rodríguez, 2017) plantean la utilización de Omega para el análisis de la confiablidad a 

través de las cargas factoriales. 

 

Un segundo elemento tiene que ver con las evidencias basadas en la validez, 

definida como la cualidad que tienen los instrumentos de valorar o medir el fenómeno 

para la cual fue construida. (Hogan, 2015, p.75) se debe tener en consideración que no se 

halla la validez del instrumento si no de la inferencia de los datos hallados por medio de 

procesos estadísticos (Martínez, 1996) es decir la validez de los instrumentos está 

señalada por la fidelidad del universo o población y al atributo que se va a medir. Corral 

(2008) de otro lado señala que el instrumento debe ser aplicado al grupo para el que fue 

diseñado o adaptado. Una de los métodos utilizo es el coeficiente de correlación ítem-test 

total (Vargas, 2017). 

 

Estos aspectos métricos proporcionan a los test la objetividad que todo 

instrumento de medición debe poseer para su utilización y es imprescindible para el uso 

de los mismos y sobre todo para determinar una realidad; por ello resulta de vital 

importancia que todo instrumento para por el escrutinio estadístico para valorar sus 

propiedades y más aún si se trata de instrumentos que valoran constructos muy delicados 

para la espera individual y social de las personas. 

 

Frente a lo ante expuesto y teniendo en consideración la intencionalidad de la 

investigación, se plantea la siguiente interrogante para el estudio ¿Cuáles son las 

evidencias basadas en la validez y confiabilidad del cuestionario de dependencia 

emocional en mujeres víctimas de violencia infligida por la pareja Chimbote, 2019? 

 

El presente estudio está justificado desde su aporte teórico. Toda vez que 

consolida información que sientan base para próximos estudios e incrementar las bases 

teóricas que sustentan la variable en estudio. 

 

A nivel social, su contribución radica en disponer de un instrumento que evalúe la 

dependencia emocional como factor causal de la violencia y con ello contribuir a que se 

tomen medidas de prevención y promoción enfocadas en la dependencia emocional. 
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A nivel instrumental, contribuye con un instrumento adaptado con validez y 

confiabilidad a las instituciones que trabajan en la evaluación de las mujeres víctimas de 

violencia infligida por la pareja. 

El presente estudio tiene como objetivo general: Determinar la validez y la 

confiabilidad del cuestionario de dependencia emocional en mujeres víctimas de 

violencia infligida por la pareja, 2019. 

 

También se plantea los siguientes objetivos específicos: 

- Determinar la evidencia basada en validez de constructo mediante el análisis ítem-

test del cuestionario de dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia 

infligida en la pareja, 2019. 

- Determinar las evidencias basadas en la validez convergente y discriminante del 

cuestionario de dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia infligida por 

la pareja y la escala PANAS X. 

-  Determinar la evidencia basada en validez de constructo mediante el análisis factorial 

confirmatorio del cuestionario de dependencia emocional en mujeres víctimas de 

violencia infligida en la pareja, 2019. 

- Determinar la confiabilidad del cuestionario de dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia infligida en la pareja, 2019. 
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II.  MÉTODO 

2.1.  Tipo y diseño de investigación: 

El tipo de investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, porque, se 

hace uso del análisis matemáticos e instrumentos formales para la recolección de 

información y valoración de variables (Supo, 2012). 

 

Según Montero y León (2007) el tipo de estudio es instrumental por que la 

intención es desarrollar o adaptar instrumentos de valoración; así mismo Ato, 

López y Benavente (2013) estos tipos de investigación tienen la finalidad de hacer 

el análisis de las bondades métricas de los instrumentos que valoran variables 

psicológicas. Finalmente, Alarcón (2013) sostienen que estos estudios están 

destinados a crear y estandarizar pruebas psicológicas. 

 

2.2. Operacionalización de variables: 

La dependencia emocional como variable latente es considera como un 

patrón de comportamientos desadaptativos con los que una persona intenta cubrir 

necesidades afectivas. Castelló (2005) y está caracterizada por seis factores que a 

su vez presentan indicadores (variables observables) según Lemos y Londoño 

(2006), su definición operacional está en función de la presencia y no presencia y 

esta se valora  a partir del percentil 75 (según autoras del cuestionario).
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Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

D
ep

en
d
en

ci
a 

em
o
ci

o
n
al

 

Patrón de comportamientos 

desadaptativos con los que una 

persona intenta cubrir necesidades 

afectivas Castelló (2005). 

Presencia y no 

presencia de la 

dependencia 

emocional a través de 

la aplicación del 

Cuestionario de 

Dependencia 

Emocional, CDE. 

 

Ansiedad por separación 2, 6, 7, 8, 13, 15, 17 

Nominal 

Expresión afectiva pareja 5, 11, 12, 14 

Modificación de planes 16, 21, 22, 23 

Miedo a la soledad 1, 18, 19 

Expresión de límite 9, 10, 20 

Búsqueda de atención 3, 4 
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2.3.  Población, muestra y muestreo 

La población estuvo constituida por todas las mujeres víctimas de violencia 

infligida por la pareja y que fueron atendidas en el centro de salud progreso durante 

el periodo de agosto a octubre del presente año y estará conformada por 322 mujeres 

(reporte 2018 de mujeres atendidas en el mismo periodo en el centro de Salud 

Progreso). 

Las características para la selección de las unidades de análisis son los siguientes: 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

- Mujeres víctimas de violencia infligida por la pareja. 

- Que sean atendidas en el centro de Salud Progreso. 

- Que se encuentre entre 18 y 55 años de edad. 

- Nivel de estudios mínimos requeridos para llenar los instrumentos. 

- Acepten voluntariamente participar en la investigación. 

Criterios de exclusión: 

- Mujeres que asistan al centro de Salud por otros motivos de salud. 

- Personal que labore en el Centro de Salud progreso. 

- Personas que tengan menos de 18 años y más de 55 años. 

2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 

Técnica 

La técnica que se utilizó es la encuesta. Por qué se aplicó una batería de instrumentos 

para valorar a la población (Lafuente y Marín, 2008). 

 

Instrumento 

 Para determinar la violencia infligida por la pareja se utilizó el cuestionario índice de 

abuso de pareja de Hudson y Mcintosh (1961). Y la adaptación de Carmona (2017), en el 

Perú el cuestionario consta de dos dimensiones, violencia física con 19 ítems y 11items para 

la dimensión violencia no física. 
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 Respecto a sus propiedades métricas cabe señalar que cuenta con validez interna (valores 

mayores a .30 cada ítem) Carmona (2017) y respecto a su confiabilidad arrojó un alfa de 

Cronbach por encima de .70 (ver anexo). 

 

Para medir la dependencia emocional se utilizó (CDE) construido y validado por 

Lemos y Londoño (2006), en una población colombiana, cuyas edades estaban 

comprendidas entre 16 y 55 años y con nivel básico de estudios. 

 

Validación y confiabilidad del instrumento 

La validación del instrumento se realizó a través de validez de contenido por 

criterio de jueces; se solicitó la participación de 03 jueces expertos con grado de 

doctor y de la especialidad de Psicología y cuyos resultados arrojaron y dieron cuenta 

que el instrumento cuenta con validez. Así mismo se realizó la confiabilidad del 

instrumento a través de prueba piloto con una muestra similar a los sujetos de estudio, 

obteniendo como resultado un alfa de Cronbach de .89. 

2.5. Procedimiento: 

Para el proceso de recolección de los datos se solicitó a la psicóloga del centro de 

Salud Progreso la autorización para la aplicación de los instrumentos de valoración; 

seguido se aplicó el consentimiento informado y finalmente se procedió a realizar la 

aplicación de los instrumentos comenzando por el cuestionario de índice de abuso y 

luego el cuestionario de dependencia emocional. 

2.6. Métodos de análisis de datos: 

Para el análisis de los datos se procedió con la construcción de la base de dato a 

través del programa Excel 2016, un primer análisis que se llevó a cabo fue la prueba 

de normalidad a través del test Kolmogorov- Smirnov (K-S), que permitió establecer 

la normalidad de la muestra y determinar el tipo de estadístico a utilizar. Romero 

Saldaña (2016); luego de ello se usó la estadística descriptiva para hallar medias y 

frecuencias; posteriormente se utilizó la estadística inferencial para el análisis de las 

evidencias de validez basad en la estructura interna del test. (Tornimbeni, Pérez y 

Olaz (2008)); que implica, si existe correlación entre los ítems y el test, se puede 
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sostener que el instrumento mide lo que dice medir y para establecer esta correlación, 

el procedimiento adecuado es el análisis factorial (Carretero-Dios y Pérez, 2005). 

 

De otro lado, y antes del análisis factorial se procedió a verificar si la matriz de 

correlaciones es una matriz de identidad y ello se utilizó la prueba de esfericidad de 

Bartlett, así mismo la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para valorar si la 

muestra es apropiada para realizar el análisis factorial. (Montoya, 2007; Lloret, 

Ferreres, Hernández, y Tomás, 2014). De otro lado se analizó la dimensionalidad a 

través del análisis factorial confirmatorio que sirve para valorar la estructura de los 

test a partir de las puntuaciones de los ítems. Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010); 

para la valoración y el ajuste del modelo estructural al modelo teórico se analizó, los 

índices de chi-cuadrado, el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) que 

debe ser < 0.1, el índice de ajuste normalizado (NFI) con valores > 0.8, el índice de 

ajuste no normalizado (NNFI) > 0.8, el residuo cuadrático medio residual (RMR), el 

índice de bondad de ajuste (GFI) > 0.8, se han utilizado el índice de bondad de ajuste 

ajustado (AGFI) > 0.8 y el índice de ajuste incremental (IFI) > 0.8;  se tuvo en 

consideración la valoración planteada por Abedi, Rostami y Badi (2015); Hair et al. 

(2006), Arbuckle (2003), Byrne (2001), y  Kline (1998) finalmente, la confiabilidad 

del instrumento se realizó a través del coeficiente de confiabilidad compuesta que se 

ajusta mejor a instrumentos escalares con múltiples alternativas todo ello ayudado del 

software SPSS v.25.  

 

2.7. Aspectos éticos: 

La investigación considera aspectos éticos como son los permisos pertinentes a 

los creadores del instrumento para su utilización, de otro lado se tendrá en 

consideración los derechos de autor respecto al material empírico y teórico que se 

utiliza y utilizara para la construcción del informe; así mismo se solicitará 

formalmente los permisos a la institución donde se realizara el estudio del mismo 

modo a los participantes se le informará oportunamente sobre el trabajo a desarrollar 

y su participación voluntaria. Finalmente se guardará total cuidado y objetividad en 

el tratamiento, análisis y discusión de los resultados hallados en el presente estudio. 
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El presente estudio tomará en cuenta algunos principios y deberes que se 

establecen en el código de ética profesional del colegio de psicólogos del Perú de 

1985 como son: 

- Respeto irrestricto a la dignidad humana y la preservación de sus derechos 

humanos. 

- Los fines que se persigue es la contribución al conocimiento de la humanidad. 

- Como psicólogo investigador se ha tenido en consideración la obligatoriedad 

que tenemos de proteger la información que se obtendrá durante la realización 

del presente trabajo y la cual está reglamentada en el código de ética título IV 

sobre la confidencialidad específicamente el artículo 20. 
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III. RESULTADOS 

Se analizó la evidencia basada en la validez interna, a través de la correlación 

ítem test; que valora si las variables observables se relacionan con la variable latente 

(constructo) el cual arroja como resultado que la correlación ítem test varía entre .439 y 

.790 concluyendo que los niveles son aceptables (30). 

Tabla 1 

Distribución de la evidencia basada en validez de constructo mediante el análisis ítem-

test del cuestionario de dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia 

infligida en la pareja, 2019. 

 M. D. E. Asimetría Curtosis Corre. ítem total 

Ítem 1 2.76 1.680 .543 -.818 .680** 

Ítem 2 2.58 1.719 .718 -.832 .767** 

Ítem 3 2.94 1.628 .441 -.903 .594** 

Ítem 4 3.30 1.553 .095 -1.016 .627** 

Ítem 5 3.37 1.651 .170 -1.082 .673** 

Ítem 6 2.89 1.781 .460 -1.170 .731** 

Ítem 7 3.14 1.765 .226 -1.281 .790** 

Ítem 8 2.88 1.701 .424 -1.112 .770** 

Ítem 9 2.57 1.509 .787 -.367 .439** 

Ítem 10 2.49 1.701 .758 -.816 .691** 

Ítem 11 3.14 1.670 .270 -1.098 .666** 

Ítem 12 3.11 1.684 .278 -1.159 .687** 

Ítem 13 2.80 1.712 .603 -.931 .730** 

Ítem 14 3.16 1.697 .329 -1.103 .736** 

Ítem 15 2.78 1.828 .586 -1.163 .728** 

Ítem 16 3.23 1.730 .260 -1.236 .727** 

Ítem 17 3.39 1.703 .084 -1.221 .672** 

Ítem 18 3.11 1.674 .251 -1.145 .715** 

Ítem 19 2.89 1.724 .409 -1.205 .757** 

Ítem 20 2.32 1.612 1.018 -.232 .592** 

Ítem 21 2.97 1.801 .465 -1.157 .741** 

Ítem 22 2.93 1.787 .392 -1.230 .717** 

Ítem 23 2.99 1.730 .359 -1.231 .586** 
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Otro de los métodos para profundizar en el análisis de las evidencias basadas en 

la validez interna, se realiza a través de la validez convergente y discriminante, el 

presente estudio realizó dicho estudio utilizando el método de análisis factorial para 

generar la matriz de correlaciones. Para tal cometido se analizó la matriz de correlación 

con el cuestionario de dependencia emocional y la escala PANAS X adaptada por 

Grimaldo-Muchotrigo (2007).  Para valorar la validez convergente se utilizó el factor; 

afectos negativos siendo el resultado una correlación r = .544 con P valor de .000 siendo 

una correlación significativa al nivel 0,01; mientras que la Correlación entre el 

cuestionario de dependencia emocional y el factor; afectos positivos arrojó como 

resultado una correlación r= -.458 con p valor de .000, siendo una correlación negativa 

significativa al nivel 0,01. Lo que evidencia o refuerza que el CDE, presenta evidencia 

de validez interna. 

 

Tabla 2 

Distribución de las evidencias basadas en la validez convergente y discriminante del 

cuestionario de dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia infligida por 

la pareja y la escala PANAS X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

 

 

 

SPANAS X 
Dependencia 

emocional 

Correlación 
Afectos  positivos -.458 

Afectos negativos .544 

Sig. (Unilateral) Afectos positivos .000 

 Afectos negativos .000 
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Para valorar la estructura del CDE, se utilizó el análisis factorial confirmatorio 

con el que se analizó si la estructura planteada se ajusta al modelo teórico sin embargo 

antes de ejecutar el análisis factorial se evaluó la matriz de identidad a través de la 

prueba de esfericidad de Barllet de igual modo el KMO que indicaría si es apropiado 

proceder con el análisis factorial  los resultado fueron satisfactorios por ello, en la 

tabla 3 se observa que el modelo de 6 factores propuesto por Lemos y Londoño (2006) 

y ahora valorado en mujeres víctimas de violencia infligida por la pareja, se ajusta al 

modelo teórico. Los hallazgos presentaron que el modelo 1 presenta un adecuado 

ajuste entre el modelo teórico y el propuesto, el chi cuadrado obtuvo valor de; S-B χ2 

(215) = 828.731; p <. 05; siendo aceptable de otro lado el índice de ajuste comparativo 

presento un valor de CFI =. 871; considerado como aceptable, mientras que índice de 

ajuste incremental alcanzo valor aceptable; IFI= .872; a su vez el índice de bondad de 

ajuste de igual modo alcanzó valor aceptable GFI= .819 y finalmente el Error 

cuadrático medio de aproximación por grado de libertad RMSEA alcanzo un valor 

aceptable = .068.  

 

Tabla 3 

Distribución de las evidencias basada en validez de constructo mediante el análisis 

factorial confirmatorio del cuestionario de dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia infligida en la pareja, 2019. 

Modelo  S - B χ2 (gl) 
S - B 

χ2/gl 
CFI IFI GFI RMSEA 

1 828.731 (215) 3.85 0.871 0.872 0.819 0.068 
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Figura 1: Distribución de las cargas factoriales del cuestionario de dependencia emocional 

en mujeres víctimas de violencia infligida por la pareja, Chimbote, 2019 

Se puede observar el agrupamiento o la distribución de los ítems en cada una de las 

dimensiones o factores propuestos por Lemos y Londoño (2006). 
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En la tabla 4 se puede observar el análisis de la confiabilidad, para hallar la 

confiabilidad se hallaron las cargas factoriales (cf), luego se procedió a obtener el cuadro 

de dichas cargas factoriales (cf2), seguido se halló varianza no explicada (error) luego se 

procedió a analizar la confiabilidad encontrándose en un valor de .938 de confiabilidad 

compuesta u Omega. 

Tabla 4  

Estadísticos de fiabilidad del cuestionario de dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia infligida por la pareja, Chimbote, 2019. 

 

 cf Cf2 error 

Ítem 9 0.815 0.664 0.336 

Ítem 13 0.806 0.650 0.350 

Ítem 5 0.801 0.642 0.358 

Ítem 12 0.771 0.594 0.406 

Ítem 20 0.733 0.537 0.463 

Ítem 14 0.718 0.516 0.484 

Ítem 4 0.698 0.487 0.513 

Ítem 3 0.687 0.472 0.528 

Ítem 8 0.674 0.454 0.546 

Ítem 11 0.636 0.404 0.596 

Ítem 15 0.613 0.376 0.624 

Ítem 7 0.609 0.371 0.629 

Ítem 1 0.605 0.366 0.634 

Ítem 21 0.603 0.364 0.636 

Ítem 2 0.582 0.339 0.661 

Ítem 16 0.566 0.320 0.680 

Ítem 10 0.562 0.316 0.684 

Ítem 6 0.539 0.291 0.709 

Ítem 19 0.520 0.270 0.730 

Ítem 23 0.481 0.231 0.769 

Ítem 17 0.480 0.230 0.770 

Ítem 22 0.474 0.225 0.775 

Ítem 18 0.462 0.213 0.787 

∑cf²  ω = 0.938 

∑cf² +∑e²  
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V. DISCUSIÓN 

 

Los instrumentos de valoración psicológica juegan un rol importante para la toma de 

decisión sobre las personas evaluadas Muñiz (2010) señala la importancia que tiene los 

test en la toma de decisión por ello es imprescindible que cuenten con bondades métricas 

que permitan asegurar la validez y confiabilidad con que mide o valora un test. La teoría 

clásica de los test estima que se deben determinar la validez y la confiabilidad de los tests 

para que estos puedan evidenciar su objetividad. 

 

El presente estudio valoró las propiedades psicométricas del cuestionario de 

dependencia emocional construido y validado por Lemos y Londoño (2006) .La 

dependencia emocional ha sido asociada a la violencia de pareja toda vez que se 

evidencian características de dependencia emocional en la víctima y en el perpetrador de 

violencia, Castelló (2009) expresa que las primeras experiencias en la vida del ser humano 

determinan el comportamiento social que más adelante esgrimen; ello implica que se 

establece patrones de comportamiento asociados a la sumisión, a tolerar el maltrato con 

tal que la persona permanezca al lado y de otro lado a maltratar al ser amado con la 

intencionalidad que no se vaya. 

 

Los resultados del presente estudio arrojaron que el instrumento cuenta adecuadas 

evidencias basadas en la validez y confiablidad. 

 

Respecto a la validez de constructo, el CDE en mujeres víctimas de violencia infligida 

por la pareja obtuvo como resultado, evidencias basadas en la estructura interna, valores 

de coeficiente de correlación ítem test total comprendidos entre .469 y .767, datos 

similares fueron hallados por Ventura y Caycho (2016) en población universitaria valores 

de coeficiente de correlación entre .30 y .66;  Oliden y Garay ( 2012) sostienen que son 

valores aceptables determinando un índice de validez muy bueno lo que implica que el 

CDE tiene como la cualidad valorar o medir el fenómeno para la cual fue construida. 

(Hogan, 2015), es decir mide la dependencia emocional definida como el patrón de 
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comportamientos destapados con los que una persona se enrola en una relación, aunque 

esta le resulte insana (Castelló, 2000). 

 

Buscando profundizar en el análisis de las evidencias de validez de constructo se llevó 

a cabo la validez convergente y discriminante del CDE, para ello se utilizó la escala PANA 

X adaptada por Grimaldo-Muchotrigo (2007), que valora afectos positivos y afectos 

negativos, en ese sentido para hallar validez convergente se utilizó la sub escala de afectos 

negativos el cual se obtuvo como resultado una correlación de r=.544 con un nivel de 

significancia de .000, lo que implica , que existe una correlación significativa entre el CDE 

y la sub escala de afectos negativos del PANAS X, en términos de validez, este resultado 

contribuye a sostener que el cuestionario en estudio posee validez y en términos teóricos 

se afirma que el constructo dependencia emocional tiene relación significativa con el 

constructo afectos negativos (García-Cueto, 1993),  y para el análisis de la validez 

discriminante se utilizó la sub escala de afectos positivos arrojando como resultado r= -

.458 con nivel de significancia de .000 lo que implica que existe una relación negativa; 

por ende deja establecido a nivel teórico que hay diferencia entre los fenómenos 

relacionados. Tornimbeni, Perez y Olaz (2008) estos resultados fortalecen las bondades 

métricas del CDE. 

 

Otro de los resultados está en relación con el análisis factorial confirmatorio, se 

obtuvo mediante el modelo de 6 factores la verificación de la estructura interna del 

cuestionario de dependencia emocional de Lemos y Londoño (2006) en mujeres víctimas 

de violencia infligida por la pareja. El modelo 1 representa los 6 factores relacionados. 

Los resultados presentados dan cuenta que el modelo 1 presenta un adecuado ajuste entre 

el modelo teórico y el propuesto (S-B χ2 (215) = 828.731; p <. 05; CFI =. 871; IFI= .872; 

GFI= .819 y RMSEA = .068). según los valores establecidos por Abedi, Rostami y Badi 

,2015; Hair et al. 2006, Arbuckle, 2003, Byrne, 2001, and Kline, 1998. Resultados 

similares fueron hallados por Delgado (2017) y Fonseca (2016) quienes confirmaron el 

modelo de 6 factores obteniendo valores aceptables; lo que implica que la dependencia 

emocional en vista o caracterizada tanto en universitarios, estudiantes de centros 

ocupacionales como mujeres víctimas de violencia infligida por la pareja como patrón de 
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comportamiento patológico caracterizado por 6 factores. Ansiedad de separación que está 

asociada al desencadenamiento de un cuadro de ansiedad debido a que la relación se 

termina o exista indicios que puede terminarse, estos hechos conllevan a que se activen 

pensamientos automáticos relacionado con la perdida y la soledad (Castelló, 2005; Lemos 

y Londoño, 2006). El segundo factor denominado expresión afectiva: está caracterizado 

por las constantes e imperiosas demandas de afecto que necesita el dependiente emocional 

de parte de su pareja; este factor está muy asociado a la sintomatología de la dependencia 

a sustancias (Castelló, 2005; Lemos y Londoño, 2006). El tercer factor es la modificación 

de planes: la persona dependiente emocional al sentir la necesidad de pareja, modifica sus 

planes y proyectos de vida para tener la posibilidad de pasar más tiempo con la pareja 

(Castelló, 2005; Lemos y Londoño, 2006). señalan que existe un alto grado de 

manipulación de la persona dependiente, sino que también de parte de la pareja y que 

puede llevarla a aislarla socialmente. Así mismo el cuarto factor denominado Miedo a la 

soledad: la característica fundamental es miedo a no tener pareja o no estar en una relación 

así mismo su miedo está dirigido por el pensamiento de no ser amado (Castelló, 2005). 

Un quinto factor es expresión límite: que se caracteriza por mostrar comportamiento 

autolesivos y perdida del cuidado de sí mismo, el dependiente emocional pierde el sentido 

de vida ante la eminente separación, lo cual es valorado de manera catastrófica (Castelló, 

2005; Lemos y Londoño, 2006). y el sexto factor es la búsqueda de atención: el 

dependiente emocional está constantemente queriendo llamar la atención de la pareja con 

lo cual pretende permanecer en la relación y si hay indicios de una separación piensan que 

no valen nada para sus parejas y ello desembocaría en cuadro clínicos (Castelló, 2005; 

Lemos y Londoño, 2006). 

 

Finalmente, para hallar la confiablidad se utilizó Omega; debido a que es un 

estadístico que permite hacer el análisis de fiabilidad a través de las cargas factoriales, 

además por qué se adecua mejor para instrumentos que tienen más de una variable latente 

(Ventura-León y Caycho- Rodríguez, 2017). Se encontró una confiablidad de .938 

considerada como adecuada. Estos resultados son comparados con los hallados por 

Ventura y Caycho (2016) quienes encontraron una confiablidad a través de Omega entre 

.85 y .93 y los trabajos realizados por García (2017), Brito y Gonzales (2016) y Fonseca 
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(2016) también hallaron altos índices de confiablidad; lo que implica que el CDE presenta 

adecuada confiabilidad y está referida a que el instrumento da resultados similares 

aplicados en varias oportunidades a un mismo sujeto; además  se entiende que presenta  

propiedades métricas en las puntuaciones (Muñiz, 1996) como señala Prieto y Delgado 

(2010); presenta  consistencia para replicar los resultados en un mismo sujeto. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Primero: El cuestionario de dependencia emocional, presenta evidencias basadas en la 

validez y la confiabilidad para ser usadas en mujeres víctimas de violencia infligida 

por la pareja. 

 

Segundo: Referente a la validez de constructo el cuestionario de dependencia emocional 

reportó valores adecuados de coeficiente de relación ítem test mayores a .30. 

 

Tercero: Se concluye que en el análisis de las evidencias basadas en la validez 

convergente y divergente se halló correlación significativa positiva en la validez 

convergente (r= .544) y correlación negativa en la validez divergente (r = -.458). 

 

Cuarto: En el análisis factorial confirmatorio se concluyó que el modelo estructural 

presentado se ajusta adecuadamente al modelo teórico planteado con 6 factores. 

 

Quinto: La confiablidad analizada a través de Omega reportó .938 con lo que se concluye 

que el cuestionario de dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia 

infligida por la pareja es confiable. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Primero: Se debe profundizar en el análisis métrico del instrumento y extenderlo a 

varones que viven en situación de violencia. 

 

Segundo: A los profesionales de la salud mental del centro de salud, se recomienda la 

utilización del cuestionario de dependencia emocional toda vez que presenta 

bondades métricas adecuadas. 

 

Tercero: A las instituciones que trabajan en la evaluación, promoción y prevención de 

la violencia se recomienda la utilización del cuestionario de dependencia 

emocional adaptado para mujeres víctimas de violencia infligida por la 

pareja. 
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VII.  PROPUESTA 

a. FUNDAMENTACIÓN 

 

La violencia, es un fenómeno que ha existido desde tiempos remotos y ha sido 

explicada desde diversos enfoques teóricos; entendiéndola como consecuencia de la 

cultura y el sexismo, desde estas perspectivas se ha enfocado la valoración de las 

víctimas y victimarios de violencia, además de las formas como intervenir para su 

erradicación, sin embargo, dentro de la valoración de la violencia no se ha incluido 

factores psicológicos que conllevan a que una mujer víctima de violencia, permanezca o 

soporte malos tratos, humillaciones, sólo por el hecho de mantener una relación de pareja 

y del mismo modo no se logra comprender como un hombre que profesa amor  a su 

pareja pueda someterla a daños irreparables e incluso causarle la muerte. 

 

Estos elementos antes mencionados conllevan a tener una visión más amplia de la 

violencia alrededor de las parejas; Castello (2009) señala que las mujeres que soportan 

malos tratos y los hombres que maltratan a sus parejas en nombre del amor, tienen un 

patrón de comportamiento desadaptativo y una visión errónea del mantenerse en una 

relación de pareja; llamada dependencia emocional y es un factor que mantenedor de la 

violencia. 

 

Por ello es fundamental que se establezcan dentro de los protocolos de evaluación tanto 

para las víctimas como para los victimarios la valoración de la dependencia emocional 

como un factor fundamental para la presencia de la violencia infligida por la pareja y 

que ermita finalmente ejecutar acciones para su erradicación. 

 

Finalmente, como ya se ha establecido dentro del presente trabajo de investigación; 

que los instrumentos de valoración de un fenómeno o constructo deben contar con 

evidencias basadas en la validez y la confiabilidad otorgadas por el contexto donde se 

empleará; este trabajo aporta con un instrumento de dependencia emocional adaptado a 

las mujeres víctimas de violencia infligida por la pareja. 
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b. OBJETIVOS 

Proponer la valoración de la dependencia emocional como factor que genera y mantiene 

la violencia infligida en la pareja. 

c. CONTENIDO 

 Ficha técnica del instrumento 

d. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE 

Coordinación con las 

autoridades del poder 

judicial y ministerio 

público para plantear la 

propuesta. 

 

Marzo del 2020 LUIS SOSA APARICIO 

Charla informativa sobre 

la propuesta a los 

psicólogos que laboran en 

el poder judicial y 

ministerio público 

Abril del 2020 LUIS SOSA APARICIO 

Taller sobre utilización 

del cuestionario de 

dependencia emocional 

Mayo del 2020 LUIS SOSA APARICIO 

 

e. PRESUPUESTO 

Será autofinanciado por la institución receptora de la propuesta 
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Anexo 1.   

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 TITULO: Validez y confiabilidad del cuestionario de dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia infligida por la pareja, Chimbote 2019 
 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES MÉTODO 

Pregunta De 

Investigación 

 

¿Cuáles 

son las evidencias 

basadas en la 

validez y 

confiabilidad del 

cuestionario de 

dependencia 

emocional en 

mujeres víctimas 

de violencia 

infligida por la 

pareja Chimbote, 

2019? 

  
 

Objetivo General 

Determinar la validez y la 

confiabilidad del 

cuestionario de 

dependencia emocional en 

mujeres víctimas de 

violencia infligida por la 

pareja, 2019. 

 

Objetivos Específicos  

- Determinar la 

evidencia basada en 

validez de constructo 

mediante el análisis 

ítem-test del 

cuestionario de 

dependencia 

emocional en mujeres 

víctimas de violencia 

infligida en la pareja, 

2019. 

-  Determinar la 

evidencia basada en 

validez de constructo 

mediante el análisis 

factorial del 

cuestionario de 

dependencia 

emocional en mujeres 

víctimas de violencia 

infligida en la pareja, 

2019. 

- Determinar la 

confiabilidad del 

cuestionario de 

dependencia 

emocional en mujeres 

víctimas de violencia 

infligida en la pareja, 

2019. 

 

 

 

Dependencia 

emocional 

 

 

Tipo de Investigación 

Según Montero y León (2007) el 

tipo de estudio es instrumental por 

que la intención es desarrollar o 

adaptar instrumentos de valoración 

Diseño de Investigación 

 

Población 

Mujeres víctimas de violencia 

infligida por la pareja que acuden 

al centro de salud progreso. 

 

Muestra 

Será tomada a todas las mujeres 

que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión 

 

Instrumento (ficha técnica) 

validez y confiabilidad 

Se utilizará el cuestionario de 

dependencia emocional de Lemos 

y Londoño (2006)  

 

Análisis de Datos 

Se utilizará la estadística 

descriptiva e inferencial para 

obtener los resultados en función 

de los objetivos planteados. El 

método de coeficiente de 

correlación ítem test total. Análisis 

factorial confirmatorio, matriz de 

correlación para validez 

convergente y divergente y la 

confiabilidad compuesta (Omega) 

para hallar la confiabilidad. Todo 

ello a través del software SPSS v25 

y Excell-2016 
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Anexo 2 

INSTRUMENTO 1 

   CDE 

 

Edad: ……. Pareja actual (si) (no) grado de. instrucción: …………………… 

Tiempo de relación: ……………. n° de parejas: ……… Estado civil: ……………………  

 

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 

completamente 

falso de mi 

la mayor 

parte falso 

de mi 

Ligeramente 

más 

verdadero 

que falso 

Moderadamente 

verdadero de mi 

La mayor 

parte 

verdadero 

de mi 

Me describe 

perfectamente 

 
CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 6 

1. Me siento desamparada cuando estoy sola       

2. Me preocupa la idea de ser abandonada por mi pareja       

3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla       

4. Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja       

5. Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja       

6. Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me angustia pensar que está 

enojado conmigo 

      

7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiada       

8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme       

9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje       

10. Soy alguien necesitada y débil       

11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo       

12. Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los demás       

13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacía       

14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente el afecto       

15. Siento temor a que mi pareja  me abandone       

16. Si mi pareja me propone hacer algo dejo todas las actividades que tenga para 

estar con ella 

      

17. Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquila       

18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy sola       

19. No tolero la soledad       

20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el 

amor del otro 

      

21. Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo por estar con el       

22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja       

23. Me divierto sola cuando estoy con mi pareja       
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INSTRUMENTO 2 

VERSIÓN ESPAÑOLA DEL INDEX OF SPOUSE ABUSE 

La violencia contra las mujeres es un problema muy extendido en nuestra sociedad. 

En muchas ocasiones, esa violencia es producida por la propia pareja o esposo de la mujer y, a 

menudo, ni siquiera ella es consciente de que está sufriendo malos tratos. Este cuestionario está 

diseñado para conocer si usted ha experimentado maltrato en su relación de pareja en el último año 

y la frecuencia de ese maltrato. No es un examen, por lo que no hay respuestas buenas o malas.  

Conteste a cada una de las preguntas lo más cuidadosa y correctamente que pueda, marcando con una 

cruz la respuesta que considere más adecuada para usted. Si usted no convive con su pareja, deje las 

preguntas 5 y 14 en blanco. Igualmente, si no tiene hijos, deje la pregunta 17. 

1= NUNCA 2= RARA VEZ     3= ALGUNAS VECES 4= FRECUENTEMENTE 

5= MUY FRECUENTEMENTE 

  1 2 3 4 5 

1.  
Mi pareja me hace sentirme inferior (por ejemplo, me dice que no 

valgo para nada o que no hago nada bien). 
     

2.  Mi pareja me exige obediencia ante sus caprichos.      

3.  
Mi pareja se enfada y es imposible hablar con él cuando le digo que 

está bebiendo demasiado. 
     

4.  

Mi pareja me hace realizar actos sexuales que no me gustan o con los 

cuales no disfruto. 
     

5.  

A mi pareja le molesta mucho que la cena o las tareas de la casa (por 

ejemplo, tener la ropa limpia) no estén hechas para cuando él piensa 

que deberían estarlo. 

    
 

 

6.  

Mi pareja tiene celos y sospechas de mis amigos u otras personas 

cercanas (por ejemplo, vecinos o compañeros de trabajo). 
     

7.  Mi pareja me da puñetazos.      

8.  Mi pareja que dice que soy fea y poco atractiva.      

9.  

Mi pareja dice que no podría arreglármelas o cuidar de mí misma sin 

él. 
     

10.  Mi pareja actúa como si yo fuera su criada o empleada personal.      



48 
 

11.  Mi pareja me insulta o me avergüenza delante de los demás.      

12.  Mi pareja se enfada mucho si no estoy de acuerdo con él.      

13.  
Mi pareja me amenaza con un objeto u arma (por ejemplo, un 

cuchillo). 
     

14.  

Mi pareja es tacaña a la hora de darme dinero para los asuntos de la 

casa. 
     

15.  
Mi pareja controla lo que gasto y a menudo se queja de gasto 

demasiado (por ejemplo, en ropa, teléfono, etc). 
     

16.  
Mi pareja no me valora intelectualmente (por ejemplo, me dice que no 

sé nada, que me calle, que soy tonta, etc). 
     

17.  Mi pareja exige que me quede en casa cuidando de los niños.      

18.  
Mi pareja me pega tan fuerte que debo asistir al centro de salud u 

hospital. 
     

19.  Mi pareja cree que no debería trabajar o estudiar.      

20.  Mi pareja no es una persona amable.      

21.  

Mi pareja no quiere que me relacione con mis amigas u otras personas 

cercanas (por ejemplo, mi familia, vecinas(os) o compañeras(os) de 

trabajo). 

     

22.  
Mi pareja exige que tengamos relaciones sexuales sin tener en cuenta 

si yo quiero o no. 
     

23.  Mi pareja me reclama y me grita por cualquier motivo.      

24.  Mi pareja me da bofetadas en la cara y la cabeza.      

25.  Mi pareja se pone agresiva conmigo cuando bebe.      

26.  Mi pareja es un mandón y me da órdenes constantemente.      

27.  Mi pareja no respeta mis sentimientos, decisiones y opiniones.      

28.  Mi pareja me asusta y me da miedo.      

29.  Mi pareja me trata como si fuera idiota.      

30.  Mi pareja actúa como si quisiera matarme.      
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INSTRUMENTO 3 

ESCALA DE AFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PANAS X 

Instrucciones 

Esta escala se compone de palabras y frases que describen diferentes sentimientos 
y emociones. 

No hay respuesta correcta ni incorrecta. Lea cada una y marque en la cuadricula 
como se viene sintiendo usted en las últimas semanas, según la siguiente 
escala: 

 

1 2 3 4 5 

Muy ligeramente 
o nada 

Un poco moderadamente 
Bastante 
frecuente 

siempre 

 

No deje de contestar ninguna de las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Temerosa  Nerviosa  

Atenta  Angustiada  

Asustada  Excitada  

Fuerte  Hostil  

Alerta  Orgullosa  

Irritable  Inquieta  

Perturbada  Decidida  

Inspirada  Avergonzada  

Activa  Entusiasmada  

culpable  Interesada  
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Ficha técnica del cuestionario 1 de dependencia emocional de Lemos y Londoño (2006) 

 

Nombre original Cuestionario de dependencia emocional 

Autores Lemos y Londoño 

Año  2006 

Procedencia Colombia 

Administración Individual o colectiva 

Duración 10 minutos aprox. 

Aplicación Hombres y mujeres de 16 a 65 años 

Puntuación Tipo liker 1-6 

Significación Detección de la presencia o no de 

dependencia emocional 

Tipificación Percentiles  

Usos Educacional, clínico y en la investigación. 

Son usuarios potenciales aquellos 

profesionales que se desempeñan como 

psicólogos, psiquiatras médicos, 

trabajadores sociales, consejeros, tutores. 

Validez y confiabilidad Su nivel de confiabilidad es de o.927 alfa de 

Cronbach y validez valores superiores a .45. 

Materiales  Formulario, lápiz, y percentiles para la 

muestra 
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Anexo 4 

Constancia de autorización del estudio 
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Anexo 5 

. Base de datos del estudio 
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Anexo 6 

Artículo científico 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA 

EMOCIONAL (CDE) EN MUJERES VÍCITMAS DE VIOLENCIA 

Luis Alberto Sosa-Aparicio 

ps.luisosa@gmail.com 

Universidad Cesar Vallejo 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la validez y la confiabilidad del 

cuestionario de dependencia emocional de Lemos y Londoño (2006) en 322 mujeres víctimas 

de violencia infligida por la pareja. Para la valoración de la violencia se utilizó el Index of 

Spouse Abuse de Hudson y Macintosh (1961).  Se analizó la validez de constructo a través 

de la correlación ítem test obteniendo valores aceptables entre .439 y 790; análisis factorial 

confirmatorio que reportó que el modelo planteado es exafactorial; finalmente, a través de 

Omega se halló la confiabilidad en .936 

Palabras claves: dependencia emocional, mujeres, violencia de pareja, validez, 

confiabilidad 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the validity and reliability of the Lemos and 

Londoño emotional dependence questionnaire (2006) in 322 women victims of violence 

inflicted by the couple. The Index of Spouse Abuse by Hudson and Mcintosh (1961) was 

used to assess violence. he constructs validity was analyzed through the correlation item test 

obtaining acceptable values between .439 and .790; confirmatory factor analysis that reported 

that the proposed model is exafactorial; finally, through Omega, reliability was found in .936 

Keywords: emotional dependence, women, partner violence, validity, reliability 

 

INTRODUCCIÓN 

La dependencia emocional es un tópico pendiente dentro del marco de conocimiento 

científico, toda vez que éste fenómeno aparece como tal por los años 1980 y 1990 pero como 

temas de autoayuda (Belenguer, 2013; Congost, 2016; Riso, 1999) y basado 

fundamentalmente en las experiencias como psicoterapeutas. 

 

Para el presente estudio; la dependencia emocional está sustentada bajo la concepción teórica 

integracionista de Castelló (2000) quien sostiene que la génesis de la dependencia emocional 

está en los primeros vínculos afectivos que experimente el ser humano al nacer; ello se 

sostiene en la teoría del apego de (Bolwby,1993 Ainsworth y Bell, 1970) quienes consideran 

que los individuos entablan relaciones emocionales intimas con las personas a su alrededor 

y es una de sus necesidades básicas. En otras palabras, los seres humanos tienden a generar 

sólidas relaciones con implicancia emocional íntima con otros seres humanos y es una 

condición básica de su naturaleza que viene desde su etapa prenatal y dura toda la vida.   

 

mailto:ps.luisosa@gmail.com
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La dependencia emocional a su vez esta sostenida bajo la teoría dinámica, especialmente el 

de las relaciones objetales de Kohut (1977, 1978) quien considera importante y crucial al rol 

de los progenitores o cuidadores en el desarrollo emocional de los infantes; y esa relación 

social primera deja al ser humano ligado de por vida al objeto del self, (Serra, 2015) en 

palabras de Fosshage, (2009) existe una imperiosa necesidad de vinculación a lo largo de 

toda la vida. 

 

Castelló (2002), considera a la dependencia emocional como un patrón de comportamiento 

negativos que han tenido su génesis al inicio de la vida de cada individuo y que con ello 

busca establecer relaciones interpersonales, aunque estas resulten insatisfactorias; en ella se 

encuentran involucradas elementos cognoscentes, afectivos y motivacionales que guían al 

dependiente a buscar satisfacción y seguridad en la pareja;  asumiendo de manera equivoca 

esquemas erróneos en relación al amor, las relaciones de pareja y la valoración de sí mismo, 

(Castelló, 2005; Hirschfeld et al; 1977; Lemos y Londoño, 2006; Norwood, 1985; Schaeffer, 

1998). 

 

En el 2006, Lemos y Londoño construyen y validan el cuestionario de dependencia 

emocional evidenciando que las características de las personas con dependencia emocional 

están agrupadas en seis factores. 

 

El primero denominado, Ansiedad de separación: está asociada al desencadenamiento de un 

cuadro de ansiedad debido a que la relación se termina o exista indicios que puede terminarse, 

estos hechos conllevan a que se activen pensamientos automáticos relacionado con la perdida 

y la soledad (Castelló, 2005; Lemos y Londoño, 2006). 

 

El segundo factor denominado expresión afectiva: está caracterizado por las constantes e 

imperiosas demandas de afecto que necesita el dependiente emocional de parte de su pareja; 

este factor está muy asociado a la sintomatología de la dependencia a sustancias (Castelló, 

2005; Lemos y Londoño, 2006). 

 

El tercer factor es la modificación de planes: la persona dependiente emocional al sentir la 

necesidad de pareja, modifica sus planes y proyectos de vida para tener la posibilidad de 

pasar más tiempo con la pareja (Castelló, 2005; Lemos y Londoño, 2006). señalan que existe 

un alto grado de manipulación de la persona dependiente, sino que también de parte de la 

pareja y que puede llevarla a aislarla socialmente. 

 

Así mismo el cuarto factor denominado Miedo a la soledad: la característica fundamental es 

miedo a no tener pareja o no estar en una relación así mismo su miedo está dirigido por el 

pensamiento de no ser amado (Castelló, 2005). 

 

Un quinto factor es expresión límite: que se caracteriza por mostrar comportamiento 

autolesivos y perdida del cuidado de sí mismo, el dependiente emocional pierde el sentido de 

vida ante la eminente separación, lo cual es valorado de manera catastrófica (Castelló, 2005; 

Lemos y Londoño, 2006). 

 

Finalmente, el sexto factor es la búsqueda de atención: el dependiente emocional está 

constantemente queriendo llamar la atención de la pareja con lo cual pretende permanecer en 
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la relación y si hay indicios de una separación piensan que no valen nada para sus parejas y 

ello desembocaría en cuadro clínicos (Castelló, 2005; Lemos y Londoño, 2006). 

La presencia de este fenómeno se ha evidenciado en algunos lugares; en España alcanza 

49.3%, en su nivel. Existiendo incidencia en la población juvenil de 16 a 31 años del 24.6%; 

es decir que casi la mitad de las parejas padecen de esta dependencia, haciendo que esta 

alteración logre llegar a más incidencias. (Cabello, 2017). 

 

La dependencia emocional se encuentra asociada a la violencia de pareja toda vez que se 

evidencian características de dependencia emocional en la víctima y en el perpetrador de 

violencia, Castelló (2009) expresa que hay desconcierto entre los profesionales de la salud 

mental toda vez que se encuentran con personas de toda clase social que han vivido 

experiencias de malos tratos de parte de su pareja y que no han realizado alguna acción para 

que eso frene; este comportamiento no es motivado por el miedo a la pareja si no por otro 

tipo de patrón comportamental adquirido durante las primeras interacciones sociales, y lo 

más significativo es que este tipo de personas; especialmente mujeres; y muy a pesar del 

maltrato recibido sostienen que siguen amando a la persona y si la relación se terminan 

buscan desesperadamente continuar o sino buscan otra pareja con características semejantes. 

 

De otro lado Schaeffer (1998) sostiene que los dependientes emocionales son personas que 

adoptan posturas de subordinación y sometimiento hacia la pareja, toda vez que pretenden 

que la relación se mantenga; soportan comportamientos humillantes llegando a ser 

maltratados física y psicológicamente. Castello (2000), de ahí que se señala que la 

dependencia emocional puede ser un factor que genere o mantenga situaciones de violencia 

al interior de las parejas. 

 

Cabe señalar que diversos estudios realizados establecen que la dependencia emocional es 

un factor psicológico que contribuye a la presencia y mantenimiento de la violencia; Oropesa 

(2015) señala que existen mujeres que siente mucho temor a la separación, en tanto los 

hombres tienen necesidad de afecto; de otro lado Del Castillo, Hernández, Romero y 

Mendoza (2015) concluyeron que existe relación entre los factores de ansiedad de separación 

y expresión límite de la dependencia emocional y la violencia de pareja;- en Chimbote 

Espiritu (2013) encontró diferencias significativas de la presencia de la dependencia 

emocional en mujeres víctimas y no de violencia por parte de la pareja. 

Uno de los factores que está contribuyendo a la prevalencia de la violencia en la pareja es la 

dependencia emocional (Castelló, 2009) de ahí que se hace necesario realizar una valoración 

de la presencia de la dependencia emocional en parejas que viven en situación de violencia 

y de qué manera influye en la permanencia de la violencia; sin embargo, el problema que 

aborda este estudio es la carencia de instrumentos adaptados que hagan una valoración real 

y en concordancia con la realidad.  

En nuestro país se han construido varios instrumentos uno de ellos el de Anicama, Caballero, 

Cirilo y Aguire (2013) escala de evaluación de la dependencia emocional; este instrumento 

ha sido construido en una población de universitarios. De otro lado Aiquipa (2012) diseñó y 

validó el inventario de dependencia emocional en una población conformado por varones y 

mujeres de Lima. Ambos estudios reportaron bondades métricas de los instrumentos. Sin 

embargo, estos instrumentos construidos, válidos y confiables no han sido creado para 

población que vive en situación de violencia, es por ello que se hace necesario para poder 
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tener una medición exacta de este fenómeno en este tipo de personas es que se debe contar 

con instrumentos adaptados a la realidad. 

En el Perú se han realizado varios trabajos de adaptación del CDE obteniendo resultados 

favorables en cuanto a sus propiedades métricas y que respaldan las bondades con la que 

cuenta dicho instrumento; entre los trabajos realizados se tiene el de García (2017),  Delgado 

(2017), Ventura y Caycho (2016), Brito y Gonzales (2016) y Fonseca (2016); todos estos 

trabajos se han realizado en estudiantes universitarios; es por ello que resulta importante 

generar una adaptación en población víctima de violencia infligida por la pareja, toda vez 

que se ha evidenciado que es uno de los factores que contribuye al establecimiento y 

mantenimiento de la violencia alrededor de las parejas. 

Los instrumentos de valoración psicológica juegan un rol importante para la toma de decisión 

sobre las personas evaluadas. Muñiz (2010) señala la importancia que tiene los test en la toma 

de decisión por ello es imprescindible que cuenten con bondades métricas que permitan 

asegurar la validez y confiabilidad con que mide o valora un test. 

Frente a lo ante expuesto y teniendo en consideración la intencionalidad de la investigación, 

se plantea la siguiente interrogante para el estudio ¿Cuáles son las evidencias basadas en la 

validez y confiabilidad del cuestionario de dependencia emocional en mujeres víctimas de 

violencia infligida Chimbote, 2019? 

El presente estudio está justificado desde su aporte teórico. Toda vez que consolida 

información que sientan base para próximos estudios e incrementar las bases teóricas que 

sustentan la variable en estudio. 

A nivel social, su contribución radica en disponer de un instrumento que evalúe la 

dependencia emocional como factor causal de la violencia y con ello contribuir a que se 

tomen medidas de prevención y promoción enfocadas en la dependencia emocional 

A nivel instrumental, contribuye con un instrumento adaptado con validez y confiabilidad a 

las instituciones que trabajan en la evaluación de las mujeres víctimas de violencia infligida 

por la pareja, 

El presente estudio tiene como objetivo general, determinar las propiedades psicométricas 

del cuestionario de dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia infligida en la 

pareja, 2019. 

 

MÉTODO 

Tipo y diseño de investigación: 

Según Montero y León (2007) el tipo de estudio es instrumental por que la intención es 

desarrollar o adaptar instrumentos de valoración así mismo Ato, López y Benavente (2013) 

estos tipos de investigación tienen la finalidad de hacer el análisis de las bondades métricas 

de los instrumentos que valoran variables psicológicas. Finalmente, Alarcón (2013) sostienen 

que estos estudios están destinados a crear y estandarizar pruebas psicológicas. 

 

Población, muestra y muestreo 

La población estuvo constituida por todas las mujeres víctimas de violencia infligida por la 

pareja y que fueron atendidas en el centro de salud progreso durante el periodo de agosto a 

octubre del presente año y estará conformada por 354 mujeres (reporte 2018 de mujeres 

atendidas en el mismo periodo en el centro de Salud Progreso). 
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Instrumento 

Para determinar la violencia infligida por la pareja se utilizó el cuestionario índice de abuso 

de pareja de Hudson y Mcintosh (1961). Y la adaptación de Carmona (2017), en el Perú y 

para medir la dependencia emocional se utilizó (CDE) construido y validado por Lemos y 

Londoño (2006) 

 

Métodos de análisis de datos: 

Para el análisis de los datos se procedió con la construcción de la base de dato a través del 

programa Excel 2016, un primer análisis que se llevó a cabo fue la prueba de normalidad a 

través del test Kolmogorov- Smirnov (K-S), que permitió establecer la normalidad de la 

muestra y determinar el tipo de estadístico a utilizar.  

 

De otro lado, antes del análisis factorial se procedió a verificar si la matriz de correlaciones 

es una matriz de identidad y ello se utilizó la prueba de esfericidad de Bartlett, así mismo la 

prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)). luego se analizó la dimensionalidad a través del 

análisis factorial confirmatorio finalmente, la confiabilidad del instrumento se realizó a través 

del coeficiente de confiabilidad compuesta que se ajusta mejor a instrumentos escalares todo 

ello ayudado del software SPSS v.25.  

 

RESULTADOS 

Respecto a la validez del cuestionario de dependencia emocional en mujeres víctimas de 

violencia se realizó la validez interna a través de la correlación ítem test; el cual arroja como 

resultado que la correlación ítem test varía entre .439 y .790 concluyendo que los niveles son 

aceptables (30) 

 

Tabla 1 

Distribución de la correlación ítem test del cuestionario de dependencia emocional 

en mujeres víctimas de violencia infligida por la pareja 

 M. D. E. Asimetría Curtosis 
Correlación 

ítem total 

Ítem 1 2.76 1.680 .543 -.818 .680** 

Ítem 2 2.58 1.719 .718 -.832 .767** 

Ítem 3 2.94 1.628 .441 -.903 .594** 

Ítem 4 3.30 1.553 .095 -1.016 .627** 

Ítem 5 3.37 1.651 .170 -1.082 .673** 

Ítem 6 2.89 1.781 .460 -1.170 .731** 

Ítem 7 3.14 1.765 .226 -1.281 .790** 

Ítem 8 2.88 1.701 .424 -1.112 .770** 

Ítem 9 2.57 1.509 .787 -.367 .439** 

Ítem 10 2.49 1.701 .758 -.816 .691** 

Ítem 11 3.14 1.670 .270 -1.098 .666** 

Ítem 12 3.11 1.684 .278 -1.159 .687** 

Ítem 13 2.80 1.712 .603 -.931 .730** 

Ítem 14 3.16 1.697 .329 -1.103 .736** 

Ítem 15 2.78 1.828 .586 -1.163 .728** 

Ítem 16 3.23 1.730 .260 -1.236 .727** 

Ítem 17 3.39 1.703 .084 -1.221 .672** 

Ítem 18 3.11 1.674 .251 -1.145 .715** 

Ítem 19 2.89 1.724 .409 -1.205 .757** 
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Ítem 20 2.32 1.612 1.018 -.232 .592** 

Ítem 21 2.97 1.801 .465 -1.157 .741** 

Ítem 22 2.93 1.787 .392 -1.230 .717** 

Ítem 23 2.99 1.730 .359 -1.231 .586** 

 

En la tabla 2 se obtuvo mediante el modelo de 6 factores la verificación de la estructura 

interna del cuestionario de dependencia emocional de Lemos y Londoño en mujeres víctimas 

de violencia infligida por la pareja. El modelo 1 representa los 6 factores relacionados. Los 

hallazgos presentaron que el modelo 1 presenta un adecuado ajuste entre el modelo teórico y 

el propuesto (S-B χ2 (215) = 828.731; p <. 05; CFI =. 871; IFI= .872; GFI= .819 y RMSEA 

= .068).  

 

Tabla 2: Análisis confirmatorio del cuestionario de dependencia emocional de Lemos y 

Londoño en mujeres víctimas de violencia infligida por la pareja 

 

Modelo  S - B χ2 (gl) 
S - B 

χ2/gl 
CFI IFI GFI RMSEA 

1 828.731 (215) 3.85 0.871 0.872 0.819 0.068 

 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio valoró las propiedades psicométricas del cuestionario de dependencia 

emocional construido y validado por Lemos y Londoño (2006) .La dependencia emocional 

ha sido asociada a la violencia de pareja toda vez que se evidencian características de 

dependencia emocional en la víctima y en el perpetrador de violencia, Castelló (2009) 

expresa que las primeras experiencias en la vida del ser humano determinan el 

comportamiento social que más adelante esgrimen; ello implica que se establece patrones de 

comportamiento asociados a la sumisión, a tolerar el maltrato con tal que la persona 

permanezca al lado y de otro lado a maltratar al ser amado con la intencionalidad que no se 

vaya. 

 

Los resultados del presente estudio arrojaron que el instrumento cuenta adecuadas evidencias 

basadas en la validez y confiablidad. Respecto a la validez de constructo, el CDE en mujeres 

víctimas de violencia infligida por la pareja obtuvo como resultado, valores de coeficiente de 

correlación ítem test total comprendidos entre .469 y .767, datos similares fueron hallados 

por Ventura y Caycho (2016) en población universitaria valores de coeficiente de correlación 

entre .30 y .66;  Oliden y Garay ( 2012) sostienen que son valores aceptables determinando 

un índice de validez muy bueno lo que implica que el CDE tiene como la cualidad valorar o 

medir el fenómeno para la cual fue construida. (Hogan, 2015), es decir mide la dependencia 

emocional definida como el patrón de comportamientos destapados con los que una persona 

se enrola en una relación, aunque esta le resulte insana (Castelló, 2000). 

 

Otro de los resultados está en relación con el análisis factorial confirmatorio, se obtuvo 

mediante el modelo de 6 factores la verificación de la estructura interna del cuestionario de 

dependencia emocional de Lemos y Londoño (2006) en mujeres víctimas de violencia 

infligida por la pareja. El modelo 1 representa los 6 factores relacionados. Los resultados 
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presentados dan cuenta que el modelo 1 presenta un adecuado ajuste entre el modelo teórico 

y el propuesto (S-B χ2 (215) = 828.731; p <. 05; CFI =. 871; IFI= .872; GFI= .819 y RMSEA 

= .068). según los valores establecidos por Abedi, Rostami y Badi ,2015; Hair et al. 2006, 

Arbuckle, 2003, Byrne, 2001, and Kline, 1998. Resultados similares fueron hallados por 

Delgado (2017) y Fonseca (2016) quienes confirmaron el modelo de 6 factores obteniendo 

valores aceptables; lo que implica que la dependencia emocional en vista o caracterizada 

tanto en universitarios, estudiantes de centros ocupacionales como mujeres víctimas de 

violencia infligida por la pareja como patrón de comportamiento patológico caracterizado 

por 6 factores. 

 

Finalmente, para hallar la confiablidad se utilizó Omega; debido a que es un estadístico que 

permite hacer el análisis de fiabilidad a través de las cargas factoriales, además por qué se 

adecua mejor para instrumentos que tienen más de una variable latente (Ventura-León y 

Caycho- Rodríguez, 2017). Se encontró una confiablidad de .938 considerada como 

adecuada. Estos resultados son comparados con los hallados por Ventura y Caycho (2016) 

quienes encontraron una confiablidad a través de Omega entre .85 y .93 y los trabajos 

realizados por García (2017), Brito y Gonzales (2016) y Fonseca (2016) también hallaron 

altos índices de confiablidad; lo que implica que el CDE presenta adecuada confiabilidad y 

está referida a que el instrumento da resultados similares aplicados en varias oportunidades 

a un mismo sujeto; además  se entiende que presenta  propiedades métricas en las 

puntuaciones (Muñiz, 1996) como señala Prieto y Delgado (2010); presenta  consistencia 

para replicar los resultados en un mismo sujeto. 

 

Se concluye que el cuestionario de dependencia emocional posee bondades métricas para 

valorar el fenómeno en mujeres víctimas de violencia infligida por la pareja. 
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