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El estudio buscó determinar si existe relación entre actitudes machistas, actitudes 

hacia el amor y dependencia emocional en Mujeres de Lima Metropolitana. Para 

ello, se diseñó una investigación correlacional simple, no experimental y de corte 

transversal, en la cual se utilizó el Cuestionario de Actitudes Hacia el Machismo, 

Cuestionario de Actitudes Hacia el Amor y la Escala Breve de Dependencia 

Emocional. La muestra estuvo conformada por 250 participantes, con edades entre 

18 y 60 años. Los resultados indican relaciones significativas y con tamaños del 

efecto que oscilan entre bajo, mediano y grande entre las dimensiones de actitudes 

machistas, actitudes hacia el amor y dependencia emocional, lo cual revela que las 

mujeres que permiten actitudes machistas, es debido a que presentan conceptos 

erróneos o ideas y pensamientos equivocados sobre el amor, por lo cual genera en 

mayor medida la dependencia emocional en sus relaciones de pareja. Finalmente, 

se discuten los hallazgos en función de los antecedentes, bases teóricas y 

limitaciones, elaborando las respectivas recomendaciones para las futuras 

investigaciones.  

 

 

Palabras clave: Mujeres, Lima, actitudes machistas; amor; dependencia 
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The study sought to determine if there is a relationship between macho attitudes, 

attitudes towards love and emotional dependency in Women of Metropolitan Lima. 

For this, a simple, non-experimental, cross-sectional correlational research was 

designed, in which the Attitudes Toward Machismo Questionnaire, Attitudes 

Towards Love Questionnaire and the Brief Scale of Emotional Dependence were 

designed. The sample was made up of 250 female participants, aged between 18 

and 60 years. The results indicated relationships and effect dimensions that oscillate 

between low, medium and large between the dimensions of macho attitudes, 

attitudes towards love and emotional dependence, which reveals the women who 

allow macho attitudes, is because they have a concept of love, which generates 

more emotional dependency in their relationships. Finally, they discuss the findings 

based on the antecedents, theoretical bases and limitations, preparing the 

respective recommendations for future research. 

 

 

Keywords:  Women, Lima, male attitudes; love emotional dependence. 
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A nivel mundial, el 35% de mujeres han sufrido de violencia física y/o sexual, 

así lo detallan los técnicos de la ONU (2018). Mientras tanto en estudios nacionales, 

la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar tuvo como resultado que un 32,2 % 

de las mujeres han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas, así lo 

reportan los especialistas del INEI (2016). Generalmente la violencia de género se 

da en el ámbito de sus relaciones de pareja (Meléndez, 2008), el 60,5 % de mujeres 

han sido objeto de control o dominación (Núñez, 2018). Estas expresiones de 

desigualdad forman un conjunto de concepciones y modelos, de “ser hombre” y “ser 

mujer”, a esto se le denomina machismo (Oblitas, 2009).  

El machismo son actitudes y conductas, tanto individuales o colectivas que 

refieren a mostrar su virilidad ante el sexo opuesto (Montero & Nieto, 2002), son el 

conjunto de creencias que promueven connotaciones negativas, que limitan a las 

mujeres a acciones del hogar (Rodríguez, Marín & Leone, 1993); esto se refleja en 

las cifras señaladas por los analistas de la ONU (2017) que establecen que las 

mujeres realizan más trabajos domésticos y de cuidado a diferencia del varón. 

Según Lugo (1985) el machismo es un estereotipo creado por la sociedad la cual 

recrea y reproduce exaltación de poder y superioridad. Lemos, Londoño y Zapata 

(2007) encontraron que los individuos machistas desarrollan un procesamiento de 

información, el cual predomina el control y permite acceder de forma rápida y fácil 

a su pareja.  

I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se conoce cifras alarmantes de diversas problemáticas a nivel mundial 

y en el Perú (Vincx & Geysels, 2019), dentro de ellas las más resaltantes hacen 

referencia al incremento de acciones violentas y feminicidios (Díaz, Rodríguez & 

Valega, 2019). La violencia es definida como “el resultado de la acción recíproca y 

compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales” 

(Organización Mundial de la Salud, 2003, p.13). La violencia contra la mujer es un 

problema social de suma importancia, ya que constantemente son víctimas de 

maltrato (Monroy et al, 2015). Según Blanco, Ruiz, García y García (2004) el 64,2 

% de mujeres refiere haber recibido agresiones verbales y psicológicas. Estas 

agresiones logran afectar a todo el sistema familiar, teniendo consecuencias en 

quienes lo conforman (Quispe et al, 2018). 
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Esto se puede relacionar a las actitudes que tienen las personas sobre el 

amor, “la búsqueda de la persona ideal” (Rivera, Cruz & Muñoz, 2010); las 

expectativas idealizadas sobre creencias irracionales del amor (Gonzales, 

Echevarría & Corral, 2008), generando un alto grado de valoración hacia sus 

parejas (Sampedro, 2004). Durante el inicio de una relación sentimental se han 

visto manifestaciones de conductas adictivas de apego patológico por carencias 

afectivas (Chapa & Ordoñez, 2018). Riso (2009) mencionó que, si una persona te 

somete en sus decisiones para que pueda funcionar de forma adecuada la relación, 

no es significado de amor sino de opresión y manipulación. El 65% de las mujeres 

dan prioridad a sus relaciones sentimentales por encima de sus necesidades, lo 

cual permite que la pareja ejerza control a nivel cognitivo y conductual sobre la 

persona (Pazos, Oliva & Hernando, 2014).  

La dependencia emocional se relaciona con la necesidad de estar 

constantemente en contacto y pendiente de la pareja, obteniendo como resultado 

relaciones desequilibradas, inestables, con carencia de amor propio, incluso 

modifican su comportamiento para que la pareja no abandoné la relación 

sentimental o el vínculo amoroso (Pastiche, 2018). Esto inicia a temprana edad 

específicamente, desde la infancia, por la relación que estas personas tienen con 

sus cuidadores (Rivera, Cruz & Muñoz, 2011). En referencia a los estilos de apego, 

como estos influyen en las relaciones adultas, entre más inseguro sea el apego 

darán lugar a una relación conflictiva y voluble (Bartholomew & Horowitz, 1991). 

Algunas investigaciones hacen referencia que, las mujeres presentan mayor 

dependencia emocional debido al escaso contacto o vínculo que se tuvo con la 

figura paterna (Del Castillo et al, 2015). 

En relación con las implicancias mencionadas, el estudio tiene como 

finalidad conocer el vínculo entre las tres variables de investigación, a través de un 

análisis cuantitativo, con el fin de obtener un aporte y contribución a nuestra 

sociedad en temas relevantes, específicamente para las mujeres, ya que así lo 

expresan las cifras y el sustento teórico. Es por ello que se debe considerar 

importante los resultados obtenidos del presente trabajo, precisando un énfasis en 

el género femenino como elementos primordiales de la investigación. 
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Es por ello que se planteó como problema general la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre actitudes machistas, actitudes hacia el amor y dependencia 

emocional en mujeres de Lima Metropolitana?, Asimismo, se formularon los 

siguientes problemas específicos: (P01) ¿Existe relación entre la dimensión dominio 

masculino de la variable actitudes machistas y todas las dimensiones de la variable 

actitudes hacia el amor?, (P02) ¿Existe relación entre la dimensión control de la 

sexualidad de la variable actitudes machistas y todas las dimensiones de la variable 

actitudes hacia el amor?, (P03) ¿Existe relación entre  la dimensión necesidad de 

afecto de la variable dependencia emocional y todas las dimensiones de la variable 

actitudes hacia el amor?, (P04) ¿ Existe relación entre la dimensión miedo al 

abandono de la variable dependencia emocional y todas las dimensiones de la 

variable actitudes hacia el amor?, (P05) ¿Existe relación entre la dimensión baja 

autonomía de la variable dependencia emocional y todas las dimensiones de la 

variable actitudes hacia el amor?, (P06) ¿Existe relación entre la dimensión dominio 

masculino de la variable actitudes machistas y todas las dimensiones de la variable 

dependencia emocional?, (P07) ¿Existe relación entre la dimensión control de la 

sexualidad de la variable actitudes machistas y todas las dimensiones de la variable 

dependencia emocional? 

En tal sentido es importante justificar la presente investigación, a nivel teórica 

se requiere conocer la relación de las variables estudiadas, según las aportaciones 

mencionadas, la violencia que se ha visto ejercida mediante el pasar de los años 

hacia las mujeres al ser consideradas como el sexo débil para la sociedad por 

hombres, esto surgió desde erróneas ideologías, valores y costumbres que son 

aprendidas en la familia asociadas a una cultura machista, teniendo malos ejemplos 

paternales de las cuales adaptan conductas y creencias en cada aspecto de su 

vida, esta investigación tiene un aporte significativo para futuros estudios, dirigidos 

específicamente al área clínica y social. Por otro lado, a nivel metodológico la 

elaboración de esta investigación se direcciona a brindar aportes que beneficien a 

desarrollos de estudios con enfoques similares o diseños distintos. A nivel práctico 

y social, es de gran utilidad, ya que sirve para poder contribuir como aporte para la 

sociedad para el diseño de programas de prevención y promoción en la población 

femenina que constantemente son desvalorizadas.  
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Por consiguiente, se planteó como objetivo general del estudio: Determinar 

si existe relación entre las actitudes machistas, actitudes hacia el amor y 

dependencia emocional en mujeres de Lima Metropolitana. Seguidamente se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: (O01) Determinar si existe relación 

entre la dimensión dominio masculino de la variable actitudes machistas y todas las 

dimensiones de la variable actitudes hacia el amor, (O02) Determinar si existe 

relación entre la dimensión control de la sexualidad de la variable actitudes 

machistas y todas las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor, (O03) 

Determinar si existe relación entre la dimensión necesidad de afecto de la variable 

dependencia emocional y todas las dimensiones de la variable actitudes hacia el 

amor, (O04) Determinar si existe relación entre la dimensión miedo al abandono de 

la variable dependencia emocional y todas las dimensiones de la variable actitudes 

hacia el amor, (O05) Determinar si existe relación entre la dimensión baja autonomía 

de la variable dependencia emocional y todas las dimensiones de la variable 

actitudes hacia el amor, (O06) Determinar si existe relación entre la dimensión 

dominio masculino de la variable actitudes machistas y todas las dimensiones de la 

variable dependencia emocional, (O07) Determinar si existe relación entre la 

dimensión control de la sexualidad de la variable actitudes machistas y todas las 

dimensiones de la variable dependencia emocional. 

Para concluir, se planteó como hipótesis general: Existe relación entre 

actitudes machistas, actitudes hacia el amor y dependencia emocional en mujeres 

de Lima Metropolitana. Asimismo, se buscó conocer las relaciones entre sus 

dimensiones, por lo cual se elaboraron las siguientes hipótesis específicas: (H01) 

Existe relación entre la dimensión dominio masculino de la variable actitudes 

machistas y todas las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor, (H02) 

Existe relación entre la dimensión control de la sexualidad de la variable actitudes 

machistas y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amo, (H03) Existe 

relación entre  la dimensión necesidad de afecto de la variable dependencia 

emocional y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor, (H04) Existe 

relación entre la dimensión miedo al abandono de la variable dependencia 

emocional y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor, (H05) Existe 

relación entre la dimensión baja autonomía de la variable dependencia emocional 

y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor, (H06) Existe relación entre 
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la dimensión dominio masculino de la variable actitudes machistas y todas las 

dimensiones de la variable dependencia emocional, (H07) Existe relación entre la 

dimensión control de la sexualidad de la variable actitudes machistas y las 

dimensiones de la variable dependencia emocional. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A este respecto, también contribuyen las investigaciones internacionales, tal es así 

que Cuetos (2019), en España tuvo como objetivo analizar la correlación entre 

dependencia emocional y actitudes hacia el amor en mujeres mayores de edad 

(18), comprendiendo una muestra de 604 féminas, encontrando como resultado 

una asociación directa entre las variables propuestas. De similar modo, Martin y 

Villa (2019) realizaron en México un estudio sobre dependencia emocional y 

actitudes machistas, donde la muestra fueron 396 mujeres mayores de 18 años, 

concluyendo que existe una relación directa entre ambas variables.  Así también, 

Marín (2017) indago en los Olivos, la correlación entre actitudes machistas y 

dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja, la muestra 

comprendió 100 mujeres, mayores de edad, encontrando como resultado una 

relación directa y estadísticamente significativa. 

Al comparar las evidencias anteriores, los estudios nacionales también 

aportan a la problemática establecida, por lo cual Vílchez (2015) indago en 

Chimbote la asociación entre actitudes machistas y dependencia emocional, su 

muestra comprendió 342 mujeres estudiantes, mayores de 18 años, detallando 

como resultado una relación directa. De similar forma, Obando (2018) realizó un 

estudio en Villa El Salvador, para conocer la correlación entre dependencia 

emocional y actitudes hacia el amor, en una muestra de 346 mujeres mayores de 

edad, que mantienen una relación de pareja, confirmando una asociación directa 

entre las variables, como resultado final. Asimismo, también, Gabonal y Vizcarra 

(2017) en su estudio dependencia emocional y estilos de amor en mujeres 

violentadas de un centro de emergencia mujer en el distrito de San Agustín de 

Arequipa, con una muestra compuesta por 380 mujeres mayores de edad, hallando 

como resultado una relación directa y estadísticamente significativa 

En ese sentido, Ramos (2017), realizo un estudio en Ventanilla, con el 

propósito de determinar el vínculo entre las variables, actitudes hacia el amor y 

actitudes machistas, la muestra estuvo constituida por 150 mujeres, cuyas edades 

fluctuaron entre 18 a 60 años. Se obtuvo como resultado una correlación directa y 

estadísticamente significativa demostrando así que, si se mantiene una forma 

equivocada sobre el concepto del amor, por consiguiente, se permitirá inadecuadas 
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o inaceptables actitudes machistas, segando el amor con sumisión. En ese sentido, 

Arenas y Llanos (2016), realizaron una investigación en San Juan de Lurigancho 

sobre dependencia emocional y actitudes machistas, la muestra estuvo compuesta 

por 259 mujeres, con edades de 18 a 45 años, encontrando como resultado una 

asociación directa, demostrando que existe una relación significativa entre las 

variables planteadas. Por otro lado, Mejía (2016), desarrollo un estudio en 

Chorrillos, sobre dependencia emocional y estilos de amor, en una muestra de 150 

mujeres, cuyas edades comprendían entre 18 a 55 años, se obtuvo como como 

conclusión final, que existe una correlación directa, revelando así una influencia 

entre las variables. 

Acorde a las teorías de la variable Actitudes machistas, Merchán (2016) en 

su teoría biológica sobre las actitudes machistas, menciono que la hormona 

masculina aumenta la fuerza física del varón, lo cual posteriormente tiene un efecto 

no solo biológico también a nivel psicológico, ya que durante su desarrollo tiende a 

considerar que es el sexo fuerte y en consecuencia cuando se vincula con alguien 

busca que someter o poseer para mostrar su superioridad genética. Esto dificulta 

su interacción con el sexo opuesto por ejercer una idea dominante y sesgada de la 

conexión emocional y afectiva con su pareja. De similar forma, Talego, Florido y 

Sabuco (2012) con su teoría del patriarcado o dominación masculina, refieren a las 

sociedades basadas en el círculo familiar como conjunto de orden social, donde la 

figura de autoridad es representada por los varones, dejando de lado a las mujeres 

quienes son el origen del núcleo familiar. Finalmente, Valencia (2014) explica que 

la dominación masculina por su naturaleza, contribuye en generar un nexo 

especifico con la dependencia emocional, perturbando y dañando la autoestima, 

seguridad y la confianza de la contraparte, por lo cual se establece una 

subordinación hacia quien ejerce el control y manipula negativamente el afecto, 

cariño o aprecio. De esta forma, se idolatra a la persona “amada” debido al poder 

que se manifiesta sobre la otra parte. 

En relación con las definiciones de la variable Actitudes machistas, la 

investigadora Bustamante (1990) declara que los actos de sometimiento y 

dominación del varón hacia la mujer, es causado en gran parte por la inadecuada 

interpretación que las mujeres tienen sobre el amor, ideas sesgadas sobre el 
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romanticismo, lo cual contribuye a empoderar al varón en el mal uso de su fuerza 

física, posesión y manipulación sobre su pareja, tomando un mayor control de la 

relación (citado en Huamán & Vilela, 2018, p. 22). Así también lo afirma, Gonzales 

(1999) en su teoría del género, donde refiere que las normas sociales nos rigen 

desde el nacimiento, según sea el sexo, esto quiere decir que se les brindara roles 

y normas según tu género y a su vez se les negara derechos y oportunidades. 

Poniendo como justificación los sentimientos de superioridad y autoafirmación de 

varones frente a las mujeres. De igual manera, Jiménez (2016) en su teoría del 

micromachismo menciona que los hombres tienen el perfil de ser dominantes y 

manipuladores, se caracterizan por ser sutiles y ocultar su verdadera forma de ser. 

Su objetivo es que la mujer limite sus deseos y realice aquello que no quiere. Tienen 

una gran afinidad por mujeres que son muy dependientes y necesitan la aprobación 

constante de sus parejas. 

En la actualidad el machismo es definido como actos de fuerza psicológica 

y física que ejerce el varón sobre la mujer, restringiendo toda actividad que no sea 

de su agrado y sometiendo a la mujer a un control dañino y peligroso donde el 

dominio injusto va en crecimiento si no se detiene a tiempo (Fuller, 2012). De igual 

manera, Gartizia, Aitor, Nekane y Barberá (2012) en su teoría social, explican que 

los hombres que tienen actitudes machistas, es debido a sus diversos contextos 

sociales, las cuales les hacen creer que son el centro y punto de atención principal 

en la sociedad, y a consecuencia de esto creen que las mujeres tienen o deben 

suplir cual necesidad, con el simple hecho de satisfacerlos. Por último, Castañeda 

(2002) menciona en su teoría sexual que los hombres tienden a tener una 

necesidad de compartir sus experiencias sexuales con otras personas, ya que 

tienen la necesidad de mostrar su dominio hacia las mujeres y así demostrar su 

masculinidad, ellos consideran que es una prueba de virilidad. 

Acorde a las teorías de la variable Actitudes hacia el amor, Sternberg (1989) 

en su teoría triangular del amor, manifestó que es un conglomerado de 

sentimientos, deseos y pensamientos, asimismo indica que es un compromiso sin 

condiciones y protector entre dos personas que de manera simultánea cooperan 

para el bienestar y desarrollo común. También plantea la existencia de tres 

componentes: intimidad, pasión y compromiso. En un sentido distinto, la teoría de 
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Lee (1973) mencionó que el amor es una ideología adquirida mediante el 

aprendizaje observado por las personas que lo rodean o el grupo al cual pertenece, 

estas guiaran las actitudes y conductas que se tiene sobre el amor. También 

menciona seis estilos de amor que los divide en primarios (Eros, Ludus y Storge) y 

secundarios (Mania, Pragma y Agape), de las cuales se predominara según sus 

manifestaciones del individuo (citado en Lascurain & Lavandera, 2017, p.21); es de 

suma importancia conocer el concepto de amor, ya que así se puede prevenir y 

reducir violencia en la pareja. Por otro lado, Sangrador (1993), en su teoría del 

amor, declara que para el entendimiento de estos sentimientos hay tres 

componentes esenciales, que son actitudes, emoción y conducta. Las personas 

inician desde la infancia, durante el periodo de socialización, teniendo una atracción 

o una actitud positiva incluida de una emoción con respuestas de reacciones 

fisiológicas y esto llevaría a una conducta de cuidar y atender sus necesidades 

hacia la otra persona. 

En relación a las definiciones de la variable Actitudes hacia el amor, el amor 

se define como la necesidad de cuidar y confiar en la pareja, además de 

sentimientos de bienestar, conductas de intimidad, apoyo y tolerancia al otro 

(Fromm, 1959). De la misma forma, Medina (2015), menciona que el amor es una 

unión incondicional entre dos personas, que se protegen y cuidan, que se 

manifiesta mediante afectos físicos; es un vínculo emocional difícil de precisar por 

diferentes motivos (Lafuente & Cantero, 2010). En la actualidad el amor no se rige 

en parejas disfuncionales o funcionales, sino por la cantidad de conflictos que estas 

pueden tener y como pueden solucionarlas (García, Fuentes & Sánchez, 2016). 

Para Hendrick y Hendrick (1986) los estilos de amor no son prototipos, sino que 

existen diferentes modalidades que una persona que puede manifestar su amor y 

son válidas (citado en Lascurain & Lavandera, 2017, p. 27). 

Por otro lado, acorde a las teorías de la variable Dependencia emocional, 

Bowen (1978) y su teoría familiar sistémica, comprende y concibe a la familia como 

una unidad emocional principal desde la niñez, para crear adecuados soportes 

afectivos en futuras relaciones sentimentales o interacciones emocionales con 

otras personas, previniendo una dependencia por la carencia del afecto paternal o 

maternal. En cuanto a Castello (2000) y su teoría sobre la dependencia emocional, 
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la refieren como un esquema en conjunto, que presentan aspectos motivacionales, 

emocionales, conductuales y cognitivos, guiados a otras personas como una fuente 

de placer o satisfacción, emitiendo seguridad y creencias equivocadas sobre el 

amor de pareja. 

Respecto a las definiciones de la variable Dependencia emocional, Lemos y 

Londoño (2006) declararon que la dependencia emocional son pensamientos 

sobrevalorados de afecto y sentimientos hacia otra persona, dificultando que se 

establezca una relación saludable ya que el concepto de amor con frecuencia es 

equivocado o erróneo, llegando a generar sumisión con el propósito de mantener 

el cariño o afecto de la pareja; también es definido como un tipo de adicción. Así lo 

argumenta, Riso (2003) mencionando que la problemática de la dependencia 

emocional involucra una necesidad constante de permanecer vinculada a otra 

persona asumiendo un rol pasivo en la relación y la contraparte ejerce un rol 

dominante. Reforzando una imagen equivocada del amor. Entre otros conceptos 

de dependencia emocional, Samán (2018) mencionó que las personas con esta 

problemática tienen una pareja desde la adolescencia, y buscan a alguien que 

tenga un fuerte carácter. Así también, Sánchez (2010) refirió que la dependencia 

emocional es una etapa en que se viven situaciones caracterizadas por la sumisión, 

la búsqueda de pertenencia y la creación de un vínculo afectivo que le permita estar 

en una zona de confort y en compañía. Ventura (2018) menciona que la 

dependencia emocional, su principal causa son los problemas afectivos en el 

núcleo familiar, como consecuencia desarrollan apego en sus relaciones 

interpersonales. En tal sentido, Baró (1972) indica que las mujeres que se enfocan 

en brindar atenciones, admirar o venerar a la pareja, proyectan un mensaje de 

debilidad y sumisión. Esto es percibido por el varón quien a su vez utiliza esta 

carencia afectiva para su beneficio con el propósito de manipular y controlar 

diversos aspectos de su pareja, siendo el más frecuente la actividad sexual. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Esta investigación es de tipo básica, ya que se enfoca por medio de una visión 

holística para la comprensión de elementos esenciales, en cuanto a los hechos 

medibles, observables o de relaciones que se constituyen entre los fenómenos 

estudiados (Concytec, 2018). De diseño no experimental, puesto que no ha habido 

la manipulación de las variables (Ato & Vallejo, 2015). Con un corte trasversal, ya 

que se recolectaron los datos en un único momento (Hernández et al., 2014). 

Finalmente, de enfoque cuantitativo ya que la información obtenida del análisis de 

los datos es fundamental para la comprobación, tanto de preguntas como de 

hipótesis en esta investigación, con base u origen de medición numérica 

(Hernández et al., 2014). 

3.2. Variables y operacionalización 

La variable Actitudes machistas, fue definida por Bustamante (1990), como 

actitudes de los individuos, cuyo grupo de leyes, normas y características 

socioculturales tienen como objetivo directa o indirectamente, producir, conversar 

y subsistir el someter a la mujer en todos los niveles: social, procreativo, laboral u 

afectivo (Citado por Huamán & Vilela, 2018). La versión original de la Escala de 

Actitudes Machistas es de Bustamante (1990), mientras que la versión que se 

utilizará en esta investigación es la de Huamán y Vilela (2018). Las dimensiones de 

la escala: Dominio masculino y Control de la sexualidad. 

 La variable Actitudes hacia el amor, definido por Lee (1973) como una 

ideología adquirida mediante el aprendizaje observado por las personas que lo 

rodean o el grupo al cual pertenece, estas guiaran las actitudes y conductas que se 

tiene sobre el amor. También menciona 6 estilos de amor que los divide en 

primarios y secundarios, de las cuales se predominara según sus manifestaciones 

del individuo (citado en Lascurain & Lavandera, 2017). La versión original de la 

Escala Actitudes hacia el Amor es de Hendrick & Hendrick (1986), adaptada al Perú 

de Lascurain y Lavandera (2017). Las dimensiones son las siguientes: Amor 

pasional o   Eros, Amor lúdico o Ludus, Amor amistoso o Storge, Amor pragmático 

o Pragma, Amor obsesivo o Manía, y Amor altruista o Ágape.  
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La variable Dependencia emocional, definido por Ventura (2018) como el 

producto de un problema en el vínculo primario y apego que experimenta el 

individuo. Las dimensiones que lo conforman: Necesidad de afecto, Miedo al 

Abandono y Baja autonomía. 

3.3. Población, muestra y muestreo  

Según Hernández et al. (2014) indicaron que la población es aquella que se 

encuentra conformada por individuos destinados a cumplir con unos parámetros 

que comprenden peculiaridades afines, en términos de tiempo y lugar. En esta 

investigación la población está conformada por 5 millones 828 mil habitantes de 

sexo femenino, de Lima metropolitana (Instituto Nacional de Estadística e 

informática, 2017).  

Asimismo, Hernández et al. (2014) señalaron que una muestra es una parte 

de la población, de la cual se delimita, para mostrar resultados y establecer 

parámetros característicos de la población.  Por tal motivo, para esta investigación 

se seleccionó a 250 personas bajo los criterios de inclusión y exclusión, cuyas 

edades oscilan entre 18 años a 60 años. Siendo todas del sexo femenino 

pertenecientes a la provincia de Lima metropolitana.  

Por otro lado, el muestreo de la investigación es de tipo no probabilístico 

intencional, ya que el procedimiento de selección de los individuos estuvo orientado 

por las características de la investigación y la disponibilidad de los casos a los 

cuales se tuvo acceso (Hernández et al., 2014). Es así que, se definieron los 

siguientes criterios de inclusión: mujeres comprometidas o que hayan culminado 

recientemente una relación de pareja, que sean de Lima metropolitana, que se 

encuentren entre las edades de 18 a 60 años. Como criterios de exclusión: mujeres 

que no se encuentren actualmente comprometidas, mujeres no pertenecientes a 

Lima metropolitana, con edades menor a 18 años o mayor a 60. 
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Tabla 1.  
 
Características sociodemográficas de la muestra  

Variables 
sociodemográficas 

Total (N=250) 

 f % 
Sexo    

Mujer 250 100 
 

Edades    

18-20 18 7.2  

21-30 102 40.8  

31-40 61 24.4  

41-50 44 17.6  

51-60 25 10.0  

    

Tipos de orientación sexual    

Heterosexual 207 82.8  

Bisexual 12 4.8  

Homosexual 
Otros 

26 
5 

10.4 
2.0 

 

Nota: N = Tamaño de la muestra, f = frecuencia, % = porcentaje   

 

En la tabla N°1, se puede observar que se registra 250 participantes. 

Pertenecientes al sexo femenino el 100%, cuyas edades han sido comprendidas 

entre 18 y 60 años, siendo el rango de edad más frecuente, entre 21 - 30 años con 

102 (40.8%) y menos frecuente, las edades entre 18 – 20 años con 18 (7.2%). De 

similar forma, también se obtuvo los tipos de orientación sexual, siendo la más 

frecuente la orientación heterosexual con 207 (82.8%) y la menos frecuente la 

opción de otros tipos de orientación sexual con 5 (2%). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según Sánchez y Reyes (2015) las técnicas son medios por los cuales se procede 

a recoger información de una realidad o fenómeno en función a los objetivos de la 

investigación, ya que no requiere comunicación cara a cara con el investigador.  

El primer instrumento utilizado, es la escala de actitudes hacia el machismo, 

creada originalmente por Bustamante (1990), compuesta por 59 ítems y 5 

dimensiones. Adaptado por Huamán y Vilela (2018) donde se obtuvo una reducción 

de ítems, quedando finalmente 16 ítems y 2 dimensiones (Dominio masculino y 

Control de la sexualidad), con un rango de respuestas de tipo Likert con 5 
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alternativas (completamente en desacuerdo, simplemente en desacuerdo, indeciso, 

simplemente de acuerdo y completamente de acuerdo), con una duración ilimitada 

y una administración individual o grupal. En relación a la validez, se trabajó 

mediante el análisis de contenido siendo sometido por 9 especialistas a través de 

un juicio de expertos. En cuanto a la confiabilidad se utilizó el coeficiente omega 

encontrando valores aceptables que son .70 y .90 (Arias & Oviedo, 2008). 

En el segundo instrumento utilizado, es la escala de actitudes hacia el amor 

(LAS) versión larga, creada originalmente por Hendrick y Hendrick (1986) consta 

de 42 ítems y 6 dimensiones (Amor pasional o eros, amor lúdico o ludus, Amor 

amistoso o storge, amor pragmático o pragma, amor obsesivo o manía y amor 

altruista o ágape). Asimismo, se revisó la versión en español realizada por García, 

et al., (2012). Para el presente estudio se optó por utilizar la versión revisada en 

población peruana realizada por Lascurain y Lavandera (2017) la escala tiene 

opciones de respuesta tipo Likert, que va del 1 hasta el 5 (Totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo), el rango de edad es de 18 a 45 años, con una duración 

aproximada de 20 minutos y una administración individual o colectiva. Respecto a 

las propiedades psicométricas, se analizó los ejes principales con rotación varimax. 

Los resultados mostraron una medida de adecuación muestral (KMO) con un valor 

de .80, el cual se considera aceptable. Además, con respecto al Test de Esfericidad 

de Bartlett, se obtuvo que esta fue estadísticamente significativa, X2(820) = 

4598.43, p < .001, lo cual significa que existe cierto grado de relación entre los ítems 

del instrumento. Respecto a las evidencias de confiabilidad obtenidas por el método 

de consistencia interna, muestran para el factor eros un coeficiente alfa de 

Cronbach de .83, para el factor ágape un valor de 0.85, el factor pragma obtuvo un 

0.77, mientras el factor ludus un 0.65, para el factor manía un 0.73 y para el factor 

storge un 0.62 obteniendo así valores entre aceptables y buenos (Vellis, 2003). 

Concluyendo que la escala tiene una medida valida y fiable para medir actitudes 

hacia el amor en la población planteada por la investigación.  

Finalmente, el tercer instrumento utilizado, es la escala breve de 

dependencia emocional creada por Ventura (2018) consta de 10 ítems y 3 

dimensiones (Necesidad de afecto, miedo al abandono y baja autonomía), la escala 
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tiene opciones de respuestas tipo Likert (No es mi caso, pocas veces es mi caso, 

regularmente es mi caso, muchas veces es mi caso, siempre es mi caso),  el rango 

de edad es de 18 a 50 años, con una duración de 10 a 15 minutos, la administración 

de la prueba es individual o grupal. Sobre la validez y confiabilidad, se analizó 

primero a través de la evidencia basada en el contenido demostró un alto consenso 

entre los jueces (≥.85). Referente al coeficiente de fiabilidad de omega, se encontró 

.92 para la escala general, asimismo para las dimensiones se establecieron w = .88 

para la dimensión necesidad de afecto, w = .88 para la dimensión miedo al 

abandono w = .78 para la dimensión baja autonomía. 

Tabla 2. 
 Consistencia interna de las tres escalas y sus dimensiones utilizadas durante el 

desarrollo del proyecto 

Dimensiones Ítems  α ω 

Variable 1: Actitudes machistas 16 0.98 0.98 

Dominio masculino 9 0.97 0.97 

Control de la sexualidad  7 0.96 0.96 

 
Variable 2: Actitudes hacia el Amor 

 
38 

 
0.91 

 
0.92 

Amor pasional o   Eros 7 0.79 0.79 

Amor lúdico o ludus 6 0.67 0.67 

Amor amistoso o storge 6 0.71 0.71 

Amor pragmático o pragma 7 0.69 0.70 

Amor obsesivo o manía 6 0.62 0.65 

Amor altruista o ágape  6 0.76 0.77 

 
Variable 3: Dependencia emocional 

 
10 

 
0.94 

 
0.94 

Necesidad de afecto 3 0.86 0.86 

Miedo al abandono 3 0.88 0.88 

Baja autonomía 4 0.88 0.88 

Nota: α = alfa de Cronbach; ω = omega de McDonald 

 

En la tabla N°2, se puede observar la confiabilidad por el método de consistencia 

interna de los tres instrumentos, ya que se registran índices alfa de Cronbach de 

0.98 para la variable Actitudes machistas, 0.91 para la variable Actitudes hacia el 

amor y 0.94 para la variable Dependencia emocional. Así también se detalla el 

coeficiente de confiabilidad de cada una de las dimensiones en las tres variables 

que va desde 0.62 a 0.97. De similar forma, se estableció la confiabilidad por el 
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coeficiente de Omega, donde se encuentran valores desde 0.92 a 0.98, con 

respecto a los instrumentos, con referencia a los factores se revelaron valores 

desde 0.65 a 0.97. Se concluye que para el alfa de Cronbach los resultados 

obtenidos varían desde media confiabilidad hasta alta confiabilidad (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). Por otro lado, para la confiabilidad por Omega de 

McDonald, se estimó desde media confiabilidad hasta alta confiabilidad (Campo-

Arias & Oviedo, 2008). 

3.5. Procedimientos  

Respecto al proceso para dar inicio con esta investigación, se realizó una búsqueda 

de diversas variables, siendo seleccionadas las tres variables siguientes: Actitudes 

machistas, Actitudes hacia el amor y Dependencia emocional. Seguidamente se 

efectuó una indagación en distintos repositorios universitarios, artículos, revistas 

electrónicas (EBSCO HOST, Scopus, Scielo, etc), libros virtuales y físicos. 

Realizando la exploración tanto en idioma español como en inglés, subsecuente se 

dio inicio a la elaboración del parafraseo con la información recolectada y relevante, 

para la elaboración del marco teórico que contiene diversas cifras, estadísticas y 

datos para la realidad problemática, así como también la revisión de variados 

estudios para establecer los antecedentes y las múltiples definiciones y teorías que 

aportaran significativamente a la investigación. Al mismo tiempo, se realizó las 

averiguaciones respectivas sobre las propiedades psicométricas de los tres 

instrumentos propuestos, corroborando que están adecuadamente adaptados a la 

población en la cual se dirige el estudio.   

Sobre la base de los aspectos administrativos, se procedió a estructurar el 

consentimiento informado, debido a que la población seleccionada es de 18 años 

como edad mínima y 60 años como edad límite, para esta investigación no se fue 

necesario realizar una solicitud de autorización ya que no está enfocada en alguna 

entidad en particular, por el contrario, está dirigido a personas que cumpla con los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos. Asimismo, también se solicitó el 

permiso a los autores correspondientes de cada escala (véase Anexo 1). 

Finalmente, se concluyó que para el presente estudio el único requisito 

indispensable es el consentimiento informado que se entregó a cada participante a 

través de las encuestas realizadas mediante un formulario de Google, debido a las 
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circunstancias sanitarias, se optó por una recolección de datos virtual, iniciando el 

30 de junio y finalizando el 04 de julio del año 2020. 

3.6. Método de análisis de datos 

 Finalmente, como último proceso se analizaron los datos recolectados, luego de 

construir la base de datos en el programa Microsoft Excel, se importó la información 

al programa estadístico SPSS versión 26 (IBM, 2019) en el cual se determinó la 

normalidad de los datos, donde se utilizó Kolmogov-Smirnov por ser una muestra 

mayor a 50 sujetos, la significancia hallada fue menor a 0.05, por lo que se utilizó 

el coeficiente de correlación por rangos de Spearman para hallar las correlaciones. 

De esta forma se contrastaron las hipótesis planteadas en la investigación para 

conocer los resultados y el grado de asociación entre las variables y sus 

dimensiones. De similar forma también se determinó el tamaño del efecto, para 

conocer la presencia del fenómeno en la población de estudio. Los intervalos para 

valorar el tamaño del efecto son los siguiente: efecto pequeño (r² = .01), efecto 

medio (r² = .09) y efecto grande (r² = .25) (Cohen, 1988). 

3.7. Aspectos éticos 

En esta investigación se solicitó el consentimiento de los autores de cada 

instrumento y también el de los participantes, explicándoles cada aspecto de este 

estudio, también que su participación era voluntaria, si no deseaban dar el 

consentimiento para participar simplemente no habría problema alguno. Se 

respetaron las normas establecidas por los especialistas de la American 

Psychological Association: citación de referencias, puntuación y abreviaturas, 

formato del documento, etc (APA, 2019). También se consideró el Código de Ética 

del Psicólogo Peruano, lo cual refiere, en el Artículo 25°, que en todo proceso de 

investigación el psicólogo debe cautelar la primacía del beneficio sobre los riesgos 

para participantes y tener en consideración que la salud psicológica de una persona 

prevalece sobre los intereses de la ciencia y sociedad. Asimismo, en el artículo 24° 

se debe tener presente que toda investigación en seres humanos debe 

necesariamente, contar con el consentimiento informado de los sujetos 

comprendidos (Colegio de Psicólogos del Perú, 2017).  
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IV. RESULTADOS 

 

 

En la tabla N°3, se describe el análisis de normalidad de los tres instrumentos 

utilizados en esta investigación (Actitudes machistas, Actitudes hacia el amor y 

Dependencia emocional), obteniendo niveles de significancia menores a 0.05, 

indicando que las mencionadas variables y dimensiones no se ajustan a la 

normalidad, por lo que se procedió a utilizar el coeficiente de correlación por rangos 

de Spearman, para conocer la relación general entre las variables y las especificas 

entre factores. De esta forma, se contrasto las hipótesis planteadas en la 

investigación. 

 

 

Tabla 3.  
 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para las variables de estudio 

 Estadístico  gl p 

Variable 1: Actitudes machistas 0.26 250 0.00 

Dominio masculino 0.26 250 0.00 

Control de la sexualidad  0.29 250 0.00 

Variable 2: Actitudes hacia el amor 0.06 250 0.00 

Amor pasional o   eros 0.10 250 0.00 

Amor lúdico o ludus 0.11 250 0.00 

Amor amistoso o storge 0.10 250 0.00 

Amor pragmático o pragma 0.08 250 0.00 

Amor obsesivo o manía 0.08 250 0.00 

Amor altruista o ágape  0.13  250 0.00 

 
Variable 3: Dependencia emocional 

 
0.13 

 
250 

 
0.00 

Necesidad de afecto 0.11 250 0.00 

Miedo al abandono 0.13 250 0.00 

Baja autonomía 0.18 250 0.00 

Nota: N = tamaño de la muestra, gl = grados de libertad, p = significancia estadística  
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Tabla 4.  

 
Correlación entre la dimensión dominio masculino de la variable actitudes 
machistas y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor. 

  
Amor 

lúdico o 
Ludus 

Amor 
pragmático 
o Pragma 

Amor 
amistoso 
o Storge 

Amor 
pasional o   

Eros 

Amor 
obsesivo 
o Manía 

Amor 
altruista o 

Ágape 

Dominio 
masculino 

rs .12 .23**    .30**   .47** .49** .05 

p .001 .001 .001 .001 .001 .415 

r2  .01  .05   .09 .22   .24  .00 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas), rs = Test de Rango de Spearman de 
Correlación de Orden, r2 = coeficiente de determinación.  

 

En la tabla N°4, se presentó la correlación entre la dimensión dominio masculino de 

la variable actitudes machistas y las dimensiones de la variable actitudes hacia el 

amor. Hallando que entre la dimensión dominio masculino y la dimensión amor 

lúdico o ludus se alcanzó una correlación positiva y estadísticamente significativa 

con un valor de .12 y un tamaño de efecto pequeño con una estimación de .01; 

entre la dimensión dominio masculino y  la dimensión amor pragmático o pragma 

se revelo una correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de 

.23 y un tamaño de efecto pequeño con una estimación de .05; para la dimensión 

dominio masculino y la dimensión amor amistoso o storge se determinó una 

correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de .30 y un tamaño 

de efecto medio con una estimación de .09; entre la dimensión dominio masculino 

y la dimensión amor pasional o eros se obtuvo una correlación positiva y 

estadísticamente significativa con un valor de .47 y un tamaño de efecto medio con 

una estimación de .22 y finalmente entre la dimensión dominio masculino y la 

dimensión amor obsesivo o manía se estableció una correlación positiva y 

estadísticamente significativa con un valor de .49 y un tamaño de efecto medio con 

una estimación de .24 (Cohen, 1988). No obstante, entre la dimensión dominio 

masculino y la dimensión amor altruista o ágape, la significancia fue mayor a .05 

por lo cual, se afirmó que no existe una correlación entre ambas dimensiones. 
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Tabla 5.  
 
Correlación entre la dimensión control de la sexualidad de la variable actitudes 
machistas y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor. 

  
Amor 

lúdico o 
Ludus 

Amor 
pragmático 
o Pragma 

Amor 
amistoso o 

Storge 

Amor 
pasional o   

Eros 

Amor 
obsesivo o 

Manía 

Amor 
altruista o 

Ágape 

Control de 
la 

sexualidad 

rs .16*    .23**    .32**   .45**   .54** .08 

p .001 .001 .001 .001 .001 .234 

r2 .03 .05 .10 .21 .29 .00 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas), rs = Test de Rango de Spearman de Correlación 
de Orden, r2 =coeficiente de determinación.   

En la tabla N°5, se expresó la correlación entre la dimensión control de la sexualidad 

de la variable actitudes machistas y las dimensiones de la variable actitudes hacia 

el amor. Encontrando que entre la dimensión control de la sexualidad y la dimensión 

amor lúdico o ludus se obtuvo una correlación positiva y estadísticamente 

significativa con un valor de .16 y un tamaño de efecto pequeño con una estimación 

de .03; entre la dimensión control de la sexualidad y la dimensión amor pragmático 

o pragma se estableció una correlación positiva y estadísticamente significativa con 

un valor de .23 y un tamaño de efecto pequeño con una estimación de .05; para la 

dimensión control de la sexualidad y la dimensión amor amistoso o storge se 

determinó una correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de 

.32 y un tamaño de efecto medio con una estimación de .10; entre la dimensión 

control de la sexualidad y la dimensión amor pasional o eros se alcanzó una 

correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de .45 y un tamaño 

de efecto medio con una estimación de .21 y finalmente entre la dimensión control 

de la sexualidad y la dimensión amor obsesivo o manía se revelo una correlación 

positiva y estadísticamente significativa con un valor de .54 y un tamaño de efecto 

grande con una estimación de .29 (Cohen, 1988). Sin embargo, entre la dimensión 

control de la sexualidad y la dimensión amor altruista o ágape, la significancia fue 

mayor a .05 en consecuencia, se afirmó que no existe una correlación entre ambas 

dimensiones 
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Tabla 6.  
 
Correlación entre la dimensión necesidad de afecto de la variable dependencia 
emocional y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor. 

  
Amor 

altruista 
o Ágape 

Amor 
pasional o   

Eros 

Amor 
obsesivo o 

Manía 

Amor 
pragmático 
o Pragma 

Amor 
amistoso 
o Storge 

Amor 
lúdico o 
Ludus 

 Necesidad 
de afecto 

rs -.12  .14*  .26** .06 .10 -.11 

p .001 .001 .001 .338 .098 .102 

r2  .02  .02  .07   .00  .00   .00  

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas), rs = Test de Rango de Spearman de Correlación 
de Orden, r2 = coeficiente de determinación.   

En la tabla N°6, se observó la correlación entre la dimensión necesidad de afecto 

de la variable dependencia emocional y las dimensiones de la variable actitudes 

hacia el amor. Expresando que entre la dimensión necesidad de afecto y la 

dimensión amor altruista o ágape se estableció una correlación negativa y 

estadísticamente significativa con un valor de -.12 y un tamaño de efecto pequeño 

con una estimación de .02; distinto fue entre la dimensión necesidad de afecto y la 

dimensión amor pasional o eros, debido a que se revelo una correlación positiva y 

estadísticamente significativa con un valor de .14 y un tamaño de efecto pequeño 

con una estimación de .02 y finalmente entre la dimensión necesidad de afecto y la 

dimensión amor obsesivo o manía se declaró una correlación positiva y 

estadísticamente significativa con un valor de .26 y un tamaño de efecto pequeño 

con una estimación de .07 (Cohen, 1988). Al respecto, de la correlación entre la 

dimensión necesidad de afecto y las dimensiones; amor pragmático o pragma, 

amor amistoso o storge y amor lúdico o ludus se evidencio que la significancia fue 

mayor a .05 por lo cual, se afirmó que no existe una correlación entre las 

dimensiones asociadas. 
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En la tabla N°7, se expresa la correlación entre la dimensión miedo al abandono de 

la variable dependencia emocional y las dimensiones de la variable actitudes hacia 

el amor, confirmando que entre la dimensión miedo al abandono y la dimensión 

amor pasional o eros se detalló una correlación positiva y estadísticamente 

significativa con un valor de .13 y un tamaño de efecto pequeño con una estimación 

de .02; distinto fue para la dimensión miedo al abandono y la dimensión amor 

altruista o ágape, ya que se estableció una correlación negativa y estadísticamente 

significativa con un valor de -.19 y un tamaño de efecto pequeño con una estimación 

de .04 y finalmente entre la dimensión miedo al abandono y la dimensión amor 

obsesivo o manía se declaró una correlación positiva y estadísticamente 

significativa con un valor de .28 y un tamaño de efecto pequeño con una estimación 

de .08 (Cohen, 1988). En cuanto, a la correlación ente la dimensión miedo al 

abandono y las dimensiones; amor pragmático o pragma, amor amistoso o storge 

y amor lúdico o ludus se revelo que la significancia fue mayor a .05 lo cual, afirma 

que no existe una correlación entre las dimensiones asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  
 
Correlación entre la dimensión miedo al abandono de la variable dependencia 
emocional y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor. 

  
Amor 

pasional o   
Eros 

Amor 
altruista o 

Ágape 

Amor 
obsesivo o 

Manía 

Amor 
pragmático 
o Pragma 

Amor 
amistoso 
o Storge 

Amor 
lúdico o 
Ludus 

Miedo al 
abandono 

rs      .13*    -.19**      .28**       .04      .02     -.12 

p     .001    .001     .001      .539     .120     .066 

r2      .02      .04      .08        .00      .00      .00 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas), rs = Test de Rango de Spearman de 
Correlación de Orden, r2 = coeficiente de determinación.   
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Tabla 8.  
 
Correlación entre la dimensión baja autonomía de la variable dependencia 
emocional y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor. 

  
Amor 

lúdico o 
Ludus 

Amor 
pasional 
o Eros 

Amor 
altruista o 

Ágape 

Amor 
obsesivo 
o Manía 

Amor 
pragmático 

Pragma 

Amor 
amistoso 
o Storge 

Baja 
autonomía 

rs -.14*    .17**  -.20**   .30** .04 .10 

p .001 .001 .001 .001 .568 .110 

r2  .02  .03  .04  .09  .00   .00 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas), rs = Test de Rango de Spearman de Correlación 
de Orden, r2 = coeficiente de determinación.   

En la tabla N°8, se detalla la correlación entre la dimensión baja autonomía de la 

variable dependencia emocional y las dimensiones de la variable actitudes hacia el 

amor. Hallando que entre la dimensión baja autonomía y la dimensión amor lúdico 

o ludus se alcanzó una correlación negativa y estadísticamente significativa con un 

valor de -.14 y un tamaño de efecto pequeño con una estimación de .02; a diferencia 

de la dimensión baja autonomía y la dimensión amor pasional o eros, ya que se 

estableció una correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de 

.17 y un tamaño de efecto pequeño con una estimación de .03; entre la dimensión 

baja autonomía y la dimensión amor altruista o ágape se estableció una correlación 

negativa y estadísticamente significativa con un valor de -.20 y un tamaño de efecto 

pequeño con una estimación de .04 y finalmente entre la dimensión baja autonomía 

y la dimensión amor obsesivo o manía se obtuvo una correlación positiva y 

estadísticamente significativa con un valor de .30 y un tamaño de efecto medio con 

una estimación de .09 (Cohen, 1988). No obstante, entre la dimensión baja 

autonomía y las dimensiones; amor pragmático o pragma y amor amistoso o storge 

se determinó que la significancia fue mayor a .05, afirmando que no existe una 

correlación entre las dimensiones asociadas. 
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Tabla 9.  
 
Correlación entre la dimensión dominio masculino de la variable actitudes 
machistas y las dimensiones de la variable dependencia emocional. 

  
Necesidad de  

afecto 
Miedo al  

abandono 
 Baja  

autonomía 

Dominio masculino 

rs   .40**   .48**   .54** 

p .001 .001 .001 

r2  .16   .23  .29 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas), rs = Test de Rango de Spearman de Correlación 
de Orden, r2 = coeficiente de determinación.   

En la tabla N°9, se observó la correlación entre la dimensión dominio masculino de 

la variable actitudes machistas y las dimensiones de la variable dependencia 

emocional, manifestando que entre la dimensión dominio masculino y la dimensión 

necesidad de afecto se reveló una correlación positiva y estadísticamente 

significativa con un valor de .40 y un tamaño de efecto medio con una estimación 

de .16; entre la dimensión dominio masculino y la dimensión miedo al abandono se 

estableció una correlación una correlación positiva y estadísticamente significativa 

con un valor de .48 y un tamaño de efecto medio con una estimación de .23 y 

finalmente entre la dimensión dominio masculino y la dimensión baja autonomía se 

determinó una correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de 

.54 y un tamaño de efecto grande con una estimación de .29 (Cohen, 1988). 

Demostrando que entre todas las dimensiones correlacionadas existe una 

asociación. 
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Tabla 10.  
 
Correlación entre la dimensión control de la sexualidad de la variable actitudes 
machistas y las dimensiones de la variable dependencia emocional. 

  
Necesidad de 

afecto 
Miedo al  

abandono 
Baja  

autonomía 

Control de la 
sexualidad 

rs   .42**    .52**   .58** 

p .001 .001 .001 

r2 .18  .27  .33  

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas), rs = Test de Rango de Spearman de Correlación 
de Orden, r2 = coeficiente de determinación.  

En la tabla N°10, se expresó la correlación entre la dimensión control de la 

sexualidad de la variable actitudes machistas y las dimensiones de la variable 

dependencia emocional, encontrando que entre la dimensión control de la 

sexualidad y la dimensión necesidad de afecto se expresó una correlación positiva 

y estadísticamente significativa con un valor de .42 y un tamaño de efecto medio 

con una estimación de .18; entre la dimensión control de la sexualidad y la 

dimensión miedo al abandono se revelo una correlación positiva y estadísticamente 

significativa con un valor de .52 y un tamaño de efecto grande con una estimación 

de .27 y finalmente entre la dimensión control de la sexualidad y la dimensión baja 

autonomía se determinó una correlación positiva y estadísticamente significativa 

con un valor de .58 y un tamaño de efecto grande con una estimación de .33 

(Cohen, 1988). Confirmando que entre todas las dimensiones correlacionadas de 

existe una asociación. 
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V. DISCUSIÓN 

El propósito de este estudio fue determinar cuanta relación existe entre actitudes 

machistas, actitudes hacia el amor y dependencia emocional en mujeres de Lima 

Metropolitana. 

Para determinar el primer objetivo, se presentó la correlación entre la 

dimensión dominio masculino de la variable actitudes machistas y las dimensiones 

de la variable actitudes hacia el amor. Detallando específicamente; que entre la 

dimensión dominio masculino y la dimensión amor lúdico o ludus se alcanzó una 

correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de .12 y un tamaño 

de efecto pequeño con una estimación de .01 demostrando una presencia limitada 

del fenómeno del 1% en la población de estudio; entre la dimensión dominio 

masculino y  la dimensión amor pragmático o pragma se revelo una correlación 

positiva y estadísticamente significativa con un valor de .23 y un tamaño de efecto 

pequeño con una estimación de .05 declarando una presencia limitada de 5% del 

fenómeno en la población de estudio; para la dimensión dominio masculino y la 

dimensión amor amistoso o storge se determinó una correlación positiva y 

estadísticamente significativa con un valor de .30 y un tamaño de efecto medio con 

una estimación de .09 manifestando una presencia moderada de 9% del fenómeno 

en la población de estudio; entre la dimensión dominio masculino y la dimensión 

amor pasional o eros se obtuvo una correlación positiva y estadísticamente 

significativa con un valor de .47 y un tamaño de efecto medio con una estimación 

de .22 hallando una presencia moderada del 22% del fenómeno en la población de 

estudio y finalmente entre la dimensión dominio masculino y la dimensión amor 

obsesivo o manía se estableció una correlación positiva y estadísticamente 

significativa con un valor de .49 y un tamaño de efecto medio con una estimación 

de .24 detallando una presencia moderada del fenómeno de 24% en la población 

de estudio (Cohen, 1988). No obstante, entre la dimensión dominio masculino y la 

dimensión amor altruista o ágape, la significancia fue mayor a .05 por lo cual, se 

afirmó que no existe una correlación entre ambas dimensiones. Lo cual, manifiesta 

que las mujeres que permiten un dominio masculino de parte de sus parejas, es 

debido a que presentan actitudes, ideas y pensamientos equivocados sobre el 

amor. 
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Estos hallazgos coinciden con lo encontrado por Ramos (2017) en su estudio 

sobre actitudes hacia el amor y actitudes machistas, evidenciando una relación 

directa y estadísticamente significativa. Demostrando que, si se mantiene una 

forma equivocada sobre el concepto del amor, por consiguiente, se permitirá 

inadecuadas o inaceptables actitudes machistas, segando el amor con sumisión. 

En ese sentido, Bustamante (1990) declara que los actos de sometimiento y 

dominación del varón hacia la mujer, es causado en gran parte por la inadecuada 

interpretación que las mujeres tienen sobre el amor, ideas sesgadas sobre el 

romanticismo, lo cual contribuye a empoderar al varón en el mal uso de su fuerza 

física, posesión y manipulación sobre su pareja, tomando un mayor control de la 

relación.  Así también lo afirma, Gonzales (1999) en su teoría del género, donde 

refiere que las normas sociales nos rigen desde el nacimiento, según sea el sexo, 

esto quiere decir que se les brindara roles y normas según tu género y a su vez se 

les negara derechos y oportunidades. Poniendo como justificación los sentimientos 

de superioridad y autoafirmación de varones frente a las mujeres. De igual manera, 

Jiménez (2016) en su teoría del micromachismo menciona que los hombres tienen 

el perfil de ser dominantes y manipuladores, se caracterizan por ser sutiles y ocultar 

su verdadera forma de ser. Su objetivo es que la mujer limite sus deseos y realice 

aquello que no quiere. Tienen una gran afinidad por mujeres que son muy 

dependientes y necesitan la aprobación constante de sus parejas. 

Por otro lado, para el segundo objetivo se estableció la correlación entre la 

dimensión control de la sexualidad de la variable actitudes machistas y las 

dimensiones de la variable actitudes hacia el amor. Describiendo así; que entre la 

dimensión control de la sexualidad y la dimensión amor lúdico o ludus se obtuvo 

una correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de .16 y un 

tamaño de efecto pequeño con una estimación de .03 demostrando una presencia 

limitada del fenómeno de 3% en la población de estudio; entre la dimensión control 

de la sexualidad y la dimensión amor pragmático o pragma se estableció una 

correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de .23 y un tamaño 

de efecto pequeño con una estimación de .05 expresando una presencia limitada 

del fenómeno del 5% en la población de estudio; para la dimensión control de la 

sexualidad y la dimensión amor amistoso o storge se determinó una correlación 

positiva y estadísticamente significativa con un valor de .32 y un tamaño de efecto 
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medio con una estimación de .10 manifestando una presencia moderada del 10% 

del fenómeno en la población de estudio; entre la dimensión control de la sexualidad 

y la dimensión amor pasional o eros se alcanzó una correlación positiva y 

estadísticamente significativa con un valor de .45 y un tamaño de efecto medio con 

una estimación de .21 declarando una presencia moderada del fenómeno de 21% 

en la población de estudio y finalmente entre la dimensión control de la sexualidad 

y la dimensión amor obsesivo o manía se revelo una correlación positiva y 

estadísticamente significativa con un valor de .54 y un tamaño de efecto grande con 

una estimación de .29 alcanzado una presencia considerable de 29% del fenómeno 

en la población de estudio (Cohen, 1988). Sin embargo, entre la dimensión control 

de la sexualidad y la dimensión amor altruista o ágape, la significancia fue mayor a 

.05 en consecuencia, se afirmó que no existe una correlación entre ambas 

dimensiones. Ante ello, se interpreta que, las mujeres que permiten inadecuadas o 

inaceptables actitudes machistas como el control de la sexualidad, por 

consiguiente, se tiene una forma equivocada sobre el concepto de que involucra el 

compartir una relación de pareja. 

Para los resultados encontrados, no se hallaron antecedentes, lo cual 

confirma la innovación y el aporte cuantitativo de las variables estudiadas. En tal 

sentido se fundamenta mediante teorías, es así que Merchan (2016) en su teoría 

biológica sobre las actitudes machistas, mencionando que la hormona masculina 

aumenta la fuerza física del varón, lo cual posteriormente tiene un efecto no solo 

biológico también a nivel psicológico, ya que durante su desarrollo tiende a 

considerar que es el sexo fuerte y en consecuencia cuando se vincula con alguien 

busca que someter o poseer para mostrar su superioridad genética. Esto dificulta 

su interacción con el sexo opuesto por ejercer una idea dominante y sesgada de la 

conexión emocional y afectiva con su pareja. De similar forma, Talego, Florido y 

Sabuco (2012) con su teoría del patriarcado o dominación masculina, refieren a las 

sociedades basadas en el círculo familiar como conjunto de orden social, donde la 

figura de autoridad es representada por los varones, dejando de lado a las mujeres 

quienes son el origen del núcleo familiar. En ese sentido, Valencia (2014) con su 

teoría transfeminista hace ímpetu, en la lucha de la identidad femenina, alegando 

que la sociedad con los años ha causado la destrucción de la imagen de la mujer, 

transfiriendo cargos de alto nivel, responsabilidades mayores y figuras de autoridad 
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suprema solo a varones. Ante lo cual en su teoría propone el cambio radical de 

estos estereotipos sociales. Asimismo, Fuller (2012) define a las actitudes 

machistas como actos de fuerza psicológica y física que ejerce el varón sobre la 

mujer, restringiendo toda actividad que no sea de su agrado y sometiendo a la mujer 

a un control dañino y peligroso donde el dominio injusto va en crecimiento si no se 

detiene a tiempo. 

Entorno al tercer objetivo, se determinó la correlación entre la dimensión 

necesidad de afecto de la variable dependencia emocional y las dimensiones de la 

variable actitudes hacia el amor. Especificando; que entre la dimensión necesidad 

de afecto y la dimensión amor altruista o ágape se estableció una correlación 

negativa y estadísticamente significativa con un valor de -.12 y un tamaño de efecto 

pequeño con una estimación de .02 manifestando una presencia limitada de 2% del 

fenómeno en la población de estudio; distinto fue entre la dimensión necesidad de 

afecto y la dimensión amor pasional o eros, debido a que se revelo una correlación 

positiva y estadísticamente significativa con un valor de .14 y un tamaño de efecto 

pequeño con una estimación de .02 explicando una presencia limitada del 

fenómeno de 2% en la población de estudio y finalmente entre la dimensión 

necesidad de afecto y la dimensión amor obsesivo o manía se declaró una 

correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de .26 y un tamaño 

de efecto pequeño con una estimación de .07 indicando una presencia limitada del 

fenómeno de 7% en la población de estudio (Cohen, 1988). Al respecto, de la 

correlación entre la dimensión necesidad de afecto y las dimensiones; amor 

pragmático o pragma, amor amistoso o storge y amor lúdico o ludus se evidencio 

que la significancia fue mayor a .05 por lo cual, se afirmó que no existe una 

correlación entre las dimensiones asociadas. Ante estos resultados, se interpreta 

que las mujeres que presentan dependencia emocional y específicamente una 

necesidad de afecto, a su vez mantienen inadecuadas conductas hacia el amor, 

por ello se fortalece de forma negativa el vínculo de pareja. 

Estos hallazgos son similares al estudio de Obando (2018) quien indico que 

existe una relación directa y estadísticamente significativa entre dependencia 

emocional y actitudes hacia el amor. Asimismo, también, Gabonal y Vizcarra (2017) 

en su estudio dependencia emocional y estilos de amor hallaron una relación 
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directa y estadísticamente significativa confirmando los propuesto por la 

investigación. En tal sentido, así lo sustentan Lemos y Londoño (2006) quienes 

declararon que la dependencia emocional son pensamientos sobrevalorados de 

afecto y sentimientos hacia otra persona, dificultando que se establezca una 

relación saludable ya que el concepto de amor con frecuencia es equivocado o 

erróneo, llegando a generar sumisión con el propósito de mantener el cariño o 

afecto de la pareja. Así también, lo argumenta Castello (2000) quien refiere que la 

dependencia emocional es un esquema en conjunto, que presentan aspectos 

motivacionales, emocionales, conductuales y cognitivos, guiados a otras personas 

como una fuente de placer o satisfacción, emitiendo seguridad y creencias 

equivocadas sobre el amor de pareja. 

Vinculado al cuarto objetivo, se expresó la correlación entre la dimensión 

miedo al abandono de la variable dependencia emocional y las dimensiones de la 

variable actitudes hacia el amor, detallando lo siguiente; entre la dimensión miedo 

al abandono y la dimensión amor pasional o eros se manifestó una correlación 

positiva y estadísticamente significativa con un valor de .13 y un tamaño de efecto 

pequeño con una estimación de .02 explicando una presencia limitada del 

fenómeno de 2% en la población de estudio; distinto fue para la dimensión miedo 

al abandono y la dimensión amor altruista o ágape, ya que se estableció una 

correlación negativa y estadísticamente significativa con un valor de -.19 y un 

tamaño de efecto pequeño con una estimación de .04 manifestando una presencia 

limitada del fenómeno de 4% en la población de estudio y finalmente entre la 

dimensión miedo al abandono y la dimensión amor obsesivo o manía se declaró 

una correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de .28 y un 

tamaño de efecto pequeño con una estimación de .08 estableciendo una presencia 

limitada del fenómeno de 8% en la población de estudio (Cohen, 1988). En cuanto, 

a la correlación ente la dimensión miedo al abandono y las dimensiones; amor 

pragmático o pragma, amor amistoso o storge y amor lúdico o ludus se revelo que 

la significancia fue mayor a .05 lo cual, afirma que no existe una correlación entre 

las dimensiones asociadas. Ante lo expresado se interpreta que las mujeres que 

presentan dependencia emocional y específicamente miedo al abandono, muestran 

también conductas inexactas, engañosas y desacertadas sobre el amor. 
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Dentro de ese marco, se confirma con el estudio de Cuetos (2019) quien 

indico que existe una relación directa y estadísticamente significativa entre 

dependencia emocional y actitudes hacia el amor. Así lo argumenta, Riso (2003) 

mencionando que la problemática de la dependencia emocional involucra una 

necesidad constante de permanecer vinculada a otra persona asumiendo un rol 

pasivo en la relación y la contraparte ejerce un rol dominante. Reforzando una 

imagen equivocada del amor. Asimismo, Samán (2018) mencionó que las personas 

con esta problemática tienen una pareja desde la adolescencia, y buscan a alguien 

que tenga un fuerte carácter.  

Partiendo de los supuestos anteriores, para el quinto objetivo se detalló la 

correlación entre la dimensión baja autonomía de la variable dependencia 

emocional y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor. revelando lo 

siguiente; que entre la dimensión baja autonomía y la dimensión amor lúdico o ludus 

se alcanzó una correlación negativa y estadísticamente significativa con un valor 

de -.14 y un tamaño de efecto pequeño con una estimación de .02 explicando una 

presencia limitada del 2% del fenómeno en la población de estudio; a diferencia de 

la dimensión baja autonomía y la dimensión amor pasional o eros, ya que se 

estableció una correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de 

.17 y un tamaño de efecto pequeño con una estimación de .03 manifestando una 

presencia limitada de 3% del fenómeno en la población de estudio; entre la 

dimensión baja autonomía y la dimensión amor altruista o ágape se estableció una 

correlación negativa y estadísticamente significativa con un valor de -.20 y un 

tamaño de efecto pequeño con una estimación de .04 declarando también una 

presencia limitada de 4% del fenómeno en la población de estudio y finalmente 

entre la dimensión baja autonomía y la dimensión amor obsesivo o manía se obtuvo 

una correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de .30 y un 

tamaño de efecto medio con una estimación de .09 revelando una presencia 

moderada de 9% del fenómeno en la población de estudio (Cohen, 1988). No 

obstante, entre la dimensión baja autonomía y las dimensiones; amor amistoso o 

storge y amor pragmático o pragma, se determinó que la significancia fue mayor a 

.05, afirmando que no existe una correlación entre las dimensiones asociadas. Ante 

lo hallado, se interpreta que las mujeres que presentan características sobre 

dependencia emocional como la baja autonomía, es debido a que se mantiene una 
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moderada asociación con la escasa libertad para decidir, expresarse e interactuar 

con otras personas. Demostrando una percepción o juicio inadecuado sobre el 

amor. 

Acorde a las evidencias, Mejía (2016) encontró resultados similares en su 

estudio sobre la relación entre dependencia emocional y estilos de amor en mujeres 

afectadas por la violencia de su pareja, determinando una correlación directa y 

estadísticamente significativa entre las variables de estudio. Así lo argumenta 

Sánchez (2010) quien refirió que la dependencia emocional es una etapa en que 

se viven situaciones caracterizadas por la sumisión, la búsqueda de pertenencia y 

la creación de un vínculo afectivo que le permita estar en una zona de confort y en 

compañía. En un sentido similar, Bowen (1978) y su teoría familiar sistémica, 

comprende y concibe a la familia como una unidad emocional principal desde la 

niñez, para crear adecuados soportes afectivos en futuras relaciones sentimentales 

o interacciones emocionales con otras personas, previniendo una dependencia por 

la carencia del afecto paternal o maternal. 

En continuidad con los resultados del sexto objetivo, se observó la 

correlación entre la dimensión dominio masculino de la variable actitudes machistas 

y las dimensiones de la variable dependencia emocional, manifestando que entre 

la dimensión dominio masculino y la dimensión necesidad de afecto se reveló una 

correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de .40 y un tamaño 

de efecto medio con una estimación de .16 explicando una presencia moderada del 

16% del fenómeno en la población de estudio; entre la dimensión dominio 

masculino y la dimensión miedo al abandono se estableció una correlación una 

correlación positiva y estadísticamente significativa con un valor de .48 y un tamaño 

de efecto medio con una estimación de .23 manifestando una presencia moderada 

del 23% del fenómeno en la población de estudio y finalmente entre la dimensión 

dominio masculino y la dimensión baja autonomía se determinó una correlación 

positiva y estadísticamente significativa con un valor de .54 y un tamaño de efecto 

grande con una estimación de .29 detallando una presencia considerable del 29% 

del fenómeno en la población de estudio (Cohen, 1988). Demostrando que entre 

todas las dimensiones correlacionadas existe una asociación. En ese sentido, se 

interpreta que las mujeres que consienten o permiten actitudes machistas 
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enfocadas en el dominio masculino, es porque presentan a su vez una conexión 

con la dependencia emocional, aludiendo a características como la necesidad de 

afecto, miedo al abandono y baja autonomía. 

Sobre la base de las evidencias, Vílchez (2015) encontró resultados 

similares, en su estudio actitudes machistas y dependencia emocional concluyendo 

que entre ambas variables existe una relación directa y estadísticamente 

significativa. Así también, lo confirma Marín (2017) en su investigación actitudes 

machistas y dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja, 

hallando como resultado una relación directa y estadísticamente significativa entre 

las variables. Es así que, Valencia (2014) explica que la dominación masculina por 

su naturaleza, contribuye en generar un nexo especifico con la dependencia 

emocional, perturbando y dañando la autoestima, seguridad y la confianza de la 

contraparte, por lo cual se establece una subordinación hacia quien ejerce el control 

y manipula negativamente el afecto, cariño o aprecio. De esta forma, se idolatra a 

la persona “amada” debido al poder que se manifiesta sobre la otra parte. De igual 

manera, Gartizia, Aitor, Nekane y Barberá (2012) en su teoría social, explican que 

los hombres que tienen actitudes machistas, es debido a sus diversos contextos 

sociales, las cuales les hacen creer que son el centro y punto de atención principal 

en la sociedad, y a consecuencia de esto creen que las mujeres tienen o deben 

suplir cual necesidad, con el simple hecho de satisfacerlos. 

En relación con las implicancias del séptimo objetivo, se determinó la 

correlación entre la dimensión control de la sexualidad de la variable actitudes 

machistas y todas las dimensiones de la variable dependencia emocional, 

especificando, que entre la dimensión control de la sexualidad y la dimensión 

necesidad de afecto se expresó una correlación positiva y estadísticamente 

significativa con un valor de .42 y un tamaño de efecto medio con una estimación 

de .18 demostrando una presencia moderada del 18% del fenómeno en la 

población de estudio; entre la dimensión control de la sexualidad y la dimensión 

miedo al abandono se revelo una correlación positiva y estadísticamente 

significativa con un valor de .52 y un tamaño de efecto grande con una estimación 

de .27 explicando una presencia considerable del 27% del fenómeno en la 

población de estudio y finalmente entre la dimensión control de la sexualidad y la 
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dimensión baja autonomía se determinó una correlación positiva y estadísticamente 

significativa con un valor de .58 y un tamaño de efecto grande con una estimación 

de .33 declarando así una presencia considerable del 33% del fenómeno en la 

población de estudio (Cohen, 1988). Confirmando que entre todas las dimensiones 

correlacionadas de existe una asociación. Ante lo obtenido, se puede interpretar 

que las mujeres que permiten que se ejerza un control de su sexualidad son debido 

a que presentan carencias emocionales como la necesidad de afecto, miedo al 

abandono y baja autonomía. 

De acuerdo a los resultados Arenas y Llanos (2016) también evidencian 

resultados similares, en su estudio sobre dependencia emocional y actitudes 

machistas, hallando que existe una relación directa y estadísticamente significativa 

entre ambas variables. De forma similar, Martin y Villa (2019) en su estudio entre la 

dependencia emocional y actitudes machistas en mujeres mayores de edad, 

obtuvieron como resultados una relación directa y estadísticamente significativa. Lo 

cual, es argumentado por Baró (1972) quien indica que las mujeres que se enfocan 

en brindar atenciones, admirar o venerar a la pareja, proyectan un mensaje de 

debilidad y sumisión. Esto es percibido por el varón quien a su vez utiliza esta 

carencia afectiva para su beneficio con el propósito de manipular y controlar 

diversos aspectos de su pareja, siendo el más frecuente la actividad sexual. Así 

también lo afirma, Castañeda (2002) quien menciona en su teoría sexual que los 

hombres tienden a tener una necesidad de compartir sus experiencias sexuales 

con otras personas, ya que tienen la necesidad de mostrar su dominio hacia las 

mujeres y así demostrar su masculinidad, ellos consideran que es una prueba de 

virilidad. 

En síntesis, acorde a los resultados cuantitativos, se aceptan las hipótesis 

planteadas por el estudio y se rechazan las hipótesis nulas, confirmando de esta 

manera la asociación entre las variables, actitudes machistas, actitudes hacia el 

amor y dependencia emocional en mujeres de Lima Metropolitana. 
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VI. CONCLUSIONES 

En consideración de los resultados se presentan las siguientes conclusiones: 

Primera: Se confirma que existe una correlación directa y estadísticamente 

significativa entre la dimensión dominio masculino de la variable actitudes 

machistas y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor. Asimismo, se 

precisaron tamaños del efecto que oscilan desde pequeño a medio. No obstante, 

entre la dimensión dominio masculino y la dimensión amor altruista o ágape, la 

significancia fue mayor a .05 por lo cual, se afirmó que no existe una correlación 

entre ambas dimensiones. 

Segunda: Se confirma que existe una correlación directa y estadísticamente 

significativa entre la dimensión control de la sexualidad de la variable actitudes 

machistas y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor. Asimismo, se 

expresaron tamaños del efecto que oscilan desde pequeño, medio y grande. Sin 

embargo, entre la dimensión control de la sexualidad y la dimensión amor altruista 

o ágape, la significancia fue mayor a .05 en consecuencia, se afirmó que no existe 

una correlación entre ambas dimensiones. 

Tercera: Se confirma que existe una correlación directa y estadísticamente 

significativa entre la dimensión necesidad de afecto de la variable dependencia 

emocional y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor. Asimismo, se 

revelaron tamaños de efecto pequeño para todas las relaciones. No obstante, entre 

la dimensión necesidad de afecto y las dimensiones amor pragmático o pragma, 

amor amistoso o storge y amor lúdico o ludus se evidencio que la significancia fue 

mayor a .05 por lo cual, se afirmó que no existe una correlación entre las 

dimensiones asociadas. 

Cuarta: Se confirma que existe una correlación directa y estadísticamente 

significativa entre la dimensión miedo al abandono de la variable dependencia 

emocional y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor. Asimismo, se 

describió un tamaño del efecto pequeño para todas las relaciones. Sin embargo, 

entre la dimensión miedo al abandono y las dimensiones amor pragmático o 

pragma, amor amistoso o storge y amor lúdico o ludus se revelo que la significancia 
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fue mayor a .05 lo cual, afirma que no existe una correlación entre las dimensiones 

asociadas. 

Quinta: Se confirma que existe una correlación directa y estadísticamente 

significativa entre la dimensión baja autonomía de la variable dependencia 

emocional y las dimensiones de la variable actitudes hacia el amor. Asimismo, se 

observaron tamaños del efecto que oscilan entre pequeño y medio. No obstante, 

entre la dimensión baja autonomía y las dimensiones amor amistoso o storge y 

amor pragmático o pragma, se determinó que la significancia fue mayor a .05, 

afirmando que no existe una correlación entre las dimensiones asociadas. 

Sexta: Se confirmó que existe una correlación directa y estadísticamente 

significativa entre la dimensión dominio masculino de la variable actitudes 

machistas y las dimensiones de la variable dependencia emocional. Asimismo, se 

precisaron tamaños del efecto que oscilan entre medio y grande. Demostrando que 

entre todas las dimensiones correlacionadas existe una asociación. En tal sentido, 

se aceptó la hipótesis propuesta y se rechazó la hipótesis nula. 

Séptima: Se confirmó que existe una correlación directa y estadísticamente 

significativa entre la dimensión control de la sexualidad de la variable actitudes 

machistas y todas las dimensiones de la variable dependencia emocional.  

Asimismo, se revelaron tamaños del efecto que oscilan entre medio y grande. En 

ese sentido, se aceptó la hipótesis propuesta y se rechazó la hipótesis nula. 

Afirmando una asociación entre todas las dimensiones. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Acorde a las conclusiones obtenidas, se presentan las siguientes sugerencias: 

Primera: Se recomienda para futuras investigaciones que aborden la problemática 

planteada, trabajar con otras variables, dentro de la misma población o en 

poblaciones similares, usando diversas metodologías, con la finalidad de obtener 

datos que puedan contribuir o de ser el caso, contrastar lo obtenido en esta 

investigación. 

Segunda: Se recomienda para futuras investigaciones trabajar con nuevas y 

diversas variables sociodemográficas que puedan explicar las actitudes machistas, 

actitudes hacia el amor y la dependencia emocional, como el nivel socioeconómico, 

lugar de procedencia de los participantes y situación laboral de los mismos, etc. 

Tercera: Se recomienda incorporar en futuras investigaciones, más análisis 

cuantitativo, como el realizar ecuaciones estructurales y análisis factorial 

confirmatorio para brindar mayor precisión y rigurosidad en los valores obtenidos. 

Cuarta: Se recomienda mayores estudios de propiedades psicométricas de los 

instrumentos utilizados con la finalidad de estandarizar los baremos de calificación 

en poblaciones acorde a nuestra realidad social. 

Quinta: Se recomienda fomentar la realización de talleres y charlas que estén 

dirigidos a trabajar el empoderamiento y superación femenina, buscando mejorar 

el desarrollo psicológico de las mujeres en Lima Metropolitana. 

Sexta: Se recomienda impulsar desde las instituciones educativas, temas dirigidos 

a promover una igualdad entre el varón y la mujer, con el fin de cultivar valores y 

pensamientos saludables como el respeto, la solidaridad y la comprensión. 

Séptima: Se recomienda mayor intervención de parte de las autoridades como el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, con la finalidad de potenciar más 

programas especializados en brindar soporte y apoyo emocional a las mujeres. 
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Tabla 11 

Matriz de operacionalización de la variable Actitudes machistas 

Nota: El instrumento no presenta ítems inversos. 

 

 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Opciones de 
respuesta y nivel de 
medición de ítems y 

dimensiones 

 

Bustamante (1990), 
definió al machismo 
como ´´actitudes de los 
individuos, cuyo grupo 
de leyes, normas y 
características 
socioculturales tienen 
como objetivo directa o 
indirectamente, 
producir, conversar y 
subsistir el someter a la 
mujer en todos los 
niveles: social, 
procreativo, laboral u 
afectivo´´ (Citado por 
Huamán & Vilela, 2018, 
p. 22) 
 

 
 

La versión original de la 
Escala de Actitudes 
Machistas es de 
Bustamante (1990). La 
versión que se utilizará es 
de Huamán y Vilela (2018). 

 

 

 

Dominio 

Masculino 

 

 

 

 

Control de la 

sexualidad 

 
 

 Actitudes 
ejercidas por el 
hombre sobre 

las mujeres en el 
hogar, trabajo y 

sociedad 
 
 

Actitudes frente 
al control de la 
sexualidad y 
fecundidad 

ejercida por los 
varones  

 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

 

 

10, 11, 

12, 13, 

14, 15, 16 

 

 
Las alternativas de 

respuestas son: 
  

1 = Completamente 
en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 
3 = Indeciso 

4 = De acuerdo 
5 = Completamente 

de acuerdo 
 

El nivel de medición 
de los ítems es 

Ordinal. 
Los niveles de 
medición de la 

dimensión es por 
intervalos (a mayor 

puntuación, es mayor 
el grado) 

 



 

 
 

Tabla 12 

Matriz de operacionalización de la variable Actitudes hacia el amor. 

Nota: El instrumento no presenta ítems inversos. 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Opciones de 
respuesta y nivel 
de medición de 

ítems y 
dimensiones 

 
Para Hendrick y 
Hendrick (1986) lo 
definen como 
“actitudes, tipos o 
estilos que describe su 
forma de amar de un 
individuo en su relación 
de pareja”, (citado en 
Lascurain & 
Lavandera, 2017, p.27) 

 
 

La versión original de la 
Escala Actitudes hacia 
el Amor es de Hendrick 
y Hendrick (1986), 
adaptada al Perú por 
Lascurain y Lavandera 
(2017). 
 

 

Amor pasional o   Eros 

 

 

Amor lúdico o Ludus 

 

 

Amor amistoso o Storge 

 

 

Amor pragmático o Pragma 

 

 

Amor obsesivo o Manía 

 

 

Amor altruista o Ágape 

 

 

Presencia de 
sentimientos intensos 

y fuerte atracción 
física hacia la pareja. 

 
Involucramiento 

emocional y bajas 
expectativas al futuro. 

 
 

El compromiso estable 
 
 
 

Fuerte dependencia y 
desconfianza hacia la 

pareja. 
 
 

Presencia de 
búsqueda racional de 

la pareja ideal. 
 

Renuncia y entrega 
desinteresada hacia la 

pareja 
 

 

 
3, 4, 2, 5, 6, 1, 7 

 
 
 
 

14, 12,10, 11, 8, 
13,  

 
 

18, 21, 20, 19, 
16, 15 

 
 

25, 26, 27, 28, 
24, 23, 22 

 
 
 
 

31, 34, 32, 30, 
33, 29     

 
 

41, 40, 39, 38, 
37, 36 

 

Las alternativas 
de respuestas 

son 
 

1= Totalmente en 
desacuerdo 

2= En 
desacuerdo 

3= Ni de acuerdo 
ni desacuerdo  
4= De acuerdo 

5= Totalmente de 
acuerdo  

 
El nivel de 

medición de los 
ítems es nominal  

 
Los niveles de 
medición de la 
dimensión son 

por intervalos (a 
mayor 

puntuación, es 
mayor el grado) 

 



 

 
 

 

Tabla 13 

Matriz de operacionalización de la variable Dependencia emocional. 

Nota: El instrumento no presenta ítems  

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Opciones de respuesta y nivel 

de medición de ítems y 
dimensiones 

 

Ventura (2018) 
definió 
dependencia 
emocional como 
“producto de un 
problema en el 
vínculo primario y 
apego que 
experimenta el 
individuo” (p.2)  

 

 Se utilizó la Escala 
Dependencia 
Emocional de 
Ventura (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Necesidad de afecto 

 

 
 

Miedo al Abandono 

 

 

 

 

Baja autonomía 

 

 

 
 

Búsqueda de 
afecto 

 
 
 

Sentimiento de 
temor o 

intranquilidad 
 
 
 
 

Dificultad para 
tomar decisiones 

 

 
 

2, 4, 5. 
 
 
 
 

6, 8, 9. 
 
 
 
 
 
 

1, 3, 7, 
10. 

 
 
Las alternativas de respuestas 

son 
 

1= No es mi caso 
2= Pocas veces es mi caso 

3= Regularmente es mi caso  
4= Muchas veces es mi caso 

5= Siempre es mi caso 
 

 
El nivel de medición de los 

ítems es nominal  
 
 
 

Los niveles de medición de la 
dimensión son por intervalos (a 
mayor puntuación, es mayor el 

grado) 

 








