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Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad conocer la relación entre Dependencia 

emocional y violencia padecida en mujeres jóvenes residentes en Lima 

Metropolitana, 2021. La metodología de investigación es de tipo aplicada, diseño 

no experimental de corte transversal, con un muestreo no probabilístico por 

conveniencia y una muestra de 384 mujeres jóvenes residentes en Lima 

Metropolitana. Para evaluar la variable Dependencia emocional, se empleará el 

Cuestionario de Dependencia emocional de Mariantonia Lemos y Nora Londoño. 

Para evaluar la variable violencia padecida, es el instrumento Escala 

Multidimensional de Violencia en el Noviazgo de María García, Javier Rodríguez y 

Ana Porcel. Los resultados evidencian una relación positiva media entre la variable 

Dependencia emocional y la variable violencia padecida en mujeres jóvenes que 

residen en Lima Metropolitana, 2021. Así mismo, se encontró una relación positiva 

media entre la variable Dependencia emocional y las dimensiones de la variable 

violencia. 

 

 
Palabras clave: dependencia emocional, violencia padecida, correlacionar. 
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Abstract 

 

 
The present study aims to know the relationship between emotional dependency 

and violence suffered in young women residing in Metropolitan Lima, 2021. The 

research methodology is applied correlational, non-experimental cross-sectional 

design, with a non-probabilistic convenience sampling and a sample of 384 young 

residents in Metropolitan Lima. To evaluate the emotional dependency variable, the 

Mariantonia Lemos and Nora Londoño Emotional Dependence Questionnaire will 

be used for the variable of violence suffered by the Multidimensional Scale of Dating 

Violence instrument by María García, Javier Rodríguez and Ana Porcel. An average 

relationship was found between the variable Emotional dependency, and the 

variable violence suffered in young women residing in Metropolitan Lima, 2021. As 

well as an average positive relationship between the variable Emotional dependency 

and the dimensions of the violence variable. 

Keywords: emotional dependence, suffered violence, correlate. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La dependencia emocional y violencia de pareja son problemas muy frecuentes en 

la sociedad, es por ello que consideramos una realidad problemática que ocurre no 

solo en nuestro país, sino en el mundo entero, exponiendo diversos casos de 

violencia relacionados conjuntamente con la dependencia emocional en parejas. 

 

El Instituto Peruano de Psicoterapia (2004), hace mención que la dependencia 

emocional afecta en un 75% a la población femenina. 

Castelló (2000) refiere que las personas con dependencia emocional buscan 

permanente el afecto interpersonal, para relacionarse con el entorno social. 

 

Así mismo El Instituto Nacional de Salud Mental (2002), manifiesta que el sexo 

femenino es más propenso a sufrir una dependencia emocional. 

Hirigoyen (2006) define que la Dependencia emocional es el efecto del poder y la 

manipulación en una relación de pareja, que con el pasar del tiempo se genera una 

dependencia y puede ocasionar daños físicos y psicológicos en las parejas. Así 

mismo Rodríguez et. al (2010) indican que la D.E se puede generar en hombres y 

mujeres de diferentes grupos de edades, por ello lo definen como realidad 

problemática que aparece en la etapa inicial del enamoramiento en las relaciones 

de pareja. 

 

Por ello consideran que en este rango de edad se puede considerar valioso la 

entrega incondicional de la pareja, considerando los aspectos placenteros como 

dolorosas en las relaciones de pareja, y eso hace que se origine una dependencia 

por parte de ambos sexos (Pradas y Perles, 2012). 

 

La dependencia emocional, generalmente, va acompañado con sentimientos de 

sumisión, para evitar una ruptura, atravesando por sentimientos de una autoestima 

baja y falta de afecto hacia uno mismo. En un estudio realizado por Urbiola (2019) 

se evidenció que la dependencia emocional aumenta a medida que la autoestima 

disminuye, esto quiere decir que, las personas que poseen dependencia emocional 

equilibran mediante su pareja la falta de aceptación y autoestima, ya que el 

sentimiento de autovaloración, sólo se obtiene de la pareja (Skvortsova y Shumskiy, 

2014). Además, Lemos et. al (2018) indican que frente a una ruptura las personas 
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con dependencia emocional patológica suelen manifestar expresiones impulsivas 

parecidas a las presentadas en el trastorno límite de personalidad, perdiendo el 

control de sus emociones e impulsos. 

 

Debido al incremento de los casos de violencia, citamos a Cuervo (2016), quien 

define violencia como una acción afectiva premeditada con el fin de generar 

perjuicio, heridas, traumas e incluso influenciar en el comportamiento de algún 

individuo. Así mismo, la Organización Mundial de la Salud OMS (2013), refiere que 

la violencia en las relaciones de pareja, es el modelo usual de agresión ejercida 

sobre las féminas, llegando afectar al 30% de la población femenina de todo el 

planeta. Así mismo el 38% de damas son víctimas de homicidio en una relación con 

sus contrayentes. Y en América, el 29.8% de féminas son afectadas por agravios 

físicos, psicológicos o sexuales de parte de las parejas, concluyendo así, el atropello 

contra la mujer y el maltrato de pareja son dificultades de salud pública, afectando 

de forma considerable la subsistencia de las mujeres y niñas. La violencia contra la 

mujer es considerada como una vulneración a los derechos humanos y como un 

severo problema social, cuyo origen es la desigualdad de género. En todas las 

formas consideradas violencia, la más habitual es la ejercida por la pareja, por ello, 

se le ha prestado atención, generando leyes para frenar las agresiones hacia las 

mujeres dada por el contrayente. 

 

En el año 2018, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS) refieren, la violencia en contra de la mujer a causa 

de su cónyuge sigue permaneciendo como trasgresión a los derechos humanos y 

como grave inconveniente de salubridad social en las Américas. No obstante, la 

violencia física y sexual es la que más permanece y varía de acuerdo a las regiones 

de los países, es por esto, que en algunos países puede afectar al 14% de las 

mujeres en edades entre 15 y 49 años, mientras que en otros hasta el 60%. Cabe 

resaltar, que algunos tipos de violencia en los últimos 20 años, habían tenido un 

mínimo descenso en aproximadamente 7 países, sin embargo, los cambios no han 

sido muy significativos, es por ello que aún se debe mantener en alerta. Los hechos 

de violencia siguen en aumento y de forma grave, el reporte policial registró 222 mil 

376 denuncias por violencia familiar y 7 mil 789 de violencia sexual durante el año 

2018, generando un aumento de 79,3% y 26,2% respectivamente, en referencia con 

el año 2012. Así mismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 
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2019) expone el 63,2 de féminas entre las edades de 15 y 49 años fueron víctimas 

de alguna forma de agresión proveniente del cónyuge; el 58,9% son afectadas 

psicológicamente; el 30,7% fueron violentadas de manera física y el 6,8% de 

manera sexual. 

 

El 60% de los casos por feminicidios en Perú ocurren dentro del domicilio 

(Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, 2018). Cada hora el ministerio 

público recibe aproximadamente 18 llamadas de denuncia sobre violencia a nivel 

nacional. Así mismo, mencionan que entre los años 2009 - 2018, 1167 mujeres 

fueron víctimas de feminicidio. La Organización de las Naciones unidas (ONU) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2020) mencionan que 

los riesgos para sufrir violencia se reducen al espacio del hogar, es por esta razón 

que el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables registró 8000 llamadas 

mediante la línea 100, siendo un aproximado de 360 llamadas por día, así mismo, 

movilizó a 36 personas víctimas de violencia a refugios temporales y a 43 mujeres 

que habían sufrido de abuso sexual, de las cuales 27 eran menores de edad. 

 

En el estudio realizado por Rubio, Almansa, Navarro y Pastor (2019) se evidencia 

que existe una distinción en los índices de casos violencia, en función de la cultura, 

en Perú se obtuvo un índice más alto que en el de España. Sobre todo, en las 

preguntas vinculadas con la inspección desde ropa hasta las salidas, el desprecio o 

desafecto, recelo y el chequeo por medio del celular, si bien es cierto que en ambos 

países se presenta la misma problemática, en el país latinoamericano se remarca 

más, ya que aquí las víctimas se encuentran desprotegidas por la legislación, que 

solo reconoce el acto de violencia cuando se genera daño o lesiones mediante 

resultados observables. Se observa, también, que las personas con mayor 

instrucción, padecen un nivel menor de violencia y poseen menor tolerancia a este 

tipo de actitudes. Por lo tanto, en la categoría de 25 a 30 años en varones, 

evidencian una mayor tendencia a los insultos e imposiciones sexuales hacia su 

pareja, coincidiendo con que el rango de edades de mujeres violentadas era entre 

20 a 35 años. 

 

Rubio et. al (2019) manifiesta que, para poder combatir esta problemática, se debe 

tratar el tema de manera que se explique cómo la construcción cultural permite la 

violencia en la pareja y que se debe en gran medida a los procesos de socialización 

diferencial, en donde se aprenden y transmiten mensajes diferentes en función del 
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sexo del destinatario. Así nos encontramos ante un aprendizaje social e individual 

de comportamientos, roles e identidades adjudicados en función del sexo y que 

finalmente se traduce en desigualdades en los lazos de género. 

 

Consideramos también lo referido por Estefan, Coulter y VandeWeerd (2016), 

quienes determinan al abuso psicológico como el tipo de violencia que menos 

estudios han realizado, a pesar de que es el más frecuente en una relación de 

noviazgo y el que más ha perdurado en el tiempo (Almendros, Gámez-Guadix, 

Carrobles, Rodríguez-Carballeira y Porrúa, 2009), trayendo consecuencias 

peligrosas y negativas para la sanidad de las afectadas (Díaz, Estévez, Momeñe y 

Linares, 2018). Este tipo de violencia, se refiere a los distintos ataques verbales y 

emocionales (Hall, Walters y Basile, 2012), como lo son los insultos, humillaciones, 

que generan sufrimiento emocional en la víctima (Vázquez, Torres, Otero, Blanco y 

López, 2010) 

 

Después de todo lo mencionado sobre cifras de violencia, se puede decir que las 

mujeres agredidas presentan cierta dependencia afectiva debido a la falta de 

seguridad en sí mismas, falta de toma de decisiones, teniendo temor al rechazo por 

parte de su pareja, por lo que deciden mantener relaciones conflictivas que 

ocasionan daños físicos y psicológicos. Debido a esto, se propone la interrogante 

de investigación: ¿Cómo se relaciona la Dependencia emocional y violencia 

padecida en mujeres jóvenes residentes en Lima Metropolitana, 2021? 

 

A nivel metodológico, esta investigación aportará información actualizada sobre una 

problemática latente en nuestra sociedad, debido a los altos índices de violencia en 

nuestro país, así mismo, puede ser de ayuda como antecedente para las futuras 

investigaciones, ya que los futuros investigadores contarán con una información 

confiable, la cual podrán contrastar con los datos que obtengan. Adicional a ello, 

con la información recabada en dicha investigación podrán diseñar instrumentos que 

evalúen las variables estudiadas ya que en este estudio se obtendrán datos 

específicos y actualizados sobre dichas problemáticas en una determinada 

población. 
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Asimismo, a nivel práctico aporta conocimientos para comprender la dependencia 

emocional y la relación que pudiese existir con la variable violencia padecida que 

posiblemente está presente en las mujeres del contexto limeño, consiguiendo que 

los datos recogidos sirvan para plantear un programa preventivo desde la etapa 

escolar para reforzar sus niveles de autoestima, autoconfianza previniendo así el 

desarrollo de la dependencia afectiva. Finalmente, a nivel teórico este estudio 

expone bases teóricas que respaldan las variables presentadas, pretendiendo 

cooperar con la enseñanza y revisión de las variables de una población con 

elevados índices de violencia en mujeres. 

 

El objetivo general de la presente investigación es establecer la relación entre 

dependencia emocional y violencia padecida en mujeres jóvenes residentes en Lima 

Metropolitana, 2021, siendo los objetivos específicos: a) determinar la relación entre 

dependencia emocional, violencia física y sexual en mujeres jóvenes residentes en 

Lima Metropolitana, 2021. b) determinar la relación entre dependencia emocional y 

control en mujeres jóvenes residentes en Lima Metropolitana, 2021. c) determinar 

la relación entre dependencia emocional y psicoemocional en mujeres jóvenes 

residentes en Lima Metropolitana, 2021. 

 

La hipótesis general del presente estudio es: Existe relación entre dependencia 

emocional, y violencia padecida en mujeres jóvenes residentes en Lima 

Metropolitana, 2021. Y las hipótesis específicas: a) encontrar relación entre 

dependencia emocional, violencia física y sexual en mujeres jóvenes residentes en 

Lima Metropolitana, 2021. b) encontrar relación entre dependencia emocional y 

control en mujeres jóvenes residentes en Lima Metropolitana, 2021. c) encontrar 

relación entre dependencia emocional y psicoemocional en mujeres jóvenes 

residentes en Lima Metropolitana, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el ámbito nacional, Arellano (2019) realizó un estudio de diseño 

correlacional cuyo objetivo fue determinar la relación entre dependencia emocional 

y violencia en las relaciones de pareja en estudiantes de institutos de Trujillo, que 

tenía como finalidad establecer una relación entre la violencia de pareja y 

dependencia emocional en 300 alumnos trujillanos de educación superior, 126 eran 

varones y 174 féminas; en 16-19 años de edad. En consecuencia, se arrojó que 

existe una correlación media en las variables estudiadas e indicadas anteriormente, 

por lo tanto, no necesariamente en las parejas que existe dependencia emocional 

existe violencia. 

 

Ponce, Aiquipa y Heros (2019) ejecutaron un estudio, teniendo la finalidad de 

examinar las variables satisfacción con la vida y dependencia emocional en un 

conjunto de alumnos. Dicha investigación es un diseño empírico con una 

metodología cuantitativa. La población empleada, era conformada por 1211 mujeres 

mayores de 18 años. El producto de dicha investigación demostró: Un 46% de las 

implicadas presentan indicios de violencia significativamente y opuesta para 

dependencia emocional y satisfacción con la vida. Estos indicativos implican, por 

ejemplo, desinterés en torno a las afecciones de las colaboradoras, juicios 

individuales, actuaciones de mofa por la característica de ser mujer, comportamiento 

manipulador, responsabilizar a la pareja por la condición del amorío, actitudes que 

ocasionan aflicción a la compañera, tal como protestas o demostraciones de enojo, 

amedrentamientos con finalizar la relación, ataques físicos como empellones o 

cachetadas, inclusive hasta acciones agresivas de forma sexual de ningún modo 

aceptadas por la cónyuge y el 54% no presentó indicios de violencia, la relación en 

los constructos estudiados fue menor y solo se encontró un vínculo con dependencia 

emocional. 

 
Marín (2019) en su estudio referente a la autoestima y dependencia 

emocional, cuyo objetivo era hallar la relación entre la dependencia emocional y la 

autoestima en estudiantes de un Centro Preuniversitario de Lima Norte, dicha 

investigación fue un estudio correlacional con un diseño de corte transversal. 

Trabajó con una población de 172 educandos limeños en etapa universitaria, los 

cuales tenían entre 17 - 35 años. El producto demostró que hay una relación entre 



31  

ambas variables de la investigación, lo que nos señala que mientras exista una 

autoestima baja hay probabilidades que la persona presente dependencia 

emocional, puesto que al poseer una idea negativa propia y al no ser seguro de sí 

mismo tiende a buscar apoyo emocional y la falta de afecto que presenta en otras 

personas. Por otro lado, se determinó que los alumnos que tenían una situación civil 

de soltería no evidenciaban índices de dependencia emocional. Por ende, 

presentaban una autoestima adecuada. Del mismo modo, se encontró que las 

personas que pertenecían a una familia funcional y nuclear (conviviendo y 

relacionándose con ambos padres) muestran buena autoestima y ningún rasgo de 

dependencia emocional, gracias a que al haberse desenvuelto en un hogar que le 

proporciona afecto y seguridad genera en él autonomía, seguridad en sí mismo, 

convirtiéndose en una causa protectora para el individuo. 

 
En el ámbito internacional, Moral y Gonzáles (2020), quienes estudiaron las 

Distorsiones Cognitivas y Estrategias de Afrontamiento en Jóvenes con 

Dependencia Emocional, cuyo objetivo fue indagar sobre la dependencia emocional 

en relación a las tácticas de enfrentamiento y los tipos de distorsiones cognitivas 

utilizando una población de 241 personas (entre jóvenes y adolescentes españoles) 

de edades 16-26 años. El fruto de esta investigación obtuvo que efectivamente, los 

sujetos con dependencia emocional muestran 14 tipos de distorsión cognitiva, 

excepcionando la falacia de razón, debido a que dentro del grupo de participantes 

no se evidenció que esta distorsión cognitiva sea empleada. Igualmente, se halló 

que 4 estrategias de afrontamiento eran empleadas por los dependientes, sin 

embargo, la estrategia de utilización de sustancias no es empleada por la población 

seleccionada. Finalmente, respecto a la estrategia de aceptación se obtuvo que 

quienes utilizaban este tipo de estrategia eran las personas que tenían dependencia 

emocional. 

 
López, Bonz, Molina y Solís (2019), realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

indagar sobre la repercusión de la falta de afecto en las relaciones, utilizaron 20 

féminas nicaragüenses en etapa universitaria para llevar a cabo el estudio, en 

edades de 20-30 años. Esta investigación es mixta y exploratoria, en la cual se 

concluyó, que el tener carencia afectiva a partir de la niñez, puede traer dificultades 

para tratar con personas posteriormente en una relación de pareja. De igual manera 
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si no se tuvo un adecuado entrenamiento afectivo, ya que se evidencia el desinterés 

de los apoderados en la crianza, trayendo consecuencias negativas (inseguridades 

sobre sí mismas, falta de empatía, autoestima baja y dependencia) para la persona 

en sus futuras relaciones. 

 
En el ámbito nacional, Colque (2020) en su investigación, tuvo como objetivo 

analizar las consecuencias que puede ocasionar los daños psicológicos en féminas 

que sufren agresión por parte de su pareja, para ello se trabajó con una población 

limeña de 108 mujeres de 16 y 66 años, quienes realizaron una denuncia a sus 

agresores por daños psicológicos y físicos. La investigación fue no experimental, 

transversal de alcance descriptivo. Por lo tanto, los resultados fueron que las 

féminas víctimas de violencia física o violencia psicológica, tienen más probabilidad 

a padecer sentimientos de inferioridad, cambios de humor, culpa. Así mismo tienden 

a padecer síntomas como sensación de nerviosismo, sudoración y sensación de 

peligro. 

 
Aiquipa y Canción (2020) en su investigación tuvo como objetivo identificar y 

comprender los factores y procesos psicológicos que influyeron en la decisión de 

una mujer para continuar o terminar una relación de pareja violenta. Se trabajó con 

9 féminas limeñas entre las edades de 28 y 53 años, así mismo el encuentro se 

generó de manera personal a través de entrevistas. La metodología fue cualitativa 

y con un diseño de teoría fundamentada. Los resultados obtenidos fueron que las 

féminas perjudicadas psicológicamente reciben cuestionamientos sobre su forma de 

vestir y no tienen libertad para trabajar en cosas que les llame la atención. De la 

misma forma sufren constantemente maltratos como humillaciones, gritos y 

palabras fuertes, por parte de sus parejas. Así mismo, manifiestan que sufren de 

violencia física, tales como constantes jalones de cabello, patadas y puñetes en 

diferentes partes del cuerpo. 

 
En el ámbito internacional, Martín y Moral (2019) en su investigación querían 

encontrar afinidad con el maltrato psicológico y la dependencia tanto en los 

agresores como en las víctimas, empleando 396 sujetos españoles (adolescentes y 

jóvenes) de 15-30 años. El estudio fue diseño no experimental de tipo transversal a 

nivel descriptivo. En consecuencia, se consiguió corroborar que, dentro de la 
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población evaluada, existía dependencia en papel de víctima y agresor, sin 

embargo, no se evidenció algún tipo de relación con edad, grado de instrucción o 

sexo, aunque si se observó mayores índices de violencia en parejas jóvenes que en 

las de mayor edad debido a que, al incrementar la edad, la violencia se aminora. 

Asimismo, se halló dependencia elevada en sujetos que se consideran víctimas de 

abuso psicológico y tal como se creía si hay relación entre las dos variables 

principales de estudio. Asimismo, se evidenció puntuaciones elevadas en los 

varones cómo víctimas, aunque cabe resaltar, que en la mayoría de estudios la 

fémina es considerada como víctima e incluso los resultados arrojan ese tipo de 

índices; esto puede darse a causa de que en la investigación de éstos autores 

ambos géneros llegarían a ser víctimas y agresores, además se puede considerar 

que las féminas son las que más utilizan este tipo de violencia puesto que los 

varones acostumbran a practicar la agresión física y/o sexual. 

 
Rodríguez y Esquivel (2020) efectuaron un estudio basándose en una 

encuesta nacional del año 2016, para averiguar la permanencia y los distintos 

causantes ligados a la violencia física, emocional y sexual en féminas mexicanas. 

Se comparó la data de información de mujeres de la tercera edad y de jóvenes, 

trabajando con la información de 97 mil 874 féminas. Por consiguiente, de acuerdo 

a las indagaciones, se manifiesta que la agresión hacia la mujer siempre ha existido 

en las distintas fases de la vida, no excluyendo a las personas mayores, aunque los 

índices disminuyen a mayor edad de las féminas, la investigación demuestra que 

las mujeres mayores son víctimas de las tres formas de violencia, sin embargo, se 

evidenció también que los índices de agresión física en féminas mayores son 

menores, prevaleciendo más la agresión emocional. 

 

Peña, Lagos y Boll (2019) efectuaron una investigación para entender cómo 

funcionan los celos considerados como regla de la sociedad en alumnos chilenos 

de seis escuelas secundarias, en edades de 15-19. El estudio fue exploratorio 

cualitativo. De ello resulta necesario decir que los celos se comportan como regla 

de emociones, induciendo a los jóvenes a expresarlo, debido a que se consideran 

como algo normal y parte de las relaciones de pareja, a ello se suma que piensan 

que los celos son indispensables ya que los valoran como demostraciones 

amorosas. Llegando a un punto en el que los celos empiezan a obstaculizar la 
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privacidad de la persona, haciendo que el sujeto ejerza cierto control sobre la pareja, 

justificándolo con ideas machistas y estereotipadas. Considerando que las 

agresiones son parte del noviazgo y el vínculo amoroso, normalizando así todas las 

actitudes violentas que pudiesen aparecer o ya siendo existentes. 

 
D.E ha sido abordada por distintas perspectivas, debido a que actualmente 

es una problemática muy frecuente que ocurre en una relación, sin embargo, se 

desconoce la importancia que tiene en la actualidad. La palabra dependencia surge 

del latín Penderent que indica “estar bajo un poder superior” (Diccionario etimológico 

español, 2019). Así mismo la Real Academia Española (2019) lo define como un 

vínculo de emociones excesivas, donde la persona tiene la necesidad de ser 

valorado y aprobado por los demás. El Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales DSM – V (2013) refiere que todo individuo con dependencia 

emocional, tiene sentimientos de inferioridad, dificultad para tomar sus propias 

decisiones y miedo al rechazo. 

 
Platón (427 aC - 347 aC) define esta terminología como “amor posesivo”, 

para describir a aquellas personas que realizan actos de seguimiento y acoso hacia 

la otra persona, como si fuera un objeto que quieren devorar. Clemente et al. (1997) 

manifestó como “amor- pasión”, relacionando al amor como una sensación difícil de 

dominar, para las personas que lo padecen. 

 
A fin de sustentar las variables estudiadas, se considera un respaldo teórico, 

permitiendo entender mejor el problema presentado. Por ende, se toma como base 

teórica para explicar la variable de dependencia emocional, la teoría de la Terapia 

Cognitiva Beck (1990) donde menciona que las personas con D.E busca 

permanentemente la aprobación de su pareja y del entorno social que lo rodea, 

tienen miedo a la soledad y temen a ser rechazados por sus cónyuges. Son 

personas que idealizan a la pareja y hacen de todo con la finalidad de complacer y 

quedar bien con ellos. Cuando ocurre una ruptura amorosa la persona dependiente 

pierde el sentido de la vida, y presenta sentimientos de culpa. 
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Así mismo se consideró la teoría de Bowlby (1998), donde hace mención que 

existen diferentes tipos de apego y como las personas generan vínculos armoniosos 

en el proceso de su crecimiento. 

 

Bowlby (1998) propuso cuatro tipos de apego, de las cuales, en el presente 

trabajo de investigación, se hará mención dos de ellas que son fundamentales en 

dicha investigación. El apego seguro, es la valoración que tiene el niño con la familia, 

es ahí donde forma la autoestima, autoconcepto y la autoconfianza del menor. En 

el apego ansioso y ambivalente, se hace evidente falta de confianza, inseguridad y 

temor al rechazo que tiene el niño hacia las personas de su entorno (Bowlby 1998) 

 

Goleman (1998) planteó la teoría de la inteligencia emocional, donde refiere 

que el ser humano tiene habilidades para poder tomar sus propias decisiones y 

reconocer sus propias emociones con personas de su entorno. 

 

Mayor (2000) manifiesta que la D.E es causada por diferentes 

circunstancias, una de ellas es la baja autoestima y sentimientos de inferioridad que 

tienen las personas, y esto genera consecuencias como la falta de confianza en sí 

mismo y la dificultad en la toma de decisiones relacionadas con su vida. 

 

Por otro lado, Sirvent y Moral (2007) mencionan que las personas que 

sufren de dependencia son posesivas, sienten tener el control de la pareja y al no 

cumplir estas expectativas requeridas, trae como consecuencias la desconfianza. 

 

Moral, García, Cuetos y Sirvent (2017) las parejas jóvenes son las que 

presentan más violencia en una relación de pareja, que pueden ser desde gritos e 

insultos hasta puñetes y patadas, estas actitudes negativas por parte del agresor van 

generando más dependencia en la víctima. 

 

Por otro lado, Castelló (2000), refiere que las personas con D.E, tienen carencia 

de afecto y mantienen una relación con otras personas para no sentirse solos y 

desprotegidos. Así mismo menciona, para las parejas dependientes el amor no es la 

base fundamental en una relación, lo más importante para ellos es estar acompañado 

y sentirse querido sin importar las consecuencias que pueda generar. 
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Para la segunda variable, se tomó en cuenta, el Diccionario etimológico 

español, 2021, menciona que la palabra violencia surge del latín Violentia que 

significa “fuerza”. Hsun-tzu (298-238 a.C.), citado por Beller, W. (2010), refiere que el 

individuo por naturaleza es malvado, ambicioso y envidioso. Sin embargo, las 

conductas o características pueden modificarse con la ayuda de un instructor 

especializado en la disciplina física y mental. 

 

Mencionamos también a San Agustín (1986: 14) citado por Beller, W. (2010) 

que fue un filósofo religioso, no menciona referente a la violencia, pero si menciona 

algo relacionado a la “maldad”, él indica que esta se encuentra en la naturaleza del 

hombre, cargada por el pecado original, ya que el pecado original es la semilla de la 

maldad, que se encontrará siempre en el corazón del individuo. En consecuencia, 

este filósofo concluye que el individuo de manera natural no se inclina por el bien sino 

más bien se orienta por el amor de sí mismo, desviándose para los bienes mundanos, 

refiere también que el ser humano para salir del mal necesita el apoyo de la bondad 

divina. 

 

Además, tenemos a Hobbes (1950: 70) citado por Beller, W. (2010) refiere 

que la esencia del individuo es la “fuera bruta”, la manera de realización seria la 

violencia generalizada, que se presenta en manera de hurto, venganzas irracionales, 

crueles y la única manera de privarlo sería la ley del más fuerte. Para lograr vencer 

las diferentes circunstancias de guerras constantes, los individuos estipularon una 

autoridad que cuidara una convivencia social saludable, es por esto que surge la ley 

y el derecho los cuales son entes facilitadores para la violencia natural. 

 

Esto coincide con lo indicado por Sigmund Freud (1979) citado por Beller, W. 

(2010) donde menciona que el sujeto está lejos de ser alguien amable, indefenso sino 

más bien posee una agresividad innata, y que goza generando daño a otra persona 

mediante la humillación, explotación o mediante daños físicos como violación, tortura 

y/o asesinato. 
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A su vez, como respaldo teórico se empleó el Modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner (1987), permitiéndonos examinar los elementos influenciadores en 

la conducta o que incrementan la posibilidad de padecer o ejercer acciones violentas 

(Sandoval, 2020). El autor ya mencionado presenta este modelo a fin de evitar alejar 

al individuo en análisis de su ambiente habitual. Dicho modelo presentado, 

considera al medio que rodea al individuo como agrupación organizada y continua 

de distintas categorías, un nivel incluye al otro. Los niveles se dividieron en cinco, 

los cuales son: microsistema (o categoría individual, se refiere a las circunstancias 

personales y biológicas que afectan la conducta del individuo, convirtiéndolos en 

agresores o víctimas; aquí se consideran los rasgos de personalidad, trastornos 

mentales o precedentes de ser maltratados y/o tener conductas agresivas), 

mesosistema (sistema de relaciones próximas o inmediatas; tal como lo es los 

amigos, familiares y pareja. Al sostener relación con amistades que accionen o 

apoyen actitudes violentas, aumenta el peligro de padecer o ejercer violencia), 

exosistema (sistema de entornos comunitarios, colegios, trabajo y barrio. El 

pertenecer a un vecindario que albergue pandillas, consumo de drogas, etc. se 

convierte en un factor de riesgo), macrosistema (sistema con naturaleza social, 

elementos generales de la sociedad, cultura y normas sociales, los cuales cooperan 

para desarrollar un ambiente con o sin violencia) y cronosistema (alteraciones 

provisionales en el entorno, los cuales generan nuevos cambios afectando el 

desarrollo. Bronfenbrenner (1987) menciona que el desarrollo de un sistema va a 

depender de las distintas conexiones entre los demás sistemas, debido a que los 

niveles de este modelo pertenecen unos a otros, requiriendo una colaboración 

conjuntamente de los distintos entornos y relación entre los mismos. 

 

Heise (1998), como continuación de la formulación del modelo de 

Bronfenbrenner, refiere que hay muchas razones que originan la violencia en la 

pareja, recomendando que se debe contemplar la interrelación entre los causantes 

sociales, psicológicos y culturales desde círculos concéntricos, denominados: nivel 

individual (peculiaridades individuales, las cuales incrementan la probabilidad de 

padecer o ejercer violencia), microsistema (entorno cercano violento, se alude al 

círculo de la familia), exosistema (vecindario, trabajo, colegio; permanecen la 

violencia mediante culturas sexistas y autoritarias) y macrosistema (cultura, valores 

e ideologías). 
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Según Galdames y Arón, (2007) refieren que el modelo propuesto por 

Bronfenbrenner, faculta al ver el papel de los demás de tal manera que la forma de 

violencia ya no solamente incluye a la víctima y al agresor, sino que también incluye 

a los demás factores ya mencionados que mantienen la problemática. Así mismo, 

mencionan que la violencia se considera desde este modelo como algo que está 

ligado desde las variables propias del individuo hasta variables sociales, 

considerando su historia y su presente. 

 

Bronfenbrenner y Ceci (1994) modificaron el enfoque inicial, planteando nueva 

perspectiva sobre la evolución del individuo en la teoría bio-ecológica, en dicha 

conjetura, el desarrollo se considera algo continuo y cambiante de las cualidades 

bio-psicológicas de los individuos. Ambos autores refieren que el desarrollo proviene 

de las cualidades del ser humano, ya sean genéticas o del entorno cercano o pasado 

y de un sin número de modificaciones que se generan a lo largo del tiempo. 

 

“La teoría del aprendizaje social” de Albert Bandura (1987), indica que las 

conductas negativas que presenta la humanidad son aprendidos o imitados, para 

corroborar esta teoría se realizó, un estudio llamado “El experimento del muñeco 

Bobo”, consistió en colocar un muñeco bobo frente a 3 grupos de niños y 3 adultos 

mostrando distintas conductas frente al muñeco, el grupo numero 1 presenció que 

atacaban de manera violenta al muñeco, lo agredían físicamente y verbalmente; el 

grupo numero 2 presenció como ignoraban al muñeco y jugaban con los demás 

juguetes que habían en la sala de juego; y el tercer grupo no presento atención a 

los juguetes ni jugo con ellos, este grupo fue llamado como grupo de control. Este 

estudio demostró que los infantes asignaban en el muñeco la conducta observada 

en los adultos, por el ello el primer grupo de niños ataco al muñeco, el segundo y 

tercer grupo mostro conductas pasivas hacía el muñeco. esto explica que la mayoría 

de los comportamientos de la sociedad son aprendidos y/o imitados. 
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La teoría de Donald Dutton (1997), “La teoría ecologista”, explica que el 

agresor se comporta de forma agresiva o violenta en el hogar y de forma pasiva ante 

el público, así mismo, presenta una relación agradable con hombre y agresiva con 

mujeres. Esta teoría menciona algunos aspectos que permite identificar al hombre 

violento: persona rechazada por los padres, en este caso la violencia se presenta 

de manera habitual si la figura paterna muestra rechazo; la madre ha sido víctima 

de violencia, demostración de ira o celos, miedo al abandono, ansiedad generada 

por un hecho traumático, consumo de sustancias psicoactivas, culpa de a los demás 

de sus acciones y presenta cambios de pensamientos referente a su pareja. 

 

Monreal, Povedano y Martínez (2014) mencionan que, para estudiar la 

problemática de Violencia, involucra analizar las distintas causas sociales, 

individuales y familiares, lo que permitirá entender desde una perspectiva 

interdisciplinaria y minuciosa. Así mismo, consideramos la teoría Biológica, nos indica 

que la violencia es un indicio de la supervivencia de las personas hacia el ambiente 

en el que se desenvuelve. Según Ramírez (2000), citado en Alencar y Cantera (2015) 

menciona que la conducta violenta en la pareja se tiene en cuenta como parte de la 

estructura biológica del varón debido a que éste desarrolló su parte agresiva para su 

supervivencia. Dentro de esta teoría se considera también a Hines y Morrison (2005) 

quienes refieren que la violencia se encuentra relacionada a lesiones en los lóbulos 

frontales o como menciona Booth y Dabbs, (1993) Soler, Vinayak, y Quadagno (2000) 

con la hormona testosterona, ya que los altos niveles de dicha hormona generan 

comportamientos agresivos y hostiles en el sujeto (citado en Alencar y Cantera, 

2015). 

 

En la teoría generacional, Dutton y Golant (1997), citado en Alencar y Cantera 

(2015) nos plantean que ciertas peculiaridades personales pueden ser agente de 

riesgo para los individuos que ejerzan violencia contra su pareja. La interacción de 

dichas causas aporta a que un varón maltrate a su esposa: el rechazo y el maltrato 

del padre, el apego inseguro a la madre y la influencia de la cultura machista. 



40  

Del Mar y López (2017) consideraron las diferentes tipologías de agresión 

ejercidas hace varias décadas, de las cuales se escogieron tres, ya que se 

considera en relación al tema de investigación: Violencia psicológica (los autores 

refieren que este tipo de agresión es el que más se refiere en las distintas 

investigaciones y el que como consecuencia grave lleva al individuo hasta el 

suicidio; dentro de la conceptualización tomaron en cuenta lo mencionado por el 

Instituto de la mujer del año 1991, determinadas personas no agreden físicamente, 

sin embargo, cargan reclamos frecuentes, acompañados de intimidaciones, 

generando miedo en la persona, destruyendo su bienestar mental), violencia sexual 

(Consideraron la Conceptualización de Alberdi y Matas (2002) quienes describen 

este tipo de agresión como coacciones a nivel físico o mental con el fin de obligar a 

tener relaciones sexuales poco anheladas) y violencia física (Los autores emplearon 

la definición dada por el Instituto de la mujer (1991), mencionando que la razón de 

la primera agresión hacia una persona siempre es sin significancia, sin embargo, 

estas agresiones van incrementando de manera diaria o gradual. 
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III. MÉTODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño de investigación 

Tipo 

Aplicada, porque mediante el conocimiento científico se cubre una necesidad 

reconocida y específica (CONCYTEC, 2018) 

Correlacional, porque detalla y relaciona conductas, establece la relación de dos 

variables y posibles factores de riesgo. (Alarcón, 1991) 

Diseño 

 
No experimental, debido a la falta de control sobre los factores, ni se manipularon 

las variables ni se tuvo un control experimental (Alarcón, 1991); de corte transversal 

debido a que se estudia un agrupamiento de sujetos en un solo tiempo determinado, 

es de corta duración (Salkind,1999) 

 

3.2 Operacionalización de las variables 

 
Variable 1: Dependencia emocional 

 
Definición conceptual: Beck (1990) menciona que las personas con D.E busca 

permanentemente la aprobación de su pareja y del entorno social que lo rodea, 

tienen miedo a la soledad y temen a ser rechazados por sus cónyuges. Son 

personas que idealizan a la pareja y hacen de todo con la finalidad de complacer y 

quedar bien con ellos, y cuando ocurre una ruptura amorosa la persona dependiente 

pierde el sentido de la vida, y tiene sentimientos de culpa. 

Definición operacional: Se empleó el cuestionario de Dependencia Emocional de 

Lemos y Londoño del año 2006, que tuvo una revisión psicométrica en Perú por 

Ventura y Caycho en el año 2016 

Dimensiones: establecen seis dimensiones: Ansiedad de Separación (ítems 2, 6 ,7, 

8, 13, 15, 17), Expresión afectiva a la pareja (ítems 5,11,12,14), Modificación de 

planes (ítems 16,21,22,23), miedo a la soledad (ítems 1,18,19), Expresión límite 

(ítems 9,10,20) y búsqueda de atención (ítems 3,4). 

Escala de medición: se encuentra conformada por la escala Likert, que está 

compuesto por 23 ítems y con un nivel de medición ordinal. 
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Variable 2: Violencia padecida 

 
Definición conceptual: Heise (1998) refiere que hay muchas razones que originan 

la violencia en la pareja, recomendando que se debe contemplar la interrelación 

entre los causantes sociales, psicológicos y culturales desde círculos concéntricos, 

denominados: nivel individual, microsistema, ecosistema y macrosistema. 

Definición operacional: Escala Multidimensional de Violencia en el Noviazgo de 

María García, Javier Rodríguez y Ana Porcel del año 2018, que fue revisado en Perú 

por Carla Morales. 

Dimensiones:  Establecen tres dimensiones: Violencia  física   y  sexual   (ítems 

20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32), control (ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) y 

psicoemocional (ítems 13,14,15,16,17,18,19,21,22). Posee 2 subescalas: Violencia 

ejercida y padecida. 

Escala de medición: Está conformada por escala Likert, integrado por 32 ítems y 

con un nivel de medición ordinal. 

Población, muestra y muestreo 

 
Población 

 
Grupo de sujetos, que posiblemente formen parte de una investigación (Salkind, 

1999). Sociedad con características semejantes entre ellos (Hernández y Mendoza, 

2018). Se trabajó con mujeres de Lima metropolitana. En el Perú hay 2 millones 677 

mil jóvenes de edades 15 a 29 años (INEI, 2016) 

Muestra 

 
Subconjunto de la población seleccionada, lo que representará a la población con 

la que se trabajará para la evaluación (Salkind, 1999). 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen muestra como un subgrupo de 

personas, en donde se recolectarán la información y que serán en beneficio de la 

población. 

Como valor adecuado, se empleó un error alfa de estimación (.05) y de potencia 

estadística (1- β =.95) del 95% (Cohen, 1992). En % de atributo deseado y no 

deseado se colocó 50% y 50%. Siendo así, la muestra para el estudio un total de 

384 jóvenes. 
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Muestreo 

 
Método no probabilístico por conveniencia, permitiendo elegir a los participantes que 

acepten cooperar con la investigación y que se encuentren dentro de los criterios 

considerados anteriormente. (Otzen y Mantareola ,2017) 

Criterios de inclusión 

 
- Jóvenes mujeres entre las edades 18 y 29 años. 

- Encontrarse en una relación de pareja 

 
Criterios de exclusión 

 
- Menores de 18 años. 

- Personas que tengan algún tipo de limitación para desarrollar las 

evaluaciones. 

 
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
Para la recolección de datos del presente estudio, se empleó las encuestas como 

método de investigación, (Alarcón 1991). Se utilizo esta técnica para la recogida de 

los datos de las encuestas para poder entender la opinión, actitud y comportamiento 

de los evaluados (Pobea 2015). Las pruebas escogidas a fin de recoger información 

estiman dos elementos esenciales dentro de la investigación. Inicialmente se 

evaluará el nivel de dependencia emocional que pudiese existir en las mujeres 

jóvenes. Adicionado a ello, se evaluará también la violencia padecida en las mujeres 

jóvenes. Dichas pruebas se especificarán en seguida. 

INSTRUMENTOS 

 
Ficha técnica 1 

 
Nombre : Cuestionario de dependencia emocional 

Autores : Mariantonia Lemos y Nora Londoño 

Procedencia : Colombia - 2006 

Administración : Individual o colectivo 

Tiempo : 10 min. 

Estructuración : 5 dimensiones - 23 ítems 

Aplicación : Adultos 
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Reseña histórica: 

 
El cuestionario mencionado fue elaborado en el año 2006 por Lemos y Londoño, el 

principal motivo de crear este instrumento fue que en su país natal no había pruebas 

que midan la dependencia emocional, en cambio se veía altos índices de violencia 

entre las parejas; es por ello que crearon dicha prueba con la finalidad de ver el 

grado de dependencia que hay entre las parejas, el presente cuestionario tiene las 

siguientes opciones falso de mí, la mayor parte falsa de mí, ligeramente más 

verdadero que falso, moderadamente verdadero de mí, la mayor parte verdadera de 

mí y me describe perfectamente. 

Consigna de aplicación: 

 
Para poder realizar el presente cuestionario se pide a los colaboradores que 

marquen con una x la respuesta que más les describe como persona del 1 al 6. 

 

Calificación e interpretación 

 
Realizar una sumatoria con las contestaciones para obtener la puntuación directa, 

por consiguiente, se pasa las respuestas obtenidas a los percentiles, y finalmente 

se obtiene el nivel de dependencia emocional que tiene del evaluado. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

 
El presente cuestionario fue creado por Lemos y Londoño (2006) y para poder 

construir y validar el instrumento contaron con una población de 815 personas entre 

varones y mujeres, de las edades de 55 y 16 años. En primera instancia el presente 

cuestionario estaba conformado por 66 ítems y tenía 4 dimensiones, donde obtuvo 

un puntaje de 0.950 en el nivel de confiabilidad, y como los resultados no fueron 

favorables se eliminó 43 ítems. Posteriormente la prueba quedo con 23 ítems y seis 

dimensiones, la primera escala ansiedad por separación obtuvo un puntaje de α de 

0.87 la segunda Expresión afectiva un α de 0.84; la tercera Modificación de planes 

un α de 0.7; la cuarta Miedo a la soledad un α de 0.8; la quinta Expresión límite un 

α de 0.62 y ultima Búsqueda de atención un α de 0.7.8. así mismo el cuestionario 

cuenta con un Alfa de Cronbach general de 0.927 y un nivel de confiabilidad de 

0.871 y 0.617. 
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Propiedades psicométricas peruanas 

 
Ventura y Caycho (2016) trabajaron con una población peruana conformada por 520 

estudiantes universitarios entre varones y mujeres de 16 y 43 años de edad. Así 

mismo el presente cuestionario fue revisado por 5 jueces expertos cada uno en su 

especialidad. 

 

En el análisis factorial exploratorio, en los niveles de factorización fueron 

mencionados como buenos. El análisis confirmatorio se realizó la comparación de 

seis modelos los resultados obtenidos fueron (CFI =,99; RMSEA = ,02). Asimismo, 

el alfa de Cronbach es de 90 

 

Propiedades psicométricas del piloto 

 
En la presente investigación se utilizó una prueba piloto, para evaluar la 

confiabilidad de los instrumentos utilizados. En la escala dependencia emocional, 

se obtuvo un puntaje general en α 0.943 y ω 0.946, en las dimensiones Ansiedad 

por separación α 0.877, Expresión afectiva α 0.846, Modificación de planes α 0.787, 

Miedo a la soledad α 0.852, Expresión límite α 0.687 y Búsqueda de atención α 

0.809. 

Ficha técnica 2 

 
Nombre : Escala Multidimensional de violencia en el noviazgo 

Autora : María García, Javier Rodríguez y Ana Porcel. 

Procedencia : España - 2018 

Administración : Individual o colectivo 

Tiempo : 15 min 

Estructuración : 3 dimensiones - 32 ítems 

Aplicación : Adultos 
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Reseña histórica: 

 
García et. al. (2018) Se encuentran múltiples pruebas que determinan la violencia 

de pareja de manera generalizada en jóvenes, a pesar de ello, no hay un 

instrumento encargado de evaluar de manera global la violencia de pareja en 

jóvenes y que a su vez contenga dimensiones que evalúan las agresiones físicas, 

controladoras, sexuales y psicoemocionales, así como en la violencia padecida 

como ejercida. Por ello, se propuso la Escala EMVN, la cual mediante sus dos sub 

escalas nos permite evaluar ambas perspectivas de la violencia en la pareja. 

 
Consigna de aplicación: 

Se presentan enunciados referentes a algunas situaciones vividas en una relación 

de pareja, marcar con un aspa la opción de respuesta que vaya con usted. 

Considerar: N= Nunca; AV= A veces 1 o 2 veces O=Ocasionalmente más de 3 veces 

R= Repetidas veces 4 a más F= Frecuentemente más de 10 veces. 

 
Calificación e interpretación 

 
Se puede hacer un análisis descriptivo de la escala total o por subdimensiones. No 

tiene puntos de corte o de diagnóstico ya que se valoran acciones de gravedad muy 

dispar que van desde insistir con mensajes telefónicos a una agresión física grave 

o una violación. Y eso solo podría hacerse con una valoración cualitativa. 

 
Propiedades psicométricas originales 

 
García et. al. (2018) La confiabilidad de la prueba se realizó utilizando el alfa de 

Cronbach, el cual se encuentra en los valores de 0,611 y 0,888 en las subescalas 

respectivas. Se aplicó AFC, alcanzando indicadores similares para ambas 

subescalas (Violencia ejercida: CFI= 0,857 RMSEA= 0,068; Violencia percibida: 

CFI= 0,838 RMSEA= 0,068), siendo estadísticamente significativa. Después de 

estudiar los valores resultantes se concluye que el constructo es válido y 

multifactorial. 

 
Propiedades psicométricas peruanas 

 
Morales (2020) para la precisión de validación del contenido, empleó el coeficiente 

de V Aiken, obteniendo un nivel aceptable de 0,70. Dentro del análisis confirmatorio, 
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arrojó buenos puntajes, en CFI se obtuvo un valor mayor a 0,90 y RMSEA menor a 

.080 (violencia ejercida). En violencia padecida, también se obtuvo valores 

aceptables (CFI= .082 RMSEA= .09). El alfa de Cronbach obtuvo un valor de .917 

para violencia ejercida y .864 para violencia padecida. 

 
Propiedades psicométricas del piloto 

 
En la presente investigación se utilizó una prueba piloto, para evaluar la confiabilidad 

de los instrumentos utilizados. En la escala multidimensional de violencia padecida 

se obtuvo un puntaje general en el α 0.8498 y ω 0.916, en las dimensiones violencia 

física y sexual α 0.767, control α 0.855, psicoemocional α 0.768 

 
3.5 Procedimientos 

Después de seleccionar las variables de investigación, se seleccionaron los 

instrumentos que evaluarían dichas variables. Además, se solicitó autorización a los 

respectivos autores de dichas pruebas para emplearlas con una finalidad 

académica, asimismo, se formuló un cuestionario virtual, incluyendo los datos socio 

demográficos, consentimiento informado de los individuos evaluados y las escalas 

a aplicar. Luego, se procedió aplicar los instrumentos al piloto, conformado por 100 

personas de los diferentes distritos de Lima Metropolitana. De los cuales cumplían 

con los criterios de inclusión considerados en el estudio. También se obtuvo la 

muestra, con la que se trabajaría en el desarrollo del proyecto de investigación. 

 
3.6 Métodos de análisis de datos 

 
Primero se elaboró el cuestionario en el drive, el cual contenía los instrumentos que 

evaluaron cada una de las variables de estudio. Asimismo, para los cálculos 

estadísticos se utilizó el programa Jamovi versión (1.2.27), para confirmar la validez 

se realizó con el α y ω para evitar así algún tipo de sesgo o error (Monje, 2011). 

Para calcular la muestra se utilizó la fórmula de muestra no probabilístico (no 

cuantificable). En cuanto al traslado de datos se empleó el Excel versión 2016. 

Posteriormente se empleará el programa estadístico SPSS versión 24, del mismo 

modo se empleará la prueba de Kolmogórov-Smirnov, ya que se desempeña de 

forma adecuada en muestras mayores que 50 (Romero,2016). adicional a ello se 
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determinó que las variables de estudio se acoplan a una distribución no paramétrico 

(Flores et al. 2017). Por esto se empleó la Rho de Spearman, para conocer la 

relación cuantificable que pueda existir en las variables de estudio (Martínez et al. 

2009) 

 

3.7 Aspectos éticos 

De acuerdo a la Resolución de consejo universitario N°0262-2020/UCV formulada 

el 28 de agosto de 2020 por la Universidad César Vallejo sede Trujillo, en la cual se 

menciona que amonesta a los autores que plagien algún documento o información 

de propiedad intelectual, por ello se debe citar los autores que se empleen en el 

trabajo de investigación, colocándolos en las referencias e indicando la fuente en la 

que se ha obtenido dicha información. Asimismo, menciona que los autores y 

coautores deberán asumir la responsabilidad de las sanciones si se comprueba que 

han faltado los códigos de éticas propuestos por la universidad. 

El colegio de Psicólogos del Perú (2017) para toda investigación que se realice y 

tengan relación con seres humanos, primero se le pide el consentimiento informado 

de la persona seguida de los fines de dicha investigación. Asimismo, Helsinki (1964) 

indica que para todas las personas que son parte de la investigación, los datos de 

información brindada son confidenciales. Por ello, Beauchamp y Childress (2011) 

manifiestan cuatro principios muy importantes dentro de la investigación, a. El 

principio de autonomía donde los seres humanos son libres de decidir si hacen parte 

de una investigación, b. El principio de maleficencia trata de evitar perjuicios en la 

población, c. El principio de beneficencia donde menciona que todas las 

investigaciones que se realizan en la población serán de utilidad para las futuras 

investigaciones, d. El principio de justicia donde manifiesta que no debe de haber 

discriminación de los participantes en una investigación. Dichos principios coinciden 

con lo mencionado por la American Psychological Association (2017), dicha 

asociación nos indica que estos principios orientarán al profesional en psicología a 

lograr ideales éticos, llevando así una buena práctica en su profesión cuidando 

siempre la integridad, dignidad de las personas que le confían información íntima y 

privada. 
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IV. RESULTADOS 

 
Resultados Descriptivos: 

Tabla 1 

Nivel de Dependencia Emocional en mujeres 
 

 
Dependencia 

Emocional 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Bajo 69 24,2 24,2 24,2 

Bajo 132 46,3 46,3 70,5 

Medio 50 17,5 17,5 88,1 

Medio 23 8,1 8,1 96,1 

Alto 8 2,8 2,8 98,9 

Alto 3 1,1 1,1 100,0 

Total 285 100,0 100,0  

 

En la tabla 1, se visualiza que el 24,2% y el 46,3% se encuentran en un nivel bajo 

de D.E. El 17,5% y 8,1% presentan un nivel medio de D.E, un 2,8% y el 1,1% presentan 

nivel alto de D.E. 

 
Tabla 2 

Nivel de Violencia Padecida en mujeres 
 

Violencia 

Padecida 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy Bajo 135 47,4 47,4 47,4 

Bajo 134 47,0 47,0 94,4 

Medio 14 4,9 4,9 99,3 

Alto 2 ,7 ,7 100,0 

Total 285 100,0 100,0  

 
En la tabla 2, se observa que el 47,4% presentan un nivel muy bajo de V.P, 

el 47% presentan un nivel bajo de V.P, el 4,9% presentan un nivel medio y el 0.7% 

presentan un nivel alto de V.P. 
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Tabla 3 

Análisis de prueba de normalidad 

 
 N Gl P 

DEPENDENCIA EMOCIONAL ,288 285 ,000 

VIOLENCIA PADECIDA ,303 285 ,000 

VIOLENCIA FISICA Y SEXUAL ,498 285 ,000 

CONTROL ,286 285 ,000 

PSICOEMOCIONAL ,283 285 ,000 

Nota: P: Nivel de significancia, G-I Kolmogórov-Smirnov, N: Tamaño de la muestra 

 

 
Los resultados del Análisis de prueba de normalidad se observan en la tabla 3, 

mediante la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov que tiene un valor menor 

a .05 (p<05), lo que indica que no se ajusta a una distribución normal por ende se 

realizara una prueba no paramétrica en las variables de estudio y en las 

dimensiones de violencia padecida en mujeres jóvenes. Por consiguiente, los 

resultados obtenidos no se ajustan a la distribución normal, por lo tanto, se trabajó 

con datos estadísticos no paramétricos (Romero,2016). 

 
Resultados Inferenciales 

Hipótesis General: 

Hipótesis alterna 

 
H1: Existe relación significativa entre la Dependencia emocional y violencia 

padecida. 

Hipótesis nula 

 
H0: No existe relación significativa entre la Dependencia emocional y violencia 

padecida. 

Nivel de significancia 0.05 

Estadístico de la prueba: 

Coeficiente de Rho Spearman 
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Tabla 4 

 
Análisis de correlación entre la variable Dependencia emocional y violencia padecida 

 
VARIABLE DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

VIOLENCIA 

PADECIDA 

Rho de 

Spearman 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

Coeficiente 

de correlación 

1,000 ,407** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 285 285 

 VIOLENCIA 

PADECIDA 

Coeficiente 

de correlación 

,407** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 285 285 

Nota: Rho de Spearman: coeficiente de correlación; significancia estadística. 

 

Se observa que los datos obtenidos de Rho de Spearman son de ,407, cuya 

significancia es de ,000 con un nivel de correlación positiva media entre 

Dependencia emocional y la variable Violencia padecida, (Hernández y Ferná ndez 

1998) 

 

Hipótesis específica 1: 

H1: Existe relación significativa entre la Dependencia emocional, violencia física y 

sexual. 

Hipótesis nula 

 
H0: No existe relación significativa entre la Dependencia emocional, violencia física 

y sexual. 

Nivel de significancia 0.05 

Estadístico de la prueba: 

Coeficiente de Rho Spearman 
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Tabla 5 

 
Análisis de correlación entre la variable Dependencia emocional, violencia física y 

sexual 

 

   DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

VIOLENCIA 

FISICA Y SEXUAL 

Rho de 

Spearman 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,298** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 285 285 

 VIOLENCIA 

FISICA Y 

SEXUAL 

Coeficiente de 

correlación 

,298** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 285 285 

Nota: Rho de Spearman: coeficiente de correlación; significancia estadística. 

 

 

En la tabla se observa que los datos obtenidos Rho de Spearman son de ,298, cuya 

significancia es de ,000 con un nivel de correlación positiva media entre 

Dependencia emocional y la variable Violencia física y sexual, (Herná ndez  y Ferná 

ndez 1998) 

Hipótesis específica 2: 

 
H1: Existe relación significativa entre la Dependencia emocional y control. 

 
Hipótesis nula 

 
H0: No existe relación significativa entre la Dependencia emocional y control. 

Nivel de significancia 0.05 

Estadístico de la prueba: 

Coeficiente de Rho Spearman 



53  

Tabla 6 

 
Análisis de correlación entre la variable Dependencia emocional y control 

 
DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

CONTROL 

Rho de 

Spearman 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,394** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 285 285 

 CONTROL Coeficiente de 

correlación 

,394** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 285 285 

Nota: Rho de Spearman: coeficiente de correlación; significancia estadística. 

 

 

En la tabla 6 se observa que los datos obtenidos de Rho de Spearman son de ,394, 

cuya significancia es de ,000 con un nivel de correlación positiva media entre 

Dependencia emocional y variable control, (Herná ndez y Ferná ndez 1998) 

 
Hipótesis específica 3: 

 
H1: Existe relación significativa entre la Dependencia emocional y psicoemocional. 

Hipótesis nula 

H0: No existe relación significativa entre la Dependencia emocional y 

psicoemocional. 

Nivel de significancia 0.05 

Estadístico de la prueba: 

Coeficiente de Rho Spearman 
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Tabla 7 

 
Análisis de correlación entre la variable Dependencia emocional y psicoemocional 

 
   DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

PSICOEMOCIONAL 

Rho de 

Spearman 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,373** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 285 285 

 PSICOEMOCIONAL Coeficiente de 

correlación 

,373** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 285 285 

Nota: Rho de Spearman: coeficiente de correlación; significancia estadística. 

 
 

En la tabla se observa que los datos obtenidos Rho de Spearman son de ,373** cuya 

significancia es de ,000 con un nivel de correlación positiva media entre 

Dependencia emocional y la variable Violencia psicoemocional (Herná ndez y Ferná 

ndez 1998) 
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V. DISCUSIÓN 

 
La presente investigación es correlacional aplicada y se realizó bajo un enfoque 

cuantitativo, con una muestra de 384 mujeres jóvenes de Lima Metropolitana entre 

las edades de 18 a 29 años, para determinar si es el estudio fue paramétrico o no 

paramétrico con una muestra mayor a 30, se utilizó la prueba de normalidad de 

Kolmogórov-Smirnov, con lo que se definió que el presente trabajo era un estudio 

no paramétrico, por lo tanto, se empleó el Rho de Spearman. 

En primer lugar, como resultado de la hipótesis general se obtuvo un valor de 

,407 en el coeficiente de correlación Rho y una significancia de ,000 demostrando 

que existe una relación positiva media entre la variable de dependencia emocional 

y violencia padecida en mujeres jóvenes residentes de Lima Metropolitana, dicha 

relación se evidencio con lo hallado por Arellano (2019) en su artículo “Dependencia 

emocional y violencia en las relaciones de pareja en estudiantes de Trujillo” donde 

se obtuvo un nivel de 0.4 en el coeficiente de Rho y un nivel de significancia de 000, 

por lo cual se llega a la conclusión que hay una correlación media entre la dos 

variables de estudios antes mencionados, llegando a la conclusión de que, sí existe 

dependencia emocional hay una alta probabilidad de que exista la violencia en una 

relación de pareja. 

Así mismo, nuestros resultados coinciden con lo encontrado por Marín (2019) 

quien manifiesta que existe una relación entre la variable dependencia emocional y 

la autoestima, donde indica que mientras una persona posee baja autoestima hay 

más probabilidades que desarrolle dependencia emocional, debido que la persona 

presenta sentimientos de inferioridad, falta de confianza hacia su persona y hacia a 

los demás, como consecuencia va generar la búsqueda de afecto hacia su pareja y 

esto va ocasionar una dependencia emocional. Por otro lado, menciona que si una 

persona viene de una familia nuclear o funcional hay menos probabilidad que 

desarrolle una dependencia emocional hacia su pareja, ya que este tipo de personas 

poseen seguridad propia de mismo y los demás. 

Otra investigación que coincide con los resultados del presente trabajo es de 

Ponce, Aiquipa y Heros (2019) quienes consideraron investigar las variables 

satisfacción con la vida y la dependencia emocional en un grupo de alumnos, los 

resultados de dicha investigación evidenciaron que Un 46% de las implicadas 

presentan indicios de violencia significativamente y opuesta para dependencia 
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emocional y satisfacción con la vida. Estos indicativos implican, por ejemplo, 

desinterés en torno a las afecciones de las colaboradoras, juicios individuales, 

actuaciones de burla por la característica de ser mujer, comportamiento 

manipulador, responsabilizar a la pareja por la condición del amorío, actitudes que 

ocasionan aflicción a la compañera, tal como protestas o demostraciones de enojo, 

amenazar con terminar la relación, agresiones físicos como empujones o bofetadas, 

inclusive hasta acciones agresivas de forma sexual de ningún modo aceptadas por 

la pareja y el 54% no presentó indicios de violencia, la relación en los constructos 

estudiados fue menor y solo se encontró un vínculo con dependencia emocional. 

Así mismo, tenemos a Martín y Moral (2019) quienes evidenciaron que existe 

una dependencia emocional entre los agresores y las víctimas, así mismo, se halló 

que existían altos índices de violencia en parejas jóvenes en relación a las de mayor 

edad debido que, al incrementar la edad, la violencia disminuye. Igualmente, se halló 

un nivel de dependencia mayor en sujetos que fueron víctimas de abuso psicológico 

y tal como se esperaba si relación entre las dos variables principales de estudio. 

Asimismo, se evidenció puntuaciones elevadas en los varones cómo víctimas, 

aunque cabe resaltar, que en la mayoría de estudios la fémina es considerada como 

víctima e incluso los resultados arrojan ese tipo de índices; esto puede darse a 

causa que en la investigación de éstos autores ambos géneros llegarían a ser 

víctimas y agresores, además se puede considerar que las féminas son las que más 

utilizan este tipo de violencia puesto que los varones acostumbran a practicar la 

agresión física y/o sexual. 

Del mismo modo, Moral y Gonzáles (2019) demostraron que los individuos con 

dependencia emocional muestran 14 tipos de distorsión cognitiva, excepcionando 

la falacia de razón, debido a que dentro del grupo de participantes no se evidenció 

que esta distorsión cognitiva sea empleada. Igualmente, se halló que 4 estrategias 

de afrontamiento eran empleadas por los dependientes, sin embargo, la estrategia 

de utilización de sustancias no es empleada por la población seleccionada. 

Finalmente, respecto a la estrategia de aceptación se obtuvo que quienes utilizaban 

este tipo de estrategia eran las personas que tenían dependencia emocional 

En lo que respecta a la segunda hipótesis (dependencia emocional y la 

dimensión violencia física y sexual) se obtuvo un valor de ,298 en el coeficiente de 

correlación Rho y una significancia de ,000 siendo una relación positiva media entre 
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dicha variable y la dimensión. Por lo que coincide con lo manifestado por Rodríguez 

y Esquivel (2020) quienes investigaron los causantes ligados a la violencia física, 

emocional y sexual en féminas mexicanas. Concluyeron que la agresión hacia la 

mujer siempre ha existido en las distintas fases de la vida, no excluyendo a las 

personas adulto mayor, pese a que los índices disminuyen a mayor edad de las 

féminas, la investigación demuestra que las mujeres mayores son víctimas de las 

tres formas de violencia, sin embargo, se evidenció también que los índices de 

agresión física en féminas mayores son menores, prevaleciendo más la agresión 

emocional. Lo cual indica que existe una relación media entre la D.E y violencia 

física y sexual. Por lo cual podemos deducir que si existe dependencia emocional 

hay un nivel alto de padecer violencia física y sexual en una relación. 

En lo que respecta a la tercera hipótesis (dependencia emocional y la 

dimensión control) se obtuvo un valor de ,394 en el coeficiente de correlación Rho y 

una significancia de ,000 siendo una relación positiva media ente dicha variable y la 

dimensión. Por lo tanto, coinciden con Peña, Lagos y Boll (2020) quienes obtuvieron 

como resultado que los celos se comportan como regla de emociones, impulsando 

a los jóvenes a expresarlo, debido que se consideran como algo normal y parte de 

las relaciones de pareja, a ello se suma que piensan que los celos son 

indispensables ya que los valoran como demostraciones amorosas. Llegando a un 

punto en el que los celos empiezan a obstaculizar la privacidad de la persona, 

haciendo que el sujeto ejerza cierto control sobre la pareja, justificándolo con ideas 

machistas y estereotipadas. Llegando a la conclusión que las agresiones son parte 

del noviazgo y el vínculo amoroso, normalizando así todas las actitudes violentas 

que pudiesen aparecer o ya siendo existentes. De dicho artículo científico podemos 

deducir que existe una relación media entre las variables D.E y control. Por los cual 

se infiere que si existe una dependencia emocional hay una alta probabilidad de 

padecer el control de la pareja. 

Finalmente, para la cuarta hipótesis (dependencia emocional y la dimensión 

Psicoemocional) se obtuvo un valor de ,373 en el coeficiente de correlación Rho y 

una significancia de ,000 siendo una relación positiva media entre dicha variable y 

la dimensión. Por lo tanto, coinciden con lo hallado por Colque (2020), en su estudio 

evidencio que las consecuencias psicológicas en mujeres víctimas de violencia de 

pareja, poseen más probabilidad a padecer sentimientos de inferioridad, cambios de 

humor, culpabilidad. Así mismo, padecen síntomas como sensación de 
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nerviosismo, sudoración y sensación de peligro. En dicha investigación se evidencia 

la relación media entre la D.E y Psicoemocional, por lo cual se puede manifestar 

que sí existe, una dependencia emocional hay una alta probabilidad de que existan 

consecuencias psicoemocionales. 

Estos resultados coinciden por lo encontrado por Aiquipa y Canción (2020) 

quienes como resultado obtuvieron que las féminas perjudicadas psicológicamente 

reciben cuestionamientos sobre su apariencia física. De la misma forma sufren 

constantemente maltratos como humillaciones, gritos y palabras fuertes, por parte 

de sus parejas. Así mismo manifiestan que sufren de violencia física, tales como 

constantes jalones de cabello, patadas y puñetes en diferentes partes del cuerpo. 

En la presente investigación se infiere que existe una relación media entre la 

dependencia emocional y problemas Psicoemocionales. Por ello, podemos concluir 

que si existe dependencia emocional hay un alto índice de padecer daños 

Psicoemocionales. 

Por último, los resultados coinciden con López, Bons, Molina y Solis (2019) 

quienes Concluyeron que el tener carencia afectiva a partir de la niñez, puede traer 

dificultades para interactuar con personas posteriormente en una relación de pareja. 

De igual manera si no se tuvo un adecuado entrenamiento afectivo, ya que se 

evidencia el desinterés de los apoderados en la crianza, trayendo consecuencias 

negativas (inseguridades sobre sí mismas, falta de empatía, autoestima baja y 

dependencia) para la persona en sus futuras relaciones. En la presente 

investigación se evidencio la relación existente entre la dependencia emocional y 

problemas Psicoemocionales, por ende, si existe dependencia emocional hay alto 

nivel de padecer problemas Psicoemocionales. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA 

 
En primer lugar, se determinó que existe una relación positiva media entre las 

variables dependencia emocional y violencia padecida en mujeres jóvenes, 

demostrada por una correlación de Spearman. 

SEGUNDA 

 
A su vez, se encontró que existe una relación positiva media entre la variable 

dependencia emocional y la dimensión violencia física y sexual en mujeres jóvenes. 

TERCERA 

 
Del mismo modo, se encontró que existe una relación positiva media entre la 

variable dependencia emocional y la dimensión control en mujeres jóvenes. 

CUARTA 

 
Por último, se encontró que existe una relación positiva media entre la variable 

dependencia emocional y la dimensión psicoemocional en mujeres jóvenes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 
PRIMERA 

 
Elaborar y ejecutar talleres, programas y charlas a las mujeres jóvenes de Lima 

Metropolitana para reforzar la autoestima, autonomía y autoconcepto. 

SEGUNDA 

 
Hacer una mayor difusión mediante las redes sociales, páginas o afiches sobre las 

líneas gratuitas que brinden asesoría legal y psicológica a mujeres víctimas de 

violencia. 

TERCERA 

 
Diseñar instrumentos de violencia y/o dependencia basada en nuestra realidad 

peruana, ya que la gran parte de los instrumentos son de realidades extranjeras. 

CUARTA 

 
Realizar más investigaciones sobre violencia psicoemocional o psicológica para que 

sean utilizadas como antecedentes en los futuros estudios. 
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Anexo1: Matriz de Consistencia 
 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ITEMS MÉTODO 

 
 

¿Cómo se 

relaciona  la 
Dependencia 
Emocional   y 
violencia 
padecida en 
mujeres 
jóvenes 
residentes en 
Lima 
Metropolitana, 
2021? 

General General Variable 1: Dependencia emocional  

 

 
Existe relación entre dependencia emocional y 
violencia padecida en mujeres jóvenes residentes 
en Lima Metropolitana, 2021 

 
 

Establecer relación entre dependencia emocional y 

violencia padecida en mujeres jóvenes residentes en 

Lima Metropolitana, 2021 

Dimensiones Ítems  

Ansiedad de Separación 

Expresión afectiva 

Modificación de planes 

Miedo a la soledad 

Expresión límite 

Búsqueda de atención 

 

1 al 23 

Diseño: 

No    
experimental 

Tipo: 
Aplicada. 

Específicos Específicos  

a) Encontrar relación entre dependencia 
emocional, violencia física y sexual en mujeres 
jóvenes residentes en Lima Metropolitana, 2021. 
b) Encontrar relación entre dependencia 
emocional y control en mujeres jóvenes residentes 
en Lima Metropolitana, 2021. 
c) Encontrar relación entre dependencia 
emocional y violencia padecida y psicoemocional 
en mujeres jóvenes residentes en Lima 
Metropolitana, 2021. 

1) Determinar la relación entre dependencia 
emocional, violencia física y sexual en 
mujeres jóvenes residentes en Lima 
Metropolitana, 2021. 

2) Determinar la relación entre dependencia 
emocional y control en mujeres jóvenes 
residentes en Lima Metropolitana, 2021. 

3) Determinar relación entre dependencia 
emocional y psicoemocional en mujeres 
jóvenes residentes en Lima Metropolitana, 

2021. 

Variable 2: Violencia padecida POBLACIÓN- 
MUESTRA 

Dimensiones Ítems 

 
Violencia física y sexual 

Control 

Psicoemocional 

 

1 al 32 
 

N = 2millones 
677 

n = 384 
mujeres 

jóvenes. 
 

Muestreo: 
No    

probabilístico 
por   

conveniencia 

 
 

INSTRUMENTOS 

 
INSTRUMENTO 1: Cuestionario de Dependencia 
emocional. 

 
Propiedades psicométricas 0.943 en el Alfa de Cronbach 

INSTRUMENTO2: Escala Multidimensional de 
Violencia en el Noviazgo. 

 
Propiedades psicométricas: alfa de Cronbach general 
0.849 

 

 

  

 



 

  

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
 

Dimensiones 
Indicadores Ítems 

Escala de 
Medición 

Dependenci

a Emocional  

Para Beck (1990) las 
personas con D.E 
busca 
permanentemente la 
aprobación de su 
pareja y del entorno 
social que lo rodea, 
tienen miedo a la 
soledad y temen a ser 
rechazados por sus 
cónyuges. Son 
personas que idealizan 
a la pareja y hacen de 
todo con la finalidad de 
complacer y quedar 
bien con ellos. Y 
cuando ocurre una 
ruptura amorosa la 
persona dependiente 
pierde el sentido de la 
vida, y tiene 
sentimientos de culpa 

La variable de la 
Dependencia 
Emocional será 
medida a través 
del Cuestionario 
de le 
dependencia 
Emocional de 
Lemos y 
Londoño del año 
2006 que fue 
revisado en Perú 

por Ventura y 
Tomás en el 
año 2016 

compuesta por 6 
dimensiones y 
23 ítems. En una 
escala de 
respuestas de 
Likert  

Ansiedad de 
Separación  

- Expresiones emocionales de miedo 
-Ansiedad ante la disolución de la relación.  

2, 6 ,7, 8, 13, 
15, 17  

Escala de 
Likert 

De 
medición  
Ordina 

 
 
 

Expresión 
afectiva a la 

pareja  

-Necesidad constantes expresiones de -afecto 5,11,12,14 

Modificación 
 de planes  

 
-Cambio de actividades y planes  

16,21,22,23 

Miedo a la 
soledad  

 

 
-Temor a no tener una relación  

1,18,19 

Expresión límite  

  
-Manifestaciones de expresiones e -impulsivas 
de autoagresión 
 

9,10,20 

Búsqueda de 
atención  

 
 -Búsqueda activa de atención en la pareja 

 
    3,4 

 
 



 

 
 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Sub Escalas  

 
Dimensiones 

Indicadores Ítems 
Escala de 
Medición 

Violencia de 
pareja 

Modelo Ecológico, Para 

Heise (1998) refiere que 
hay muchas razones 
que originan la 
violencia en la pareja, 
recomendando que se 
debe contemplar la 
interrelación entre los 
causantes sociales, 
psicológicos y 
culturales desde 
círculos concéntricos, 
denominados: nivel 
individual, 
microsistema, 
ecosistema y 
macrosistema.  
 

La variable Violencia de 
pareja será medida a 
través de la Escala 
Multidimensional de   
Violencia en el Noviazgo 
de María García, Javier 
Rodríguez y Ana Porcel 
del año 2018 
Que fue revisado en Perú 
por 

Carla Morales la cual está 

compuesta por 3 
dimensiones y 32 ítems. 
En una escala de 
respuestas de Likert   

Violencia 
Padecida  

 
 
 

Violencia Ejercida  

 
Violencia física y 

sexual 

 
 
 

- Abuso físico 
- Abuso sexual 

 

 
20,23,24,25,26,2
7,28,29,30,31,32 

Escala de 
Likert 

De medición  
Ordina 

 

Control 

 
- Acoso 
- Vigilancia 
- Ciberacoso 

 
 
1,6,7,8,9,10,11,1
2 

Psicoemocional 

 
 

- Dominación 
- Denigración 
 

 
 
 
2,3,4,5,13,14,15,
16,17,18,19,21,2
2 



 

Anexo 3: Instrumentos 

CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

Lemos & Londoño (2006) 
 

 

Edad:   DNI:  _ Sexo   

Grado de instrucción  Ocupación de trabajo   
 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 
Usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para 

describirse a sí misma. 

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 

Completa 

mente 

falso de 

mi 

El mayor 
parte falso 

de mí 

Ligeramente 
más 

verdadero 
que falso 

Moderadament 

e Varadero de 

mi 

La mayor 
parte 

verdadero 
de mí 

Me describe 

Perfectamente 

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

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

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

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

5. Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja 1 2 3 4 5 6 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me 1 2 3 4 5 6 



 

 deje       

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

11. 
Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo 1 2 3 4 5 6 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

13. 
Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío 1 2 3 4 5 6 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

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

16. 
Si mi pareja me propone un programa dejo todas las 
actividades que tenga para estar con ella 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

17. 
Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo 1 2 3 4 5 6 

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

19. 
No tolero la Soledad 1 2 3 4 5 6 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

21. 
Si tengo planes y mi pareja aparece los cambios sólo por estar 
con ella 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

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



 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

García M., Rodríguez J., Porcel A. (2018) 
 

 

Edad:   

Sexo    
DNI:    

Grado de instrucción    

trabajo   
Ocupación de 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 
 

Se presentan enunciados referentes a algunas situaciones vividas en una 

relación de pareja, marcar con un aspa la opción de respuesta que vaya con 

usted. Considerar: N= Nunca; AV= A veces 1 o 2 veces O=Ocasionalmente 

más de 3 veces R= Repetidas veces 4 a más F= Frecuentemente más de 10 

veces. 

 

1=nunca, 2= alguna vez 1 o 2 veces, 3= ocasionalmente más de 3 
veces, 4= repetidamente más de 4 veces, 5= frecuentemente más 
de 10 veces 

Yo lo he 
hecho a él o 

ella 

Me lo han 
hecho a mi 

1. Enviar notas, cartas, correo electrónico u otra forma de 
comunicación escrita? 

  

2. Hacer regalos o favores no solicitados?   

3. Cambiar clases, prácticas o similares para estar más cerca (de 
él o de ella) 

  

4. Esperarle/a fuera de clase, casa o trabajo   

5. Pasar a propósito por los lugares donde la otra persona suele 
estar (casa, trabajo, bares, fiesta…) 

  

6. Buscar información del otro/a en redes sociales o de otra forma 
que no sea preguntárselo directamente 

  

7. Perseguirle/a   

8. Preguntar dónde está “cada minuto del día”   

9. Enfadarse porque la otra persona pasa mucho tiempo con sus 
amistades o familiares 

  

10. Tratar de hacer sentir culpable a la otra persona por no pasar 
suficiente tiempo juntos 

  

11. Espiar sus cosas (teléfono, correo, redes sociales…)   

12. Comprobar por amistades, familiares u otra vía, si es cierto que 
el/la otro/a estaba donde decía estar 

  

13. Decir al otro/a que no vale nada, que es un perdedor/a, un 
fracasado/a, o algo parecido 

  

14. Ridiculizar el aspecto físico de la otra persona, decirle feo/a o 
algo similar 

  



 

15. Insultarle/a o menospreciarle/a delante de los demás   

16. Amenazarle/a con dejarle/a y comenzar a salir con otra 
Persona 

  

17. Decirle que otra persona sería mejor pareja   

18. Sacar a relucir algo del pasado para hacer daño   

19. Culparle/a de las cosas que no salen bien   

20. Amenazarle/la con arruinar su reputación   

21. Evitar o negarse a hablar con la otra persona (durante mucho 
tiempo), cuando se está enfadado/a 

  

22. Enfadarse tanto como para asustar a la otra persona   

23. Amenazar con agredir físicamente a alguna persona conocida   

24. Dañar físicamente a alguien conocido   

25. Conducir temerariamente para asustar a la otra persona   

26. Amenazar con romper, robar o tirar sus cosas personales   

27. Romper, robar o tirar sus cosas personales   

28. Agredir físicamente a la otra persona de forma leve (agarrón, 
empujón) 

  

29. Agredir físicamente a la otra persona de forma grave (bofetada, 
puñetazo) 

  

30. Amenazar con autolesionarse   

31. Autolesionarse   

32. Forzar el contacto sexual   



 

Formulario virtual para la recolección de datos 
 

 

 
 
 
 

Enlace del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScglqIFskxsQIraKJ3x7mWv6mORUrm 

Gb_Mv62gFAZ-Lgqvj0g/viewform 



 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica 

Elaborado por: Valdiviezo Arévalo, Gabrielli y Valverde Miranda, Elsy 

 

 
FICHA DE DATOS 

 
 

Llenar los siguientes Datos 

1. Edad: 

2. DNI: 

3. Sexo: 

a. Hombre b. Mujer 

3. Distrito de residencia: 

4. Ocupación: 

a. Estudiante  b. Trabajador c. Estudio y Trabajo d. N/A 

5. ¿Estás actualmente en una relación de pareja? 

a. Si. b. No 

6 si tu respuesta es positiva ¿cuánto tiempo tienes con tu pareja? 

……. años ............ meses 

Si tu respuesta es negativa ¿Has tenido una relación? 

A. Si b. No 



 

Anexo 5: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido 

por la Universidad. 

Cuestionario dependencia emocional 
 

 



 

Escala Multidimensional de violencia en el noviazgo 
 



 

Anexo 6: Autorización de uso del instrumento 

Cuestionario Dependencia Emocional (Autor Original) 



 

Cuestionario Dependencia Emocional (Autor adaptación peruana) 
 

 



 

Escala Multidimensional de la Violencia en el Noviazgo 
 
 



 

Anexo 7: Consentimiento informado o asentimiento 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA JÓVENES 

Sr: ………………………………………………………………………………… 

 
Con el debido respeto, nos presentamos nuestros nombres: Valdiviezo Arévalo, 

Gabrielli Esperanza Guadalupe y Valverde Miranda, Elsy Diana estudiantes del 

décimo primer ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad César Vallejo – 

Lima Norte. En la actualidad nos encontramos realizando una investigación sobre 

“Dependencia emocional y violencia padecida en mujeres jóvenes residentes en 

Lima Metropolitana, 2021” y para ello quisiera contar con su importante 

colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas Dependencia 

Emocional y Violencia padecida en mujeres jóvenes. De aceptar participar en la 

investigación, se informará todos los procedimientos de la investigación. En caso 

tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas, se explicará cada una de 

ellas. 

Gracias por su colaboración. 

 

 
Atte. Valdiviezo Arévalo, Gabrielli Esperanza Guadalupe y Valverde Miranda, Elsy 

Diana 

ESTUDIANTES DE LA CARREA DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

 
 

De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte. 

Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Dependencia emocional y violencia 

padecida en mujeres jóvenes residentes en Lima Metropolitana, 2021” de las 

señoritas Valdiviezo Arévalo, Gabrielli Esperanza Guadalupe y Valverde Miranda, 

Elsy Diana, habiendo informado mi participación de forma voluntaria. 

Día: ………. /………../………… 
 

Firma 



 

Anexo 8: Resultados del piloto 

Tabla 8. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Ansiedad de separación 
 

ÍTEMS M DS g1 g2 IHC h2 

e2 1.75 1.26 2 3.73 0.589 0.596 

e6 1.92 1.32 1.58 1.77 0.628 0.543 

e7 2.21 1.46 1.23 0.731 0.63 0.558 

e8 2 1.33 1.24 0.684 0.753 0.312 

e13 1.76 1.04 1.78 3.42 0.697 0.433 

e15 1.75 1.19 1.66 2.05 0.707 0.404 

e17 2.17 1.47 1.19 0.352 0.648 0.53 

Nota. M Media; Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 

coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice 

de discriminación; h2: Comunalidad. 

En la tabla 8 se observa, de acuerdo al análisis estadístico de los ítems de la 

Dependencia Emocional, el valor de la media oscila entre 1.75 y 2.17, referente a 

la Desviación estándar los valores obtenidos se encuentran entre 1.04 y 1.47; la 

mayoría de los ítems presentan un valor IHC > 0.20 (Kline 1993). En cuanto a la 

asimetría se obtuvieron valores aceptables > 0, en la curtosis los valores se 

distribuyen de manera normal, finalmente en el valor de la Comunalidad se basó en 

lo sugerido por Detrinidad (2016), valor Comunalidad 0.4, solo el ítem (8) no 

alcanzan el valor propuesto 

 

Tabla 9. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Expresión afectiva a la 
pareja 

 

 

ÍTEMS M DS g1 g2 IHC h2 

e5 2.78 1.59 0.608 -0.572 0.605 0.429 

e11 2.18 1.48 1.12 0.224 0.68 0.272 

e12 2.11 1.59 1.34 0.574 0.705 0.384 

e14 1.99 1.3 1.36 1.12 0.767 0.243 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o 

Índice de discriminación; h2: Comunalidad 

En la tabla 9 se observa, de acuerdo al análisis estadístico de los ítems de la 

Dependencia Emocional, el valor de la media oscila entre 1.99 y 2.78, referente a 

la Desviación estándar los valores obtenidos se encuentran entre 1.3 y 1.59; la 

mayoría de los ítems presentan un valor IHC > 0.20 (Kline 1993). En cuanto a la 

asimetría se obtuvieron valores aceptables > 0, en la curtosis los valores se 



 

distribuyen de manera normal, finalmente en el valor de la Comunalidad se basó en 

lo sugerido por Detrinidad (2016), valor Comunalidad 0.4, solo los ítems (14, 12y11) 

no alcanzan el valor propuesto. 

 

Tabla 10. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Modificación de planes 
 

ITEMS M DS g1 g2 IHC h2 

e16 2.11 1.33 1.17 0.702 0.663 0.387 

e21 2.08 1.34 1.23 0.869 0.663 0.394 

e22 2.03 1.32 1.52 2.08 0.543 0.599 

e23 1.97 1.42 1.48 1.22 0.516 0.652 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g 

2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o 

Índice de discriminación; h2: Comunalidad. 

En la tabla 10 se observa, de acuerdo al análisis estadístico de los ítems de la 

Dependencia Emocional, el valor de la media oscila entre 1.97 y 2.11, referente a 

la Desviación estándar los valores obtenidos se encuentran entre 1.32 y 1.42; la 

mayoría de los ítems presentan un valor IHC > 0.20 (Kline 1993). En cuanto a la 

asimetría se obtuvieron valores aceptables > 0, en la curtosis los valores se 

distribuyen de manera normal, finalmente en el valor de la Comunalidad se basó en 

lo sugerido por Detrinidad (2016), valor Comunalidad 0.4, solo los ítems (21 y 16) 

no alcanzan el valor propuesto 

 

Tabla 11. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Miedo a la soledad 
 

ITEMS M DS g1 g2 IHC h2 

e1 1.62 1.04 2.01 4.17 0.728 0.332 

e18 1.64 1.12 2.14 4.61 0.747 0.276 

e19 1.64 1.1 2.08 4.45 0.695 0.412 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 

coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice 

de discriminación; h2: Comunalidad 

En la tabla 11 se observa, de acuerdo al análisis estadístico de los ítems de la 

Dependencia Emocional, el valor de la media oscila entre 1.62 y 1.64, referente a 

la Desviación estándar los valores obtenidos se encuentran entre 1.1 y 1.04; la 

mayoría de los ítems presentan un valor IHC > 0.20 (Kline 1993). En cuanto a la 

asimetría se obtuvieron valores aceptables > 0, en la curtosis los valores se 

distribuyen de manera normal, finalmente en el valor de la Comunalidad se basó en 

lo sugerido por Detrinidad (2016), valor Comunalidad 0.4, solo los ítems (1 y 18) no 

alcan11zan el valor propuesto 



 

Tabla 12. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Expresión límite 
 

ITEMS M DS g1 g2 IHC h2 

e9 1.11 0.569 7.12 57.4 0.652 0.192 

e10 1.36 0.942 3.4 12.7 0.454 0.697 

e20 1.38 0.955 3.03 9.33 0.502 0.587 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o 

Índice de discriminación; h2: Comunalidad 

En la tabla 12 se observa, de acuerdo al análisis estadístico de los ítems de la 

Dependencia Emocional, el valor de la media oscila entre 1.11 y 1.38, referente a 

la Desviación estándar los valores obtenidos se encuentran entre 0.569y 0.955; la 

mayoría de los ítems presentan un valor IHC > 0.20 (Kline 1993). En cuanto a la 

asimetría se obtuvieron valores aceptables > 0, en la curtosis los valores se 

distribuyen de manera normal, finalmente en el valor de la Comunalidad se basó en 

lo sugerido por Detrinidad (2016), valor Comunalidad 0.4, solo el ítem 9 de la 

dimensión no tiene un valor aceptable. 

 

Tabla 13. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Búsqueda de atención 
 

ITEMS M DS g1 g2 IHC h2 

e3 2.99 1.68 0.482 -0.967 0.68 0.32 

e4 2.42 1.62 0.982 -0.233 0.68 0.32 

Nota: DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 

coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice 

de discriminación; h2: Comunalidad 

En la tabla 13 se observa, de acuerdo al análisis estadístico de los ítems de la 

Dependencia Emocional, el valor de la media oscila entre 2.42 y 2.99, referente a 

la Desviación estándar los valores obtenidos se encuentran entre 1.62 y 1.68; la 

mayoría de los ítems presentan un valor IHC > 0.20 (Kline 1993). En cuanto a la 

asimetría se obtuvieron valores aceptables > 0, en la curtosis los valores se 

distribuyen de manera normal, finalmente en el valor de la Comunalidad se basó en 

lo sugerido por Detrinidad (2016), valor Comunalidad 0.4, ninguno de los ítems de 

la dimensión tiene un valor aceptable. 



 

Tabla 14. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Violencia física y 
sexual 

 

ITEMS M DS g1 g2 IHC h2 

e20 1.11 0.347 3.23 10.7 0.3264 0.475 

e23 1.08 0.309 4.13 18.2 0.2543 0.492 

e24 1.04 0.244 6.65 47.2 0.2565 0.547 

e25 1.1 0.463 6.68 52.5 0.6661 0.349 

e26 1.13 0.444 4.19 20.6 0.6381 0.201 

e27 1.09 0.476 6.66 49.6 0.6703 0.117 

e28 1.18 0.522 4.59 28.8 0.3477 0.845 

e29 1.06 0.314 5.48 30.4 0.3609 0.136 

e30 1.12 0.5 4.73 23.2 0.5882 0.286 

e31 1.13 0.6 5.15 27.1 0.4624 0.617 

e32 1.13 0.368 2.82 7.8 -0.0179 0.974 

Nota: DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 

coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice 

de discriminación; h2: Comunalidad 

En la tabla 14 se observa, de acuerdo al análisis estadístico de los ítems de la 

dimensión física de la sub escala violencia padecida, el valor de la media oscila 

entre 1.06 y 1.18, referente a la Desviación estándar los valores obtenidos se 

encuentran entre 0.5 y 0.522; la mayoría de los ítems presentan un valor IHC > 0.20 

(Kline 1993) excepto el ítem 32. En cuanto a la asimetría se obtuvieron valores 

aceptables > 0, en la curtosis los valores se distribuyen de manera normal, 

finalmente en el valor de la Comunalidad se basó en lo sugerido por Detrinidad 

(2016), valor Comunalidad 0.4, solo los ítems (25;26;27;29 y 30) no alcanzan el 

valor propuesto 

 

Tabla 15. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Control 
 

ITEMS M DS g1 g2 IHC h2 

e1 2.99 1.34 0.25 -1.26 0.213 0.95 

e6 2.12 1.15 1.05 0.446 0.668 0.492 

e7 1.49 0.787 2.19 6.46 0.579 0.61 

e8 1.79 1.09 1.4 1.3 0.566 0.606 

e9 1.66 1.02 1.73 2.48 0.745 0.338 

e10 1.6 0.947 2 4.07 0.76 0.301 

e11 1.73 1.07 1.65 2.14 0.69 0.439 

e12 1.62 0.911 1.67 2.82 0.782 0.246 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o 

Índice de discriminación; h2: Comunalidad 



 

En la tabla 15 se observa, de acuerdo al análisis estadístico de los ítems de la 

dimensión física de la sub escala violencia padecida, el valor de la media oscila 

entre 1.6 y 2.99, referente a la Desviación estándar los valores obtenidos se 

encuentran entre 0.911 y 1.34; la mayoría de los ítems presentan un valor IHC > 

0.20 (Kline 1993). En cuanto a la asimetría se obtuvieron valores aceptables > 0, 

en la curtosis los valores se distribuyen de manera normal, finalmente en el valor 

de la Comunalidad se basó en lo sugerido por Detrinidad (2016), valor Comunalidad 

0.4, solo los ítems (1,7,9;10 y 12) no alcanzan el valor propuesto. 

 

Tabla 16. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Psicoemocional 
 

ITEMS M DS g1 g2 IHC h2 

e2 2.67 1.23 0.565 -0.633 0.325 0.782 

e3 2.06 1.16 0.964 -0.0025 0.415 0.654 

e4 2.71 1.36 0.45 -1 0.268 0.494 

e5 1.78 1.1 1.57 1.7 0.548 0.566 

e13 1.23 0.55 2.7 7.93 0.494 0.383 

e14 1.17 0.407 2.21 4.2 0.205 0.412 

e15 1.14 0.404 2.98 8.81 0.448 0.457 

e16 1.19 0.509 3.14 11.3 0.553 0.224 

e17 1.18 0.502 3.28 12.2 0.454 0.415 

e18 
1.55 0.982 2.21 4.73 0.524 0.346 

e19 1.46 0.799 2.38 7.03 0.521 0.583 

e21 1.84 0.976 1.47 2.19 0.358 0.75 

e22 1.41 0.892 2.51 6.02 0.5 0.439 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o 

Índice de discriminación; h2: Comunalidad 

En la tabla 16 se observa, de acuerdo al análisis estadístico de los ítems de la 

dimensión física de la sub escala violencia padecida, el valor de la media oscila 

entre 1.14 y 2.71, referente a la Desviación estándar los valores obtenidos se 

encuentran entre 0.404 y 1.36; la mayoría de los ítems presentan un valor IHC > 

0.20 (Kline 1993). En cuanto a la asimetría se obtuvieron valores aceptables > 0, 

en la curtosis los valores se distribuyen de manera normal, finalmente en el valor 

de la Comunalidad se basó en lo sugerido por Detrinidad (2016), valor Comunalidad 

0.4, solo los ítems (13;16; 18;19;20 y 21) no alcanzan el valor propuesto. 

 

 
Tabla 17. Prueba de ajuste 

 

  χ²  Df  P  

  631  215  < .001 

Nota. χ²: Chi cuadrado, p: Significancia del ajuste 



 

Tabla 18. Prueba de ajuste 
 
 

 

χ² df P 

1472 461 < .001 

Nota. χ²: Chi cuadrado, p: Significancia del ajuste 

 

 
Tabla 19. Confiabilidad de la escala dependencia emocional 

 

 

  
Cronbach's α 

 
McDonald's ω 

Ansiedad por 
separación 

0.877 0.882 

Expresión afectiva 0.846 0.854 

Modificación de 
planes 

0.787 0.792 

Miedo a la soledad 0.852 0.853 

Expresión límite 0.687 0.748 

Búsqueda de 
atención 

0.809 0.809 

Escala general 0.943 0.946 

 
En la tabla 19 se observa que los valores del ω son aceptables, ya que se 

encuentran entre el valor 0,70 y .0. 90, tal como lo refiere Campos- Arias y Oviedo 

(2008). Así mismo se evidencia un nivel aceptable en los valores del α, debido a 

que se encuentran dentro del valor 0.70 tal como indica Celina y Campos (2005) 



 

Tabla 20. Confiablidad de la escala violencia padecida. 
 
 
 

 Cronbach's α McDonald's ω 

Violencia física y sexual 0.767 0.778 

Control 0.855 0.882 

Psicoemocional 0.768 0.83 

Escala general 0.898 0.916 

 
Nota: En la tabla 20 se evidencia un nivel aceptable en los valores del α, y ω debido a que 

se encuentran dentro del valor 0.70 tal como indica Celina y Campos (2005) 

 

Tabla 22. Índices de ajuste del modelo del Instrumento Dependencia Emocional 

RMSEA 90% CI 

CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper AIC BIC 

0.74 0.694 0.08 0.14 0.127 0.153 6400 6618 

 
 

 
Tabla 22. Índices de ajuste del modelo de la Escala Multidimensional de violencia 
en el noviazgo 

 

 

RMSEA 90% CI 

CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper AIC BIC 

0.5 0.463 0.154 0.149 0.14 0.157 5503 5760 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Figura 1 
 

 

 
 

 
Figura 2. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Ansiedad de 
separación 

 



 

Figura 3. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Expresión afectiva a la 
pareja 

 

 

 
Figura 4. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Modificación de planes 

 



 

Figura 5. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Miedo a la soledad 

 

 
Figura 6. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Expresión límite 

 
 
 

 
Figura 7. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Búsqueda de atención 

 
 
 
 



 

Figura 8. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Violencia física y sexual 
 

 
 
 
 

Figura 9. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Control 
 

 



 

Figura 10. Análisis estadístico de los ítems de la dimensión Psicoemocional 

 

 

Figura 11. Análisis estadístico de la variable dependencia emocional 
 
 
 

 



 

Figura 12. Análisis estadístico de la variable Violencia Padecida 
 
 
 

 

 

 
Figura 13. Gráfico de correlación variable dependencia emocional y variable 

violencia padecida 
 



 

 

Figura 14. Gráfico de correlación variable dependencia emocional, dimensión 

violencia física y sexual 
 

 

 

 
Figura 15. Gráfico de correlación variable dependencia emocional y dimensión 

control 
 
 

 



 

 

Figura 16. Gráfico de correlación variable dependencia emocional y dimensión 

psicoemocional 
 

 


