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Resumen  

 

Nuestra investigación buscó la relación entre dependencia emocional y violencia de 

pareja en mujeres adultas del distrito de Castilla – Piura 2021. Así mismo es básica 

de tipo descriptivo correlacional y diseño no experimental, llevándose a cabo en un 

instante puntual, siendo así transversal. Elegimos como muestra a un total de 193 

mujeres con edades comprendidas entre los 18 a 26 años, las cuales fueron 

evaluadas por medio de los instrumentos, el Inventario de dependencia emocional 

(IDE), creada por Jesús Joel Aiquipa Tello, en el año 2015, también la Escala de 

violencia contra la mujer (EVCM), creada por Evelin Jahaira León Montes, en el año 

2018. Finalmente en el análisis de resultados, se obtuvo una correlación muy 

significativa (p<0,001**; Rho=.554*), así mismo un tamaño del efecto grande (rs
2 

=0,306), lo cual nos permitió concluir que las mujeres adultas del distrito de castilla 

presentan una relación positiva y muy significativa con un tamaño del efecto grande 

entre las variables, demostrando que cuando existe dependencia emocional la 

mujer se hace vulnerable a padecer violencia de pareja. 

 

Palabras clave: Dependencia emocional, Violencia de pareja, Mujeres adultas. 
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Abstract 

 

Our research sought the relationship between emotional dependence and intimate 

partner violence in adult women in the district of Castilla - Piura 2021. Likewise, it is 

a basic descriptive correlational and non-experimental design, carried out in a 

punctual moment, thus being transversal. We chose as a sample a total of 193 

women aged between 18 to 26 years, which were evaluated by means of the 

instruments, the Emotional Dependency Inventory (IDE), created by Jesús Joel 

Aiquipa Tello, in the year 2015, also the Violence against Women Scale (EVCM), 

created by Evelin Jahaira León Montes, in the year 2018. Finally in the analysis of 

results, a very significant correlation was obtained (p<0.001**; Rho=.554*), likewise 

a large effect size (rs2 =0.306), which allowed us to conclude that adult women in 

the district of castilla present a positive and very significant relationship with a large 

effect size between the variables, demonstrating that when there is emotional 

dependence the woman becomes vulnerable to suffer partner violence. 

Key words: Emotional dependence, Intimate partner violence, Adult women.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hablamos de dependencia emocional nos referimos a un 

desequilibrio psíquico que afecta al individuo, su yo y estima en sus relaciones con 

los demás; nuestras vinculaciones interpersonales desde la infancia, y en especial 

la que se da con nuestros padres, son las que construyen nuestra conducta y 

comportamiento. Es por ello que, al desarrollar un apego ansioso, las percepciones 

y cogniciones cambian, produciendo dependencia emocional. El individuo 

diagnosticado padecerá psicológicamente y las muestras de afecto se convierten 

en una fuente de sufrimiento, en consecuencia, el sujeto se sentirá vacío y en un 

constante estado de infelicidad (Rodríguez, 2013). Si existe dependencia 

emocional en una relación que está inmersa en cualquier tipo de violencia, la 

víctima lo considera normal llevándola a aceptar estos comportamientos como parte 

de la relación. (Hilario, et al. 2020).  

La Organización Mundial de la Salud (2021). Que cerca de cada tres 

mujeres, una ha sufrido violencia por parte de su pareja o por terceros, tales como 

violencia física y/o sexual (30%) y mayormente quien ejerce de agresor resulta ser 

la pareja. A nivel mundial los resultados muestran que el (27%) de mujeres entre 

15 a 49 años ha sido victimizadas por su pareja de forma física y/o sexual. Así 

mismo en otra investigación a nivel mundial se identificó la estimación de mujeres 

que en alguna ocasión su pareja las violento de forma física o sexual. (17%) 

República Dominicana, (19.3%) Haití, (19.6) Jamaica; en porcentaje >20; Paraguay 

con (20.4%), el Salvador con (26%), Guatemala (27.6%), Nicaragua con (29.3%); 

en porcentaje >30 se encontró nuestro país Perú con el (39.5%), junto a Ecuador 

con (32.4%), Colombia con (39.7%). Finalmente el país que presenta el problema 

con un porcentaje >50, fue Bolivia con (53.3%). (Organización Panamericana de la 

Salud, 2014). La Organización de las Naciones Unidas (2014), publicó un estudio 

realizado en el año 2013, los datos obtenidos señalan que el 35% de las mujeres 

han sufrido violencia sexual y/o física ocasionada por su pareja o víctimas de 

violencia sexual producida por terceros. Por otro lado, se estudió que en Estados 

Unidos un 70% de las féminas han sufrido violencia física y/o sexual por parte de 

su pareja. 
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Una investigación importante en España realizada por el Instituto Andaluz 

de Sexología y Psicología (2018), señaló que el 49.3% de los participantes se 

considera así mismo emocionalmente dependiente y un 8.6% en su forma más 

grave, siendo más habitual en mujeres. El estudio mostró una prevalencia en 

personas con edades entre 16 a 31 años con un 24.6%, donde el 74.8% son 

mujeres y el 25.2% varones. Con estos índices ponen en manifiesto lo que bien 

podría llegar a considerarse una epidemia. En el Perú el 63,2% de mujeres con 

edades de 15 a 49 años, en algún tiempo de su vida fueron víctimas de algún tipo 

violencia, ya sea por su esposo o compañero, los datos nos dicen que el 58.9% en 

psicológica, el 30,7% de agresión física, el 6.8% en sexual (Instituto nacional de 

estadística e informática, 2019).  En población clínica de un servicio de psicología, 

Aiquipa (2015) en una muestra de mujeres víctimas de violencia obtuvo 

preponderancia de 96% en la categoría alta de dependencia emocional, mientras 

que en la muestra que no sufre la problemática, solo el 19%. De la problemática 

finalmente descubrimos que la dependencia emocional es un predisponente de 

riesgo para que la mujer soporte ser víctima desde el principio y mantenga una 

relación violenta por parte de su pareja, es decir que el predisponente de riesgo 

está asociado a una mayor frecuencia para que ocurra el suceso. Si las 

posibilidades de riesgo aumentan, las víctimas podrían sufrir, además un daño 

grave, y en el peor de los casos el feminicidio. (Beraún y Poma, 2020) 

Dentro de la línea de investigación violencia, según nuestras variables de 

estudio nos enfocaremos a descubrir si: ¿Existe relación entre la dependencia 

emocional y la violencia de pareja en mujeres adultas del distrito de Castilla – Piura 

2021? 

Nuestra investigación aumentará los saberes que se tiene sobre las 

variables del actual estudio, es así como en lo teórico facilitará el acceso a la 

información sobre el desarrollo de la dependencia emocional en mujeres adultas y 

cómo esta podría influir en sus relaciones de pareja, además conocer el tipo de 

violencia que pueden sufrir y la causa de su permanencia al lado de los agresores. 

Respecto a lo práctico, nos dejará desarrollar talleres referidos a este problema, 

por ello es necesario sensibilizar el  trabajo de los expertos en salud mental. En lo 

social, dará un beneficio a la comunidad del distrito de Castilla, puesto que 
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trabajamos con una población importante de 13,383 mujeres adultas, y la 

información puede ser tomada como referencia para enfrentar la problemática 

observada, tomando conciencia sobre las circunstancias y los efectos de ciertos 

aspectos característicos de la dependencia que podrían desarrollarse en  violencia 

de pareja. Finalmente en lo metodológico, el proceso de investigación, constancia, 

validez y confiabilidad, aportará como estudios previos en futuras investigaciones 

que quieran llevar a cabo propuestas y/o programas de intervención en las variables 

de estudio,  

Pretendiendo de esta forma contribuir con aportes y posible solución en esta 

problemática de carácter social, desarrollamos los objetivos e hipótesis de nuestra 

investigación. El objetivo general busca describir la relación entre dependencia 

emocional y violencia de pareja en mujeres adultas del distrito de Castilla – Piura 

2021. Así mismo tenemos los objetivos específicos, primero:  describir los niveles 

de dependencia emocional en mujeres adultas del distrito de Castilla – Piura 2021, 

segundo; detallar los niveles de violencia de pareja en mujeres adultas del distrito 

de Castilla – Piura 2021, tercero: determinar la correlación entre dependencia 

emocional y las dimensiones de violencia de pareja en mujeres adultas del distrito 

de Castilla - Piura 2021, cuarto: determinar la correlación entre violencia de pareja 

y las dimensiones de dependencia emocional en mujeres adultas del distrito de 

Castilla - Piura 2021. Para concluir la Hipótesis general del presente estudio es; 

existe correlación positiva significativa entre dependencia emocional y violencia de 

pareja en mujeres adultas del distrito de Castilla – Piura 2021; y para las 

específicas: Primera: existe correlación positiva significativa entre dependencia 

emocional y las dimensiones de violencia de pareja en mujeres adultas del distrito 

de Castilla - Piura 2021; Segunda: existe correlación positiva significativa entre 

violencia de pareja y sus dimensiones de dependencia emocional en mujeres 

adultas del distrito de Castilla - Piura 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Se han llevado a cabo diversas investigaciones basadas en las variables de 

nuestra investigación, no encontrándose investigaciones convincentes a nivel local, 

pero sí importantes resultados en el contexto nacional. Beraún y Poma (2020), en 

un módulo judicial integrado en violencia familiar de Huancayo; investigaron si la 

dependencia emocional es un predisponente de  riesgo para la violencia familiar, 

en una muestra distribuida de la siguiente forma: 82 mujeres sometidas por 

violencia familiar (caso) y 21 mujeres que no reportan este problema (control), 

aplicándose el Cuestionario de dependencia emocional (CDE) de Lemos y Londoño 

(2006) con un alfa de Cronbach de 0,90. Demostrando que  el 89,2 % de los casos 

tienen  dependencia emocional y sufren de violencia familiar; el 10,8% no tiene  

dependencia emocional  pero es víctima de la violencia familiar, el 38,1% tiene 

dependencia emocional pero no es víctima de violencia familiar, con probabilidad 

de que en un futuro va ser víctima de violencia familiar; el 61,9 %, sin dependencia 

emocional, no presentan violencia   familiar; por lo consiguiente las mujeres que no 

presentan dependencia emocional, tienen menos probabilidad de ser víctima de 

violencia familiar. Así mismo, después del análisis estadístico, de odds ratio (OR), 

entre (caso y control), demuestra que la dependencia emocional incrementa el 

riesgo de padecer violencia familiar (OR 13,361, IC 95 % 4,359 – 40,950); por lo 

que la probabilidad de sufrir violencia familiar en mujeres que muestran niveles altos 

de dependencia emocional es 13 veces mayor de las que no los presentan.   

Por su parte, Vera (2019), en el hospital de Huaycán perteneciente al distrito 

de Ate, Lima, buscó la relación entre dependencia emocional y violencia de pareja, 

su muestra fue 135 mujeres atendidas y aplicó el Cuestionario de dependencia 

emocional (CDE) de Lemos y Londoño (2006) adaptado en Perú por Brito y Chávez 

(2016) con un  alfa de Cronbach de 0.92 y el Cuestionario de violencia en las 

relaciones de pareja de Straus, et al. (1996),  adaptado en Perú por Guerrero y 

Sánchez (2018), con un alfa de Cronbach de 0.85.  En esta investigación se halló 

una correlación significativa (rs=0.46; p=<0.05), entre las variables de dependencia 

emocional y violencia de pareja, así mismo en sus dimensiones se encontró que 

las variable dependencia emocional se correlaciona significativamente  con las 

dimensiones  de negociación (rs=0,195; p=<,05), agresión por conductas de 
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desvalorización (rs=0,223; p=<,05), agresión física severa (rs=0,404; p=<,05), 

coacción sexual (rs=0.415; p=<,05) y lesiones (rs=0,474; p=<,05), además en la 

variable violencia en las relaciones de pareja, halló correlaciones muy significativas 

con las dimensiones de ansiedad por separación (rs=0,257; p=<,05) y expresión 

afectiva de la pareja (rs=0,466; p=<,05), sin embargo no hay correlaciones con 

modificación de planes (rs=0,142; p=,101>.05), ni miedo a la soledad (rs=,078; 

p=,368>.05). En otro resultado se observa el análisis de prevalencia, mostrando 

que el (73.3%) de las mujeres presentan dependencia emocional en un nivel medio 

y el (22.2%) en un nivel alto; y en sus dimensiones, niveles medios en ansiedad por 

separación (65.2%), expresión afectiva de la pareja (52.6%), modificación de planes 

(54.8%) y miedo a la soledad (54.1%). Por último observaron que el (77%) de las 

mujeres indicaron haber sufrido de violencia por parte sus parejas en un nivel alto, 

en agresión física severa (78.5%), lesiones (74.1%), agresión por conductas de 

desvalorización (74.1%) y coacción sexual (71.9%). Además se aprecia que el 

(55.6%) de las mujeres reportan que se dan procesos de negociación para resolver 

conflictos en pareja. 

Por el contrario, Reyes (2019), en la provincia de Ferreñafe en Lambayeque, 

Perú, desarrolló un programa de fortalecimiento de conocimiento y cambio de 

creencias sobre la violencia contra la mujer en una relación de pareja, evaluando 

así los efectos, su muestra fue de 83 mujeres entre 18 a 76 años, utilizó el 

Cuestionario adaptado de evaluación final de género, salud y violencia familiar del 

Ministerio de Salud y Prevención Social (1998) y el Inventario adaptado de 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia (IPDMV) de Echeburúa 

y Fernández (1998), adaptado por Ferrer, et al. (2006), su alfa de Cronbach fue 

0.85, además se empleó pretest y postest con un solo grupo, comprobando la 

situación con un análisis de la t de Student, encontrando así diferencias 

significativas en los conocimientos sobre violencia (t= 5,89; p< .01). Además 

detectó diferencias significativas en el factor, culpabilización de las mujeres 

víctimas del maltrato (t=9.69; p<.01); aceptación de la violencia como estrategia 

adecuada para la solución de problemas (t=9.66; p<.01); aceptación del estereotipo 

tradicional y la misoginia (t=8.22; p< .01); minimización de la violencia contra las 

mujeres como problema y desculpabilización del maltratador (t=5.99; p<.01). En 
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consecuencia se evidenció el incremento de los saberes sobre el problema y el 

decrecimiento de creencias equivocadas.  

En su estudio, Gómez, et al. (2019), en el distrito de Túcume, Lambayeque 

en el centro poblado la Raya, Perú, determinó la relación entre el apego parental y 

la dependencia emocional, su muestra fueron 110 mujeres entre 18 a 36 años, 

utilizando el Cuestionario de lazos parentales (PBI) de Parker, et al. (1979), con un 

alfa de Cronbach entre 0.78 a 0.89 y el Inventario de dependencia emocional (IDE) 

creado por Jesús Joel Aiquipa Tello en el año 2012, con un alfa de Cronbach entre 

0.84 hasta 0.97. En los resultados de correlación de Pearson, se mostró relación 

significativa entre las variables con un valor de (r=0.24), respondiendo 

positivamente al objetivo de su investigación, afirmando que el apego parental si 

influye y está relacionado con la dependencia emocional. Así mismo en su 

descripción por niveles de ambas variables, el nivel de prevalencia en la población, 

respecto a los resultados de apego parental es medio (38.2%), seguido del nivel 

bajo (31.8%) y por último el nivel alto (30%). Además, en la variable de dependencia 

emocional los resultados evidenciaron que el nivel destacado en la población fue, 

el nivel medio (37.3%), seguido del nivel bajo (33.6%) y por último el nivel alto 

(29.1%). En otros resultados importantes muestra, que en el análisis descriptivo en 

las dimensiones de dependencia emocional, en miedo a la ruptura el nivel 

destacado fue, medio (40.9%), seguido de bajo (30.9%) y por último alto (28.2%); 

miedo a la soledad el nivel destacado fue, medio (40.2%), seguido de alto (26.4 %) 

y por último bajo (25.5%); prioridad de la pareja  el nivel destacado fue, medio 

(50%), seguido de alto (26.4%) y por último bajo (23.6%); necesidad de acceso a 

la pareja el nivel destacado fue, medio (44.5%), seguido de bajo (28.2%) y por 

último alto (27.3%); deseos de exclusividad el nivel destacado fue, bajo (45.5%), 

seguido de alto (29.1%) y por último medio (25.5%); subordinación y sumisión el 

nivel destacado fue, bajo (37.3%), seguido de medio (31.8%) y por último alto 

(30.9%); deseo de control y dominio el nivel destacado fue, bajo (40%), seguido de 

medio y alto, ambos con (30%). Concluyendo así que la dependencia emocional en 

todas sus dimensiones, entre el nivel medio y alto sobrepasan el 50%. Finalmente 

se demostró que la población evaluada presenta niveles medios y altos en ambas 

variables, dejando como evidencia que las mujeres de la muestra manifestaron 
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comportamientos y conductas orientadas en mantener una inapropiada relación, 

perjudicando su autonomía emocional. 

Para concluir con los antecedentes nacionales es importante mencionar a 

Aiquipa (2015a), en un establecimiento de salud de Oxapampa, Pasco, identificó la 

relación entre dependencia emocional y la violencia de pareja en usuarias del 

servicio de psicología, su muestra se distribuyó de la siguiente forma: 25 mujeres 

víctimas de violencia de pareja y 26 que no sufren esta problemática, se utilizaron 

los Cuestionarios: Ficha de tamizaje de la violencia basada en género y la Ficha 

multisectorial violencia familiar del ministerio del MINSA en Perú; también el (IDE) 

de su autoría en (2012), con un alfa de Cronbach con un valor de 0.97. Al determinar 

las categorías de dependencia emocional en las mujeres con violencia de pareja y 

sin violencia de pareja, el 96% de víctimas obtuvo la categoría de alto; mientras que 

en la muestra que no sufre la problemática, solo el 19% obtuvo esa categoría, por 

su parte el 42% obtuvo la categoría bajo o normal, encontrando así diferencias 

significativas entre los grupos. Por último la asociación eta, obtuvo un valor elevado 

entre las dos variables, con un (η²=60). Asimismo, subordinación y sumisión, 

prioridad de pareja y miedo a la ruptura, se encuentran más relacionadas con la 

violencia de pareja, obteniendo valores más elevados en el  coeficiente eta de (0.89 

a 0.93). 

En cuanto al marco internacional tenemos a Medeiros et al. (2020), tuvieron 

como propósito analizar las notificaciones en violencia de pareja íntima (IPV). La 

muestra fueron mujeres que mostraron datos con notificación obligatoria de IPV, 

registrados en el sistema de Información de enfermedades Notificables (Sinan), 

incluidos en el periodo de 2011 hasta el 2017, Brasil. La investigación fue de estudio 

transversal basado en recolección de datos de IPV contra mujeres, se categorizó 

como sí y no. Las covariables fueron, grupo de edad; raza; educación; embarazada 

(sí, no); estado civil; persona discapacitada y persona con trastorno (sí, no); 

ocurrencia en casa (sí, no); violencia repetitiva (sí, no) e ingestión de bebidas 

alcohólicas por parte del agresor (sí, no). Por su parte, para violencia se utilizaron 

los datos basados en los tipos de violencia que se clasificaron según las 

definiciones adoptadas por el Ministerio de Salud, las cuales son física; psicológica 

y moral; sexual; violencia financiera y de otro tipo. Respecto a los resultados, se 
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calcularon proporciones y se realizaron comparaciones entre variables cualitativas 

utilizando la prueba X2, además a través de la regresión de Poisson con varianza 

robusta, se estimaron las razones (PR) y el respectivo intervalo de confianza. 

Encontrando que los tipos de violencia más denunciados fueron abuso físico 

(86,6%), abuso psicológico (53,1%) y sexual (4,8%). En baja medida, se reportaron 

casos de violencia financiera (3.3%) y otros tipos de violencia (2,5%), además 

muestra las proporciones y asociaciones de los tipos más comunes de violencia de 

pareja íntima (IPV) frecuentes contra mujeres según características seleccionadas. 

La violencia física se asoció positivamente con el grupo de mujeres de 20 a 39 años 

(RP =1,03; IC del 95%: 1,02; 1,03) y consumo de alcohol por parte del agresor (RP 

= 1,08; IC 95% 1,08; 1,09). La violencia psicológica se asoció positivamente con la 

edad a partir de los 20 años, personas con discapacidad / trastorno (RP = 1,05; IC 

del 95% 1,04; 1,07), ocurrencia en violencia doméstica (RP = 1,13; IC del 95%: 

1,12; 1,14) y violencia repetitiva (RP = 1,47; IC del 95%1,46; 1,48). La violencia 

sexual fue más frecuente entre adolescentes y asociada positivamente a las 

mujeres embarazadas (RP = 2,71; IC del 95%: 2,59; 2,83), discapacitados/ 

trastorno (RP = 2,30; IC del 95%: 2,17; 2,44), ocurrencia en el hogar (RP = 1,42; IC 

del 95%: 1,34; 1,50) y episodios recurrentes (RP = 1,28; IC del 95%: 1,23; 1,34). 

Martín y de la Villa Moral (2019), en Oviedo, España, investigaron la relación 

entre dependencia emocional y el maltrato psicológico en forma de victimización y 

agresión, en una muestra de 396 adolescente y jóvenes españoles entre 15 y 30 

años, evaluados con el Inventario de relaciones interpersonales y dependencias 

sentimentales (IRIDS- 100) de Sirvent y Moral (2018), con alfa de Cronbach de 0.95 

y el Cuestionario de violencia entre novios víctima - agresor (CUVINO-VA) de 

Rodríguez et al.(2017), con alfa de Cronbach de 0.83 para la escala de 

Victimización y de 0.72 para la de Agresión.  Finalmente mediante el proceso de 

análisis multivariado de la varianza (MANOVA), revelaron una relación 

estadísticamente significativa entre las variables dependencia emocional y la 

victimización, (F8 = 480.90, p < .001); de igual forma con la agresión, (F8 = 462.49, 

p < .001). En otros resultado, con respecto al maltrato psicológico, el 85.82% de 

hombres fueron victimizados psicológicamente y el 88.06% son agresores. A su 

vez, un 80.92% de las mujeres han sido victimizadas y el 80.53% fueron agresoras. 
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De forma general en la muestra se evidenció que el 82.57% había sido victimizado 

psicológicamente y el 83.08% fueron agresores de este tipo de violencia. 

En cambio, Yera y Medrano (2018), en la provincia de Guayas, Ecuador, 

buscaron caracterizar la violencia contra la mujer, ocasionada por su compañero 

sentimental, de los participantes de un consultorio médico en un  centro de Salud 

Pascuales, su muestra fue de 153 mujeres mayores de 17 años, con experiencia 

de pareja, utilizando un Cuestionario autoadministrado, basado en el instrumento 

VIDOFyP de Trujano y Mendoza (2003), con una fiabilidad en alfa de Cronbach de 

0.99. Obteniendo como resultado que, la violencia causada por el compañero 

sentimental fue de (82,7%); la prevalencia según sus dimensiones fue, violencia 

psicológica (96,9%), violencia patrimonial (69,5%), violencia física (30,5%) y 

violencia sexual (20,3%); el (64,1%) de las mujeres mencionan haber sido víctimas 

de dos o tres tipo de violencia, descubriendo finalmente que la violencia se da 

mayormente en mujeres mestizas y con escolaridad primaria,  coexistiendo en sus 

diferentes tipos, con predominancia en la psicológica. 

En su investigación Manon (2017), planteó examinar las experiencias de las 

mujeres víctimas de violencia doméstica, en Lanaudiére - Francia. En una muestra 

que estuvo compuesta por 51 mujeres de distintas edades que oscilan entre los 20 

y 74, alojados en hogares de mujeres víctimas de violencia doméstica. La 

recolección de información se realizó mediante los siguientes instrumentos; el 

Cuestionario sociodemográfico, el Cuestionario sobre la resolución de conflictos 

matrimoniales. (CTS-2) de Straus et al. (1996) con un alfa de Cronbach, de 0.79 a 

0.95, el Cuestionario sobre experiencias románticas elaborado por Brennan et al. 

(1998), adaptado por Lafontaine y Lussier (2003) con un alfa de Cronbach de 0.90 

y, por último, el Cuestionario de dependencia emocional de Henderson y 

Cunningham (1993) con un alfa de Cronbach de 0.87. En cuanto a los resultados 

la primera hipótesis establece que cuanto mayor es el nivel de dependencia 

emocional mayor será el nivel de violencia doméstica experimentado. Se realizaron 

correlaciones de Pearson para analizar los datos de dependencia afectiva 

relacionada con el nivel de violencia intrafamiliar. Dichos resultados no muestran 

una correlación significativa entre el nivel de dependencia emocional de las mujeres 

y el número total de comportamientos violentos (r = -0,13, p = 0,38), así como para 
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todos tipos de violencia: psicológica (r = -0.04, p = 0.79), física (r = -0.11, p = 0.46), 

sexuales (r = -0,13, p = 0,36) y lesiones sufridas (r = -0,14, p = 0,33). Lo que 

demuestra que cuanto más una mujer es emocionalmente dependiente, no 

experimentará un alto nivel de violencia doméstica. La segunda hipótesis, por su 

parte, menciona que cuanto mayor es el nivel de dependencia, mayores serán los 

niveles en las dimensiones de la ansiedad por abandono y la evitación, los 

resultados de las correlaciones muestran que cuanto más una persona presenta un 

nivel alto de dependencia emocional, tendrá significativamente un alto nivel de 

ansiedad por abandono (r = 0,59, p <0,001). Por lo tanto, esta suposición fue 

confirmada. Otros resultados, donde se usó la prueba t para verificar la 

significancia, muestran que, en la tercera hipótesis, se asume que las mujeres con 

el estilo de apego inseguro preocupado o temeroso muestran un nivel de violencia 

doméstica, encontrando que no sale ningún resultado significativo (t (49) = -1,81, p 

= 0,76). Por tanto, esta hipótesis queda inválida. También en la cuarta hipótesis se 

verificó si las personas víctimas de abuso sexual en la infancia o la adolescencia 

tienen un nivel de mayor dependencia, en comparación con aquellos que no han 

experimentado tales experiencias. Se encontró que no surge ningún resultado 

significativo (t (49) = 0,68, p = 0,50). Del mismo modo, se verificó si las personas 

que han sufrido abuso verbal y físico de sus padres en la infancia demuestran un 

mayor nivel de dependencia, en comparación con aquellos que no han tenido tales 

experiencias, los resultados obtenidos no son significativos (t (48) = 1.02, P = 0.31). 

Finalmente, se ha realizó una correlación para analizar el nivel de dependencia 

emocional en relación con un puntaje total de experiencia traumático en la infancia 

o la adolescencia, incluido el abuso verbal de los padres en la infancia, vivido con 

uno mismo o como testigo, incluido el abuso sexual experimentado en la infancia o 

la adolescencia, los resultados arrojaron un (r = -0,23), por tanto, también se 

invalida esta hipótesis de la investigación. 

Por último, González y Lean (2016), en el corregimiento mateo Iturralde San 

Miguelito, Panamá, estudiaron si la dependencia emocional es un predisponente a 

sufrir de violencia de pareja, la muestra se distribuyó de la siguiente forma: 35 

mujeres atendidas por violencia de pareja en el consultorio de psicología del centro 

de apoyo a la mujer maltratada (CAMM) y 115 mujeres que viven en el sector 

paraíso (grupo control), así mismo se aplicó el Cuestionario de dependencia 
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emocional (CDE), de Lemos y Londoño (2006), con alfa de Cronbach de 0.93 y una 

varianza del 64.7%. Mediante la prueba de levene para igualar la varianza y la 

prueba T de Student para igualdad de medias, se determinó que existe una 

diferencia estadísticamente significativa en los niveles de dependencia emocional, 

donde las mujeres atendidas en el CAMM superan al grupo control en 22.907 

puntos. Respecto al análisis de sus dimensiones, muestra que la mayoría de 

evaluadas tienen niveles altos: en ansiedad de separación (58,1%); expresión 

afectiva de la pareja (49%); modificación de planes (37,2%); miedo a la soledad 

(46,6%); expresión límite (45,5%) y búsqueda de atención (41,5%). Finalmente se 

concluyó que la dependencia emocional influye como factor riesgo de ser víctima 

de violencia de pareja, además se halló que las dimensiones que representan 

mayor dependencia son: ansiedad de separación, expresión afectiva de la pareja y 

dimensión miedo a la soledad. 

Daremos paso a la parte teórica de nuestra investigación abordando ambas 

variables de estudio. En cuanto a dependencia emocional Bowlby (1989) autor de 

la teoría del apego. Explicó la necesidad de formar vínculos afectivos con 

determinadas personas, siendo esto parte esencial del crecimiento y desarrollo en 

el ser humano. En la edad temprana los primeros lazos se forman con la figura 

parental en busca de cuidado, estos lazos persisten en la adolescencia y la adultez, 

los cuales serán fortalecidos con nuevos vínculos orientados a la atracción 

heterosexual. Además se refiere al apego  como toda manifestación que tiene como 

prioridad la preservación y cercanía con otra persona y saber que, esta, es quien le 

brinda protección. Genera en el individuo una sensación de bienestar, alentado 

valorar y continuar con la relación. Esto al darse de forma negativa puede volverse 

fácilmente disfuncional, creando una intensa ansiedad y algunas veces 

despertando ira cuando el sujeto se encuentra en una amenaza por abandono. 

También consideró para complementar la conducta de apego como parte 

fundamental en el crecimiento y desarrollo humano. Congost (2013), describe que 

el individuo dependiente genera una necesidad excesiva e irracional del otro, 

siendo éste incapaz de tomar la decisión de finalizar su relación de pareja. Así 

mismo, la dependencia emocional se define como una exagerada necesidad de 

afecto que la persona muestra cuándo se encuentra una relación de pareja 

(Castelló 2005; p.17).  
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Para explicar la violencia mencionaremos a Bandura y Ribes (1975) citado 

por Chapi (2012) quienes a partir de la teoría social del aprendizaje, refieren que la 

persona es capaz de aprender conductas y la formación de estas respuestas, es 

porque existen estructuras que las refuerzan. Explicando que sobre todo la manera 

en la que aprendemos está sujeta a modelos que observamos, ya sean imágenes 

o cualquier otra forma representativa, El modelado se dará mediante la 

representación social y sus diferentes influencias: las influencias familiares, esta se 

da dentro de la interacción del mismo sistema familiar, siendo las personas mayores 

los modelos, descubriendo así que los padres son las principales referencias de los 

hijos, logrando así el descubrimiento y  aprendizaje de modelos positivos y 

negativos de conducta; las influencias sub culturales, vienen a ser el grupo de 

personas con creencia, actitudes, costumbres, comportamientos, distintos a la 

cultura dominante que se enmarca dentro de los parámetros normales de una 

sociedad, haciendo a una persona susceptible y pueda adoptar pautas agresivas 

en su conducta y ejercer violencia; modelamiento simbólico, toda representación 

gráfica, oral o gestual que pueda actuar como estímulo influyente en determinado 

contexto, encontrando entre los principales y más importante medios de 

comunicación información que pueda generar conductas agresivas causadas de 

temas violentos, como guerras, asesinatos, segregacionismo, machismo, 

pornografía, entre otros. France (2006), menciona que la vulnerabilidad de la mujer 

se puede dar tanto de una forma social y psicológica, en la social describe que si la 

mujer vive relación abusiva es porque, debido al lugar que ocupan en la sociedad, 

ya se encuentran en posición de inferioridad, dado que en el sistema social la 

violencia conyugal continúa y vemos incluso que se incrementa la violencia sexista 

en las ciudades. En la psicológica explica que las mujeres si durante su infancia 

han sido objeto de maltrato físico o moral, o que de sus padres percibieron modelos 

violentos de pareja, corren un riesgo mayo de acabar siendo víctimas de violencia 

conyugal. Definiremos la violencia según la OMS (2002), como el empleo 

descontrolado de la fuerza física o el poder, en grado de amenaza o acción, tanto 

para uno mismo y los demás, produciendo fuertes daños físicos y psicológicos o en 

el peor de los casos el resultado de es la muerte. (p.5) 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

El estudio describió el presente de las características más importantes de la 

problemática que abordamos. Además encontró la asociación entre dos variables 

y  permitió deducir relaciones causales, siendo así descriptivo correlacional y 

finalmente básica, porque buscó tomar conciencia sobre el fenómeno social, para 

desarrollar, explicar, esclarecer y reafirmar teorías. Así mismo servir como 

antecedente y afrontar el análisis de la realidad social. Por otra parte, de diseño no 

experimental, ya que recoge información de la problemática, observándose en el 

contexto y en el momento que sucede; sin manipulación directa de las variables. 

Además es transversal porque el estudio se lleva a cabo en un instante puntual. 

(Sánchez, et al. 2018) 

3.2 Variables y operacionalización 

Dependencia emocional:  

Definición conceptual: se define como una exagerada necesidad de afecto que la 

persona muestra cuándo se encuentra una relación de pareja (Castelló, 2005). 

Definición Operacional: Dependencia emocional se medirá a través del inventario  

de dependencia emocional (IDE). Creado por Jesús Joel Aiquipa Tello en el año 

(2015b).  

Es una escala Likert de medición ordinal conformada por los factores; MR: 5, 9 ,14 

,15; 17, 22, 26, 27, 28, MIS: 4, 6, 13, 18, 19, 21, 24, 25, 29, 31, 46, PP: 30, 32, 33, 

35, 37, 40, 43, 45, NAP: 10, 11, 12, 23, 34, 48, DEX: 16, 36, 41, 42, 49, SS: 1, 2, 3, 

7, 8, DCD: 20, 38, 39, 44, 47. 

Violencia de pareja:  

Definición conceptual: empleo descontrolado de la fuerza física o el poder, en grado 

de amenaza o acción, tanto para uno mismo y los demás, produciendo fuertes 

daños físicos y psicológicos o en el peor de los casos el resultado de es la muerte. 

(OMS, 2002; p.5) 
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Definición Operacional: La violencia de pareja en mujeres adultas se medirá a 

través de la escala de violencia contra la mujer (EVCM). Desarrollada por Evelin 

Jahaira León Montes (2018).  

Es una escala Likert de medición ordinal conformada por los factores que miden los 

tipos de violencia: Física 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27; Psicológica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 11,12, 14, 16, 17, 22;  Sexual 19, 21, 24, 26, 28, 29, 30. 

3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

Población: mujeres que radiquen en el área urbana del distrito de Castilla - Piura, 

obteniendo un total de 13,383, con edades entre 18 a 26 años (INEI, 2017). 

Tabla 1 

Población censada de mujeres adultas de 18 a 26 años del distrito de Castilla – 

Piura, 2017 

Edades Mujeres Adultas % 

18 1533 11% 

19 1412 11% 

20 1652 12% 

21 1497 11% 

22 1516 11% 

23 1436 11% 

24 1522 11% 

25 1497 11% 

26 1318 10% 

Total 13383 100% 

Nota. Datos tomados del INEI en 2017. 

Criterios de inclusión (Mujeres) 

- Que tengan edades que comprendan los 18 a 26 años 

- Que han vivido o tengan una relación de pareja 

- Que radican en el distrito de Castilla, área urbana 
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Criterios de exclusión  

- Encuestas con respuestas erróneas 

- Mujeres sin experiencia de una relación de pareja 

- Mujeres que no deseen ser evaluadas 

- Mujeres que no cumplan con el rango de edad 

Muestra: al precisar su amplitud, empleamos la fórmula estadística para 

poblaciones finitas. (Abad y Servin, 1981; en Grajeda, 2018). Se obtuvo una 

muestra igual a 193. 

NZ2 p (1-p) 

n=---------------------------------- 

(N-1) e2 + Z 2 p (1-p) 

 

13383 (1.96)2 0.5 (1-0.50) 

n= --------------------------------------------------- 

(13383-1)0.072 + (1.96)2 0.50 (1-0.50) 

 

n= 193 

 

Población de estudio (N)  13383 

Eventos favorables (P)  0.5 

Nivel de significación (Z)  1.96 

Margen de error (e)   0.07 

Teniendo como resultado (n)  193 mujeres. 

Muestreo: no probabilístico - bola de nieve, siendo este intencional, basándose por 

el criterio de los investigadores y debido a la coyuntura actual de pandemia mundial 

y difícil acceso de la muestra,  se captó sujetos en modalidad virtual. (Espinosa et 

al., 2018; Atkinson & Flint, 2001). 

Unidad de análisis: el siguiente estudio estuvo conformado por un total de 193 

mujeres adultas de 18 a 26 años, evaluadas de manera virtual, en el distrito de 

Castilla - Piura del 2021. 



 
 

16 
 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos decidimos utilizar la técnica del cuestionario la 

cual nos permite aplicar esta misma de forma directa o indirecta a través de la Web. 

(Sánchez, et al. 2018). Estos fueron: 

Inventario de dependencia emocional (IDE): 

Inventario desarrollado por Aiquipa (2012), de la Universidad Mayor de San Marcos 

estandarizada en Lima – Perú 

FICHA TÉCNICA: 

Instrumento: (IDE) 

Creador: Aiquipa Tello, Jesus Joel 

Estandarizada: 2012 en Lima - Perú 

Objetivo: precisar los niveles de la variable 

Aplicación: uno o varios individuos a la vez 

Dirigido: adultos (18 a 55 años) 

Calificación: se obtienen las puntuaciones totales de las sub escalas y la escala 

general del (IDE) Después se hace un registro en el reporte de resultados, 

identificando los percentiles y describiendo las categorías diagnósticas. 

Duración: 25 minutos 

Significación: Instrumento psicométrico que evalúa a la persona que se  encuentra 

en una situación de pareja  en Lima – Perú. 

Dimensiones: miedo a la ruptura (MR), miedo e intolerancia a la soledad (MIS), 

prioridad a la pareja (PP), necesidad de acceso a la pareja (NAP), deseos de 

exclusividad (DEX), subordinación y sumisión (SS), deseos de control y dominio 

(DCD).  

Validez y Confiabilidad: para llegar a la validez de contenido se sometió a criterio 

de expertos, obteniendo el 95% de reactivos adecuados. Asimismo en la validez 

factorial, en Kaiser- Meyer-Olkin, obtuvo un valor de 0,96 siendo este un nivel de 

correlación fuerte y estadísticamente significativo de p<0.05, obtenida por la prueba 

de esfericidad de Barlett. Finalmente confiable con un alpha de Cronbach de 0.96. 
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Por su parte Falla y Peña (2020), obtuvieron una validez del instrumento por criterio 

de jueces con el 100% de los reactivos válidos y una confiabilidad en alpha de 

Cronbach de 0.98.  

En nuestro estudio se halló un alfa de Cronbach de 0.98 del instrumento en su 

totalidad, respecto a las dimensiones una confiabilidad de 0.91 en (MR); un 0,92 en 

(MIS); un 0,90 en (PP); un 0,83 en (NAP); un 0,78 en (DEX); un 0,80 en (SS) y un 

0,83 en (DCD).   

Escala de violencia contra la mujer (EVCM). 

Escala desarrollada en UCV, por León Montes, Evelin Jahaira (2018), 

estandarizada en los Olivos – Lima 

Ficha técnica: 

Instrumento: (EVCM) 

Creador: León Montes, Evelin Jahaira  

Estandarizada: en los Olivos de pro – Lima. (2017) 

Objetivo: precisar los niveles de la escala 

Administración: uno o varios individuos a la vez  

Dirigido: mujeres de 18 a 26 años 

Duración: 20 a 25 minutos 

Calificación: se obtienen las puntuaciones totales de la violencia y sus tipos, 

posteriormente se identifican los percentiles y describen las categorías 

diagnósticas. 

Significación: Instrumento psicométrico que evalúa a la persona que se  encuentra 

en una situación de pareja; asentamiento humano los Olivos de Pro. 

Validez y Confiabilidad: para llegar a la validez de contenido se sometió a criterio 

de expertos (30 ítems). Asimismo en la validez factorial, en Kaiser- Meyer-Olkin, 

obtuvo un valor de 0,958 siendo este un nivel de correlación fuerte y 

estadísticamente significativo de p<0.05, obtenida por la prueba de esfericidad de 

Barlett. Finalmente confiable con un alpha de Cronbach de 0.935. Zapata (2020), 

mediante la V de Aiken, en su estudio procedió a una validez de contenido de la 
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escala, obteniendo un mayor valor de 0.80, siendo una adecuada clasificación para 

los jueces. Aiken (1985), se admiten los reactivos el porcentaje es >0.80. Así mismo 

una confiabilidad de 0.938 de alpha de Cronbach y un McDonald´s de 0.940. 

En nuestro estudio se halló un alfa de Cronbach de 0,94 del instrumento en su 

totalidad, respecto a las dimensiones los valores fueron mayores de 0.80. 

3.5 Procedimientos 

Para el estudio en primera instancia se procedió a la búsqueda exhaustiva 

de información concerniente a las variables de nuestra investigación y 

posteriormente utilizarla para la realización de la realidad problemática, los 

antecedentes, el marco conceptual de nuestras teorías. Seguido a ello se elaboró 

los objetivos e hipótesis permitiéndonos continuar con nuestro marco metodológico 

y así mismo solicitar las autorizaciones correspondientes para la utilización de los 

instrumentos en ambas variables, y obteniendo un resultado positivo de esto, 

continuamos con la aplicación de los mismos a nuestra muestra de estudio, por 

medio del formulario de Google incluyendo este, el consentimiento informado previa 

realización de los cuestionarios. Al término de recolección de datos, las respuestas 

fueron sustraídas para su posterior análisis estadístico y lograr así nuestra 

elaboración de resultados, discusiones, conclusiones y recomendaciones.  

3.6 Métodos de análisis de datos 

Se obtuvo la data a través de la aplicación de los instrumentos, siendo esta 

modificada de forma numérica en el programa Excel 2013, una vez desarrolladas 

las puntuaciones se procedió al traslado de las mismas en el programa SPSS 

permitiéndonos el análisis de la prueba Kolmogorov-Smirnov (KS) y determinar la 

distribución de puntuaciones. Esta prueba (KS) se utilizó porque la muestra fue 

mayor a 50. 
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Tabla 2  

Resultado de la prueba de normalidad de las variables 

Variables y 

dimensiones 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Dependencia emocional 0.172 193 0.000 

Miedo a la ruptura 0.227 193 0.000 

Miedo e intolerancia a la 

soledad 

0.189 193 0.000 

Prioridad de la pareja 0.232 193 0.000 

Necesidad de acceso a la 

pareja 

0.110 193 0.000 

Deseos de exclusividad, 0.186 193 0.000 

Subordinación y sumisión 0.164 193 0.000 

Deseos de control y dominio 0.180 193 0.000 

Violencia de pareja 0.235 193 0.000 

Violencia física 0.378 193 0.000 

violencia psicológica 0.220 193 0.000 

violencia sexual 0.335 193 0.000 

En la Tabla 2, se observa que tanto las variables como sus dimensiones, puntúan 

valores de significancia α = 0,05, lo cual determinó que las puntuaciones de las 

evaluadas se distribuyen distinto a lo normal. Correspondiendo la utilización de la 

prueba no paramétrica Rho de Spearman. 

3.7 Aspectos éticos 

Se respetó lo establecido en APA 7ma Edición, para la correcta redacción y 

elaboración de nuestra investigación; además se obtuvo los permisos de los 

instrumentos utilizados. El Colegio de Psicólogos del Perú, indica que todo 

profesional en psicología que proceda a realizar una investigación, tiene que 

respetar las normas en el país y en el extranjero, que regula los estudios en las 

personas, por ello se debe contar con el consentimiento de los sujetos y 

salvaguardar los beneficios y dejar en claro que la persona importa más que 

cualquier interés científico y social. (Colegio de Psicólogos del Perú, 2017) 
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IV. RESULTADOS 

 

 

Tabla 3 

 

Niveles de la dependencia emocional en mujeres adultas del distrito de Castilla – 
Piura 2021 
 

Variables 

Bajo Significativo Moderado Alto 

F % F % F % F % 

Dependencia emocional (DE) 147 76.2% 35 18.1% 9 4.7% 2 1.0% 

Miedo a la ruptura (MR) 165 85.5% 19 9.8% 9 4.7% 0 0.0% 

Miedo e intolerancia a la soledad (MI) 150 77.7% 35 18.1% 7 3.6% 1 0.5% 

Prioridad de la pareja (PP) 152 78.8% 33 17.1% 7 3.6% 1 0.5% 

Necesidad de acceso a la pareja (NAP) 83 43.0% 85 44.0% 19 9.8% 6 3.1% 

Deseos de exclusividad (DEX) 146 75.6% 40 20.7% 5 2.6% 2 1.0% 

Subordinación y sumisión (SS) 109 56.5% 64 33.2% 15 7.8% 5 2.6% 

Deseos de control y dominio (DCD) 138 71.5% 42 21.8% 9 4.7% 4 2.1% 

 

En la Tabla 3, se pudo apreciar que, respecto a la (DE) en mujeres adultas, 

prevaleció un 76.2% de estas, ubicadas en un nivel bajo de (DE), seguido de un 

18.1% en un nivel significativo y en menor proporción en un 4.7% en un nivel 

moderado; cabe mencionar que sólo el 1% presentó nivel alto. En cuanto a las 

dimensiones de la (DE), en su mayoría presentan nivel bajo con proporciones por 

encima del 50% y entre los niveles significativo, moderado y alto mostraron 

proporciones por debajo del 50%. Sin embargo en la dimensión (NAP) el 44% se 

ubicó en nivel significativo, seguido de un 43% en nivel bajo y en menores 

porcentajes el 9.8% se ubica en nivel moderado y sólo el 3.1% en nivel alto. 
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Tabla 4  

Niveles de la violencia de pareja en mujeres adultas del distrito de Castilla – Piura 
2021 

 

Variables 

Bajo Medio Alto 

F % F % F % 

Violencia de pareja 184 95.3% 9 4.7% 0 0.0% 

Violencia física 190 98.4% 2 1.0% 1 0.5% 

Violencia psicológica 178 92.2% 11 5.7% 4 2.1% 

Violencia sexual 187 96.9% 5 2.6% 1 0.5% 

 

En la Tabla 4, se pudo apreciar que, según la violencia de pareja en mujeres 

adultas, el 95.3% de estas se ubicó en un nivel bajo de violencia, seguido de un 

4.7% en un nivel medio. En cuanto a las dimensiones, según la violencia física, el 

98.4% de las mujeres de estudio se ubicó en un nivel bajo y solo un 1% en un nivel 

medio; asimismo respecto a la violencia psicológica se halló un 92.2% de mujeres 

ubicadas en un nivel bajo, mientras que un 5.7% de estas en un nivel medio y solo 

un 2.1% en un nivel alto. Finalmente, de acuerdo a la dimensión violencia sexual, 

el 96.9% de las mujeres de estudio se ubicaron en un nivel bajo, y solo 2.6% se 

ubicaron en un nivel medio. 
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Tabla 5 

Correlación entre la dependencia emocional y las dimensiones de violencia de 

pareja mujeres adultas del distrito de Castilla – Piura 2021 

 

  Violencia 

física 

Violencia 

psicológica 

Violencia 

Sexual 

Dependencia 

emocional 

Rho de Spearman ,299** ,561** ,335** 

 rs
2 ,089 ,314 ,112 

 Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 

 N 193 193 193 

 

En la Tabla 5, se pudo apreciar coeficientes de correlación Rho de Spearman en 

las dimensiones de violencia física de ,299** y en violencia sexual de ,335**, siendo 

correlaciones débiles, mientras que en violencia psicológica el valor de Rho de 

Spearman fue ,561** de correlación moderada (Haldun, 2018), con un nivel de 

significancia (sig.) de p<0,001*** en todas las dimensiones en relación a la (DE); en 

consecuencia, se determinó que existió relación muy significativa (McLeod, 2019; 

Motulsky, s.f.), entre la DE y las dimensiones de violencia de pareja en mujeres 

adultas de la población estudiada. Por otro lado se muestran los rs cuadrado entre 

la DE y las dimensiones de violencia, en psicológica un rs
2= 0,31 con tamaño del 

efecto grande, en sexual un rs
2= 0,11 con tamaño del efecto mediano y en física un 

rs
2= 0,089 con tamaño del efecto pequeño (Cohen, 1988, p. 79-80). 
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Tabla 6 

Correlación entre violencia de pareja y las dimensiones de dependencia emocional 

en mujeres adultas del distrito de Castilla – Piura 2021 

 

  Miedo a 

la 

ruptura 

Miedo e 

intolerancia 

a la soledad 

Prioridad 

de la 

pareja 

Necesidad 

de acceso a 

la pareja 

Deseos de 

exclusividad 

Subordina

ción y 

sumisión 

Deseos de 

control y 

dominio 

Violencia 

de pareja 

Rho de 

Sperman  

,585** ,489** ,550** ,372** ,417** ,399** ,534** 

 rs
2 ,342 ,239 ,302 ,138 ,173 ,159 ,285 

 Sig.(bilater

al) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 N 193 193 193 193 193 193 193 

 

En la Tabla 6, se pudo apreciar que los coeficientes de correlación Rho de 

Spearman en las dimensiones de, (NAP) ,372**; (SS) ,399**, fueron correlaciones 

débiles respectivamente, mientras que en las dimensiones de (MR) ,585**, (MIS) 

,489**, (PP) ,550**, (DEX) ,417** y (DCD) ,534** siendo correlaciones moderadas 

(Haldun, 2018), con un nivel de significancia (sig.) de p<0,001***  en relación a la 

violencia de pareja; en consecuencia, se determinó que existe relación muy 

significativa (McLeod, 2019; Motulsky, s.f.), entre la violencia de pareja y las 

dimensiones de (DE) en mujeres adultas de la población estudiada. Por otro lado 

se muestran los rs
 cuadrado entre la violencia de pareja y las dimensiones de (DE), 

en (MR), (MIS), (PP) y (DCD), evidencian un tamaño del efecto grande con rs
2 de 

0,285 hasta 0,342. Sin embargo (NAP), (DEX) y (SS), obtienen un tamaño del 

efecto mediano con rs
2 de 0,138 hasta 0,173 (Cohen, 1988, p. 79-80). 
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Tabla 7 

Correlación entre la dependencia emocional y la violencia de pareja en mujeres 

adultas del distrito de Castilla – Piura 2021 

 

  Violencia de pareja 

Dependencia 

emocional 

Rho de Spearman ,554** 

 rs
2 ,306 

 Sig. (bilateral) 0.000 

 N 193 

 

En la Tabla 7, se puede apreciar que el valor del coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman fue ,554** siendo una correlación moderada (Haldun, 2018), con un 

valor de significación (sig.) de p<0,001***; en consecuencia, existe relación muy 

significativa (McLeod, 2019; Motulsky, s.f.), entre la (DE) y la violencia de pareja en 

mujeres adultas de la población estudiada. Por otro lado el tamaño del efecto es 

grande porque obtiene un rs
2 de 0,306 (Cohen, 1988, p. 80) 
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V. DISCUSIÓN 

 

Respecto a los objetivos específicos, en respuesta al primero, se pudo 

identificar una prevalencia de niveles bajos tanto a nivel general en la dependencia 

emocional (76.2%) como en sus dimensiones; MR (85.5%); MIS (77.7%); PP 

(78.8%); NAP (43%); DEX (75.6%); SS (56.5%); DCD (71.5%) en mujeres adultas 

del distrito de Castilla – Piura 2021. Nuestros resultados se asociaron al estudio de 

Gómez, et al. (2019), en una muestra que estuvo conformada con un total de 110 

mujeres entre 18 y 36 años, donde a nivel general la dependencia emocional fue 

de nivel medio con un (37.3%). Sumado a ello, en sus dimensiones se halló una 

prevalencia de niveles medios; en MR (40.9%); MIS (40.2%); PP (50%) y en NAP 

(44.5%). Mientras tanto hubo tendencias bajas en las dimensiones de DEX (45.5%); 

SS (37.3%) y DCD (40%). También a diferencia de nuestros resultados, Vera (2019) 

en su investigación con mujeres, identificó una prevalencia de dependencia 

emocional en niveles medios en el 73.3% de las mujeres encuestadas. Sumado a 

ello, González y Lean (2016) cuyo estudio con mujeres atendidas por violencia de 

pareja en el consultorio de psicología del (CAMM), se hallaron promedios altos 

sobre las dimensiones de (DE), en ansiedad de separación (58.1%); expresión 

afectiva de la pareja (49%); modificación de planes (37.2%); miedo a la soledad 

(46.6%); expresión límite (45.5%) y búsqueda de atención (41.5%). Asimismo, en 

España, el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología (2018) en una investigación 

importante señaló que el (49.3%) de los participantes, se considera así mismo 

emocionalmente dependiente y un (8.6%), en su forma más grave siendo más 

habitual en mujeres.  El estudio mostró una prevalencia en personas con edades 

entre 16 a 31 años con un (24.6%), donde el (74.8%) fueron mujeres y (25.2%) 

varones. Los resultados demuestran cierta tendencia positiva respecto a la 

prevalencia de dependencia emocional en la muestra de la investigación, en 

comparación con los estudios descritos previamente. En ese sentido, de acuerdo 

con la teoría de Bowlby (1989), en la cual señala que un apego negativo puede 

volverse fácilmente disfuncional, creando una intensa ansiedad y algunas veces 

despertando ira cuando el sujeto se encuentra en una amenaza por abandono. Al 

respecto tomando en consideración a Rodríguez, (2013) podemos afirmar que en 

nuestro grupo de estudio existe una tendencia baja a que las mismas sufran de 
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dolencia psíquica, de amor y cariño, que se caracterice por una fuente de 

sufrimiento, en consecuencia, el sujeto se sentirá vacío y en un constante estado 

de infelicidad, siendo todos estos aspectos característicos de personas con plena 

identificación de dependencia emocional. 

De acuerdo al segundo objetivo específico se pudo identificar una 

prevalencia de niveles bajos a nivel general en violencia de pareja (95.3%), como 

en sus tipos; Física (98.4%); Psicológica (92.2%) y Sexual (96.9%) en mujeres 

adultas del distrito de Castilla – Piura 2021. Cabe decir que nuestros resultados se 

diferenciaron con los estudios de Medeiros et al. (2020), quienes encontraron que 

los tipos de violencia más denunciados fueron el abuso físico (86,6%), abuso 

psicológico (53.1) % y sexual (4.8%) En menor medida, se reportaron casos de 

violencia financiera (3.3%) y otros tipos de violencia (2.5%). Asimismo, en el Perú 

el 63.2% de mujeres con edades de 15 a 49 años, experimentaron violencia en 

algún momento de su vida  ya sea por el compañero o esposo; el (58.9%) sufrieron 

de agresión  psicológica, el (30.7%) de agresión física y el (6.8%) de agresión 

sexual. (INEI, 2019) Mientras que Vera (2019) determinó que las mujeres en un 

(77%)  indicaron haber sido sometidas por violencia en un nivel alto, siendo los 

agresores su pareja, en coacción sexual el (71.9%), lesión y agresión por conductas 

de desvalorización ambas con el (74.1%), y finamente la más alta fue en agresión 

física severa con un (78.5%). Mientras que el estudio Martín y de la Villa Moral en 

el año 2019, su muestra de adolescentes y jóvenes identificó de forma general que 

un (82.57%) de la muestra ha sido víctima de violencia psicológica. De acuerdo a 

los resultados en primera instancia se puede decir que existe una prevalencia de la 

muestra de nuestro estudio con tendencias bajas a padecer de violencia e incluso 

en sus diversos tipos. En esa línea, tomando en consideración la teoría social del 

aprendizaje por Bandura y Ribes (1975) citado por Chapi (2012), aquí se 

fundamenta que la persona es capaz de aprender conductas y la formación de 

estas respuestas es porque existen estructuras que las refuerzan. Al respecto 

parafraseando a France (2006), quien señala que la vulnerabilidad de la mujer se 

puede dar tanto de una forma social debido a que si la mujer vive relación abusiva 

es debido al lugar que ocupan en la sociedad. También sustenta que la violencia 

se da por el factor psicológico debido a que las mujeres desde la infancia pudieron 

haber sido objeto de maltrato físico o moral y/o por el modelo de sus padres que 
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mantenían una relación violenta. De esto podemos inferir que el grupo poblacional 

en respuesta a los patrones aprendidos que cita Bandura, los resultados reflejarían 

el cambio lento pero paulatino de la figura de la mujer que ahora tiene una mayor 

atención y participación con rol en lo laboral, académico, social, etc. Este rol actual 

de la mujer en la sociedad de alguna manera atenúa los posibles modelos violentos 

que hubieran experimentado dado que han tomado conciencia de que pueden 

tomar decisiones importantes como la de seguir con la relación o abandonarla. Sin 

embargo, nuestros porcentajes discrepan de los antecedentes, ya que demuestran 

otra realidad. En ese sentido justamente se puede asumir que la diferencia de los 

contextos socioculturales, en nuestra región haría la diferencia y que habría que 

analizar otros factores como demográficos, sociales y culturales para acercarnos 

más hacia la realidad de las personas de estudio. 

En tanto que el tercer objetivo específico se pudo identificar correlación entre 

la (DE) y los tipos de violencia, en física  (rs =,299**), sexual (rs= ,335**) y 

psicológica (rs=,561**) con un nivel de sig. p=0.000, indicando correlaciones 

significativas débiles y moderadas al nivel p<0.01, en mujeres adultas del distrito 

de Castilla - Piura 2021. Nuestros resultados se asociaron a la investigación de 

Vera (2019) que identificó relación entre la (DE) y la violencia de pareja en sus 

dimensiones de agresión por conductas de desvalorización (rs=0,223; p=<,05) 

agresión física severa (rs=0,404; p=<,05), coacción sexual (rs=0.415; p=<,05) y 

lesiones (rs=0,474; p=<,05). Así mismo la investigación de Martín y de la Villa Moral 

(2019), identificó la relación entre la (DE) y el maltrato psicológico en forma de 

victimización (F8 = 480.90, p < .001) en mujeres. De la misma manera el estudio 

de Aiquipa (2015), en una muestra de mujeres víctimas de violencia obtuvo 

preponderancia de 96% en la categoría alta de dependencia emocional, mientras 

que en la muestra que no sufre la problemática, solo el 19%. Al respecto la teoría 

social del aprendizaje de Bandura y Ribes (1975) hace alusión a que las influencias 

familiares, como la figura de los padres son las principales referencias de los hijos, 

para descubrir y aprender de modelos positivos y negativos de conducta. Por su 

parte Rodríguez (2013) refiere que al favorecerse vínculos de apego ansioso, las 

percepciones y cogniciones cambian produciendo dependencia emocional. De ahí 

que podemos asumir que las personas con modelos de padres con relaciones 

violentas tienen una tendencia más proclive a haber desarrollado un apego ansioso 
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que las conlleva a tener una perspectiva negativa de las relaciones, pero al existir 

un vacío emocional que no le ha brindado un sostenimiento de valía personal, las 

mujeres a pesar de que puedan ver o no el problema de violencia con su pareja, se 

mantendrán en la misma con alto predisposición de pasar por todas las etapas de 

violencia en sus diferentes formas. 

Mientras que para el cuarto objetivo específico se pudo identificar correlación 

entre la violencia de pareja y las dimensiones de dependencia emocional cómo, 

NAP (rs =,372**); SS (rs =,399**), siendo correlaciones débiles. En tanto las 

dimensiones de MR (rs =,585**), MIS (rs =,489**), PP (rs =,550**), DEX (rs =,417**) 

y DCD (rs =,534**) fueron correlaciones moderadas (p=0.000 <0.01), a un nivel 0,01 

en mujeres adultas del distrito de Castilla - Piura 2021. Los resultados se asocian 

al estudio de Vera (2019) quien identificó que la violencia en las relaciones de pareja 

se relaciona significativamente con las dimensiones de la dependencia emocional 

como ansiedad por separación (rs =0,257; p=<,05) y expresión afectiva de la pareja 

(rs=0,466; p=<,05). El estudio de Manon (2017) llegó a determinar que cuando una 

persona presenta un nivel alto de (DE), tendrá significativamente categoría alta en 

ansiedad por abandono (rs =0,59, p <0,001). Además, el estudio de Aiquipa 

(2015a), identificó que las dimensiones de la (DE) como (MR), (PP) y (SS), 

correlacionaron significativamente a la violencia de pareja (coeficiente eta, entre 

0.89 a 0.93). De acuerdo con la teoría del apego, Bowlby (2006), refiere al apego  

como toda manifestación que tiene como prioridad la preservación y cercanía con 

otra persona y saber que esta, es quien le brinda protección. Genera en el individuo 

una sensación de bienestar, alentado valorar y continuar con la relación. Esto al 

darse de forma negativa puede volverse fácilmente disfuncional, creando una 

intensa ansiedad y algunas veces despertando ira cuando el sujeto se encuentra 

en una amenaza por abandono. De ahí que podemos inferir de acuerdo a nuestros 

resultados según Congost (2013), que el individuo dependiente genera una 

necesidad excesiva e irracional del otro, siendo éste incapaz de tomar la decisión 

de finalizar su relación de pareja. Y si sumamos desde la teoría del aprendizaje 

figuras paternas de quienes se aprendió modelos deficientes basados en la 

violencia, ello atenuaría aún más la predisposición de dependencia y por ende de 

violencia en todos sus sentidos, dado que la persona ha aprendido a justificar el 

maltrato por al menos un “apoyo emocional” que le brinda esa seguridad personal. 
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Finalmente, de acuerdo al objetivo general, se determinó relación 

significativa entre (DE) y violencia de pareja en mujeres adultas de la población 

estudiada (rs = 554**; p=0.000 <0.01), con una correlación moderada y significativa 

al nivel de p=<0,01. Los resultados se asociaron a diversas investigaciones como 

la de Beraún y Poma (2020) quien demostró que la dependencia emocional 

incrementa el riesgo de padecer violencia familiar (OR 13,361, IC 95 %); por lo que 

la probabilidad de ser víctimas de violencia familiar en mujeres que expresan 

índices altos de dependencia emocional es 13 veces mayor de las que no los 

presentan. Asimismo, el estudio Vera (2019) determinó la relación entre (DE) y la 

violencia en las relaciones de pareja en mujeres (rs =0.46 y p=<0.05). En tanto que 

González y Lean (2016) en su investigación se concluyó que la (DE) influye como 

factor de riesgo de ser víctima de violencia de pareja. Aiquipa (2015a), encontrando 

que fueron o son víctimas de violencia de pareja puntuaron más alto en (DE) a 

diferencia de las mujeres que no la han vivido. (η²=60). La teoría del apego de 

Bowlby (1989) señala que en la infancia los lazos se forman con la figura parental, 

a los que se recurre en la búsqueda de cuidado que brinde un sentimiento de 

seguridad, siendo estos lazos persistentes durante la adolescencia y la vida adulta, 

sin embargo, al darse de forma negativa este proceso puede generar una intensa 

ansiedad. En ese contexto la predisposición de sufrir de violencia está asociada a 

que las figuras de apego no fueron lo suficientemente eficaces para el desarrollo 

de una personalidad estable que le brinde la suficiente valía personal. Esto conlleva 

según Beraún y Poma (2020), que la mujer tolere el maltrato desde el principio y 

mantenga una relación violenta por parte de su pareja, conllevando a que la víctima 

de dependencia emocional sufra un daño grave y en el peor de los casos de 

feminicidio. Asimismo, desde la teoría social del aprendizaje de Bandura y Ribes 

(1975) existirían otros factores que conllevan a la predisposición de padecer de 

violencia y toleraría, como son los factores familiares (sistema familiar), sub 

culturales (creencia, actitudes, costumbres, comportamientos, distintos a la cultura 

dominante) y de modelamiento simbólico (representación gráfica, oral o gestual 

como los medios de comunicación información). Desde este modelo podemos 

señalar que la predisposición a la violencia de pareja tiene un origen macro social, 

donde no solamente las figuras parentales pueden predisponer a la dependencia 

emocional, sino que los factores culturales y de modelamiento simbólico como los 
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medios de comunicación, más aún las redes sociales que actualmente son factores 

que afectan la adquisición de personalidades lo suficientemente estables y 

distorsionan la forma de conducirse socialmente con las demás personas. De ahí 

que Hilario, et al. (2020) señalan que cuando existe dependencia emocional en una 

relación que está inmersa en cualquier tipo de violencia, la víctima lo considera 

normal llevándola a aceptar estos comportamientos como parte de la relación. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: De las mujeres evaluadas, prevalecieron niveles bajos de dependencia 

emocional, sin embargo se identificó porcentajes importantes de mujeres que ya 

presentaban dependencia emocional. Dónde  se presentó mayor prevalencia de los 

niveles significativo, moderado y alto, fue en la dimensión, NAP lo que comprende 

que la mayoría de mujeres, tiene el deseo de estar con su compañero sentimental 

en todo momento ya sea de forma física o a nivel de pensamiento. 

Segunda: De las mujeres evaluadas, también prevaleció el nivel bajo. Pero es 

importante mencionar que de acuerdo a los niveles medio y alto la dimisión de 

violencia psicológica tuvo mayores porcentajes. Lo cual indica que aunque existan 

porcentajes bajos, la violencia psicológica es la más presente y hay mujeres 

víctimas de la crítica, el control, la humillación y denigración por parte de su pareja.   

Tercera: De las mujeres evaluadas, se identificó que a más dependencia 

emocional, más índice de violencia de pareja en todos sus tipos. Siendo la violencia 

psicológica la que presentó una relación moderada, a comparación de las relación 

débiles de los otros tipos de violencia. 

Cuarta: De las mujeres evaluadas, descubrimos que ha mayor violencia de pareja, 

mayor dependencia (DE) en todas sus dimensiones. Siendo, (MR), (MIS), (PP), 

(DEX) y (DCD), las que presentaron correlaciones moderadas, sin embargo hubo 

correlación débil en (NAP) y (SS). 

Quinta: Encontramos que las mujeres adultas del distrito de castilla presentan una 

relación positiva y muy significativa con un tamaño del efecto grande entre las 

variables, demostrando que cuando existe (DE) la mujer se hace vulnerable a ser 

víctima de violencia de pareja.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera: efectuar trabajos de investigación con diversas variables para determinar 

cuáles están relacionadas con la dependencia emocional que presentan las 

mujeres del sector. 

Segunda: aconsejamos fomentar estudios que comparen y detallen otras causas 

y factores que puedan influir en la vulnerabilidad de la mujer al momento de 

encontrarse ante situaciones violentas por parte de su pareja. 

Tercera: desarrollar investigaciones, charlas y programas que permitan prevenir 

dicha problemática con el objetivo de educar a los adultos jóvenes en función a una 

relación de pareja y poder erradicar en principio la violencia y otros problemas que 

puedan existir en la convivencia.  

Cuarta: sensibilizar a la población, a través del MINSA Y MINEDU; concientizando 

a las familias, enfatizando la importancia de construir relaciones de pareja sana 

emocionalmente y estable en la resolución de conflictos con diálogos que permitan 

una comunicación asertiva. Así mismo llevas a cabo intervenciones en las mujeres 

que padecen de (DE), para generar mayor seguridad y disminuir la ansiedad que 

presentan. 

Quinta: replicar el estudio después de un tiempo para que se analicen los 

resultados con el presente, para establecer las diferencias.  
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Anexo 1: Operacionalización de la variable 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENCIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

Dependencia 
emocional 

 

 

 

 

La dependencia emocional es 
la necesidad extrema de 
carácter afectivo que una 
persona siente hacia su 
pareja a lo largo de sus 
diferentes relaciones 
(Castelló, 2005). 

 

 

 

 

 

Inventario  de dependencia 
emocional (IDE), desarrollado 
por J, Aiquipa en el año, 2012. 
Se establece por 49 ítems, 
distribuidos en 7 dimensiones. 
Así mismo determina su 
interpretación por niveles; alto 
(125-196), moderado (106-
124), significativo (85-105) y 
bajo o normal (49-84). 

 

Miedo a la ruptura (MR) Temor 

Negación 

5, 9, 14, 15, 17, 
22, 26, 27, 28 

 

 

 

Escala ordinal de tipo 
Likert, con opciones: 
rara vez o nunca (1), 
pocas veces (2), 
normalmente (3), 
muchas veces (4), 
siempre (5).  

Miedo o intolerancia a la 
soledad (MIS) 

Ansiedad 4, 6, 13, 18, 19, 
21, 24, 25, 29, 

31, 46. 

Prioridad de la pareja 
(PP) 

Consideración 
excesiva 

30, 32, 33, 35, 
37, 40, 43, 45 

Necesidad de acceso a 
la parea (NAP) 

Escasez 10, 11, 12, 23, 
34, 48 

Deseos de exclusividad 
(DEX) 

Atención 
excesiva 

16, 36, 41, 42, 49 

Subordinación y 
sumisión (SS) 

Sentimiento de 
inferioridad 

Desprecio hacia 
uno mismo 

 

1, 2, 3, 7, 8 

 

Deseos de control y 
dominio (DCD) 

Control 20, 38, 39, 44, 47 



 
 

 
 
 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

Violencia de 

pareja 

 

 

 

La violencia se define como el 
uso deliberado de la fuerza 
física o el poder, ya sea en 
grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones (OMS 
(2002). 

 

 

 

 

Escala de violencia contra la mujer 
(EVCM), desarrollada por  E, León 
en el año, 2018. Se establece por 
30 ítems, distribuidos en 3 
dimensiones. Así mismo 
determina su interpretación por 
niveles: alto (66-95), medio (42-61) 
y bajo (30 – 39). 

 

 

Violencia física 

Empujones 

 

Golpes 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

 

 

 

Escala ordinal de 
tipo Likert, con 
opciones: nunca 
(1), rara vez (2), 
Casi siempre (3), 
Siempre (4). 

Violencia 
Psicológica 

Amenazas verbales 

Desprecio, 
indiferencia y falta 

de atención 

Acoso y 
hostigamiento 

Comparaciones que 
producen pérdida 

de autoestima 

 

1, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 

 

Violencia Sexual 

Obligar a tener 
contacto sexual 

No permitir métodos 
anticonceptivos 

aunque ella lo pida 

 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 



 
 

 
 
 

 

Anexo 2: Instrumentos para la recolección de datos 

 

IVENTARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL (IDE) 

(Jesús Aiquipa Tello, 2012) 

Nombre y apellidos: _________________________________________________ 

Lea cada frase y decida si las oraciones que aparecen a continuación le describen 
de acuerdo a como, generalmente, siente, piensa o actúa en su relación de pareja, 
eligiendo sus respuestas. 

No existen respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Trate de ser 
SINCERO(A) CONSIGO MISMO(A) y contestar con espontaneidad. 

 
 
 
N° 

 
 
 

ITEMS 

R
a
ra

 v
e
z
  

P
o
c
a
s
 v

e
c
e
s
 

R
e
g
u
la

rm
e

n
te

 

M
u

c
h
a
s
 v

e
c
e
s
 

S
ie

m
p

re
 

1 Me asombro de mí mismo(a) por todo lo que he hecho por retener a 
mi pareja 

1 2 3 4 5 

2 Tengo que dar a mi pareja todo mi cariño para que me quiera 1 2 3 4 5 

3 Me entrego demasiado a mi pareja 1 2 3 4 5 

4 Me angustia mucho una posible ruptura con mi pareja 1 2 3 4 5 

5 Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no se aleje de mi 
lado 

1 2 3 4 5 

6 Si no está mi pareja me siento intranquilo(a) 1 2 3 4 5 

7 Mucho de mi tiempo libre quiero dedicarlo a mi pareja 1 2 3 4 5 

8 Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja 1 2 3 4 5 

9 Me digo y redigo: “¡Se acabó!” pero llego a necesitar tanto de mi 
pareja que voy detrás de él/ella 

1 2 3 4 5 

10 La mayor parte del día pienso en mi pareja 1 2 3 4 5 

11 Mi pareja se ha convertido en una “parte” mía. 1 2 3 4 5 

12 A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo estar sin mi pareja 1 2 3 4 5 

13 Es insoportable la soledad que se siente cuando se rompe con una 
pareja 

1 2 3 4 5 

14 Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría peor sin ella 1 2 3 4 5 

15 Tolero algunas ofensas de mi pareja para que nuestra relación no 
termine 

1 2 3 4 5 

16 Si por mi fuera quisiera vivir siempre con mi pareja 1 2 3 4 5 

17 Aguanto cualquier cosa para evitar una ruptura con mi pareja 1 2 3 4 5 

18 No sé que haría si mi pareja me dejara 1 2 3 4 5 

19 No soportaría que mi relación de pareja fracase 1 2 3 4 5 

20 Me importa poco que digan que mi relación de pareja es dañina, no 
quiero perderla 

1 2 3 4 5 

21 He pensado: “Qué sería de mí si un día mi pareja me dejara” 1 2 3 4 5 

22 Estoy dispuesto(a) a hacer lo que fuera para evitar el abandono de 
mi pareja 

1 2 3 4 5 



 
 

 
 
 

 

23 Me siento feliz cuando pienso en mi pareja 1 2 3 4 5 

24 Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que termine 1 2 3 4 5 

25 Me asusta la sola idea de perder a mi pareja 1 2 3 4 5 

26 Creo que puedo aguantar cualquier cosa para que mi relación de 
pareja no se rompa 

1 2 3 4 5 

27 Para que mi pareja no termine conmigo, he hecho lo imposible 1 2 3 4 5 

28 Mi pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso tolero su mal 
carácter 

1 2 3 4 5 

29 Necesito tener presente a mi pareja para poder sentirme bien 1 2 3 4 5 

30 Descuido algunas de mis responsabilidades laborales y/o 
académicas para estar con mi pareja 

1 2 3 4 5 

31 No estoy preparado(a) para el dolor que implica terminar una relación 
de pareja 

1 3 4 5 6 

32 Me olvido de mi familia, de mis amigo y de mí cuando estoy con mi 
pareja 

1 2 3 4 5 

33 Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea mi pareja 1 2 3 4 5 

34 Tanto el último pensamiento al acostarme como el primero al 
levantarme es sobre mi pareja 

1 2 3 4 5 

35 Me olvido del “mundo” cuando estoy con mi pareja 1 2 3 4 5 

36 Primero está mi pareja, después los demás 1 2 3 4 5 

37 He relegado algunos de mis intereses personales para satisfacer a 
mi pareja 

1 2 3 4 5 

38 Debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja 1 2 3 4 5 

39 Me cuesta aceptar que mi pareja quiera pasar tiempo solo(a) 1 2 3 4 5 

40 Suelo postergar algunos de mis objetivos y metas personales por 
dedicarme a mi pareja 

1 2 3 4 5 

41 Si por mi fuera me gustaría vivir en una isla con mi pareja 1 2 3 4 5 

42 Yo soy solo para mi pareja 1 2 3 4 5 

43 Mis familiares y amigos me dicen que he descuidado a mi persona 
por dedicarme a mi pareja 

1 2 3 4 5 

44 Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda 1 2 3 4 5 

45 Me aíslo de las personas cuando estoy con mi pareja 1 2 3 4 5 

46 No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi pareja 1 2 3 4 5 

47 Siento fastidio cuando mi pareja la vida sin mi 1 2 3 4 5 

48 No puedo dejar de ver a mi pareja 1 2 3 4 5 

49 Vivo para mi pareja 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

ESCALA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (EVCM) 

(Evelin Jahaira León Montes, 2018) 

 

Nombre y apellidos: _________________________________________________ 

 

Instrucciones: Para conocer si estás en una situación de riesgo o violencia, te 

pedimos que respondas las siguientes preguntas, marcando con una (X) la 

alternativa que usted crea conveniente, los datos serán confidenciales. 

 

Nunca (1) A veces (2) Casi siempre (3) Siempre (4) 

Edad: ______       Fecha: ________ 

 

 
 
 
N° 

 
 
 

PREGUNTA 

N
u
n
c
a
  

A
 v

e
c
e
s
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

1 Me ha mencionado que le dan ganas de golpearme cuando se enfurece 1 2 3 4 

2 Me ha dejado marcas visibles producto de los golpes 1 2 3 4 

3 Me ha jalado de los cabellos, haciéndome daño 1 2 3 4 

4 Me ha llegado a apretar el cuello, bruscamente 1 2 3 4 

5 Me ha empujado bruscamente cuando se molesta 1 2 3 4 

6 Me ha amenazado con un objeto punzante 1 2 3 4 

7 Me ha dado una cachetada 1 2 3 4 

8 Me ha apretado alguna parte de mi cuerpo, haciéndome daño 1 2 3 4 

9 Controla todo lo que hago y exige explicaciones 1 2 3 4 

10 Me llama por un apodo que me desagrada y/o groserías 1 2 3 4 

11 Me compara con sus ex novias 1 2 3 4 

12 Me siento tensa cuando estoy con él 1 2 3 4 

13 Cuando me pongo maquillaje, me dice que no use y me lo quite 1 2 3 4 

14 Quiere saber todo lo que hago, dónde estoy o con quién estoy cuando no estoy 
con él 

1 2 3 4 

15 Muestra más interés hacía otras personas que cuándo está conmigo 1 2 3 4 

16 Tomas las decisiones sin consultarme ni pedir mi opinión 1 2 3 4 

17 Me acusa de coquetear cuando me ve hablando con otros chicos 1 2 3 4 

18 Se burla de mí y me dice cosas que me hacen daño 1 2 3 4 

19 Sus conductas me hacen infeliz la mayor parte del tiempo 1 2 3 4 

20 Me critica la ropa que uso 1 2 3 4 

21 Haga lo que haga, él se molestará conmigo 1 2 3 4 

22 Promete cambios y mejoras en sus defectos o en sus adicciones. Nunca 
cumple, pero siempre renueva sus ofrecimientos  

1 2 3 4 

23 Se burla de mi cuerpo 1 2 3 4 

24 Me ha humillado a nivel sexual, a su desempeño sexual 1 2 3 4 

25 Me ha obligado a hacer alguna actividad sexual que considero humillante 1 2 3 4 

26 He cedido a sus deseo sexuales, pero por presión o temor 1 2 3 4 

27 Me acusa de anticuada, me critica si no quiero mantener relaciones sexuales 
con él 

1 2 3 4 

28 Me ha obligado a no usar métodos anticonceptivos 1 2 3 4 

29 Me ha obligado a tener relaciones sexuales 1 2 3 4 

30 Me ha obligado a ver pornografía 1 2 3 4 



 
 

 
 
 

 

Anexo 3: Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

Tabla 1 

Población censada de mujeres adultas de 18 a 26 años del distrito de Castilla – 

Piura, 2017 

 

Edades 
Mujeres 
Adultas % 

18 años 1533 11% 

19 años 1412 11% 

20 años 1652 12% 

21 años 1497 11% 

22 años 1516 11% 

23 años 1436 11% 

24 años 1522 11% 

25 años 1497 11% 

26 años 1318 10% 

Total 13383 100% 

Nota. Datos tomados el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). 

 

Muestra: para establecer la amplitud de la muestra, se utilizó la fórmula para 

poblaciones finitas (Abad y Servin, 1981; en Grajeda, 2018). Se obtuvo una muestra 

igual a 193. 

 

NZ2 p (1-p) 
n=---------------------------------- 

(N-1) e2 + Z 2 p (1-p) 
 

13383 (1.96)2 0.5 (1-0.50) 
n= --------------------------------------------------- 

(13383-1)0.072 + (1.96)2 0.50 (1-0.50) 
 

n= 193 
 
N = Población de estudio  13383 
p = Eventos favorables  0.5 

Z = Nivel de significación  1.96 

e = Margen de error  0.07 

Teniendo como resultado(n)  193 mujeres. 



 
 

 
 
 

 

Anexo 4: Cartas de presentación para la autorización de los instrumentos  
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

Anexo 5: Autorización en el uso de los instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

ANEXO 06: Consentimiento informado 



 
 

 
 
 

 

Anexo 7: Evidencia de alfa de Cronbach de los instrumentos 

IDE 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

0.976 49 

 

Dimensiones 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

0.908 9 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

.921 11 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

0.904 8 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

0.833 6 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

0.778 5 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

0.800 5 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

0.827 5 

INVENTARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL - IDE 

  

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 

it1 81.50 850.199 0.596 0.976 

it2 81.39 848.176 0.648 0.976 

it3 80.55 839.050 0.638 0.976 

it4 80.87 843.961 0.618 0.976 

it5 81.60 845.690 0.733 0.975 

it6 81.47 848.896 0.646 0.976 

it7 80.89 849.525 0.610 0.976 

it8 81.45 844.624 0.644 0.976 

it9 81.34 846.226 0.606 0.976 

it10 80.79 848.165 0.628 0.976 

it11 80.82 845.969 0.646 0.976 

it12 81.24 836.071 0.778 0.975 

it13 80.97 837.296 0.666 0.976 

it14 81.60 846.522 0.651 0.976 

it15 81.74 855.953 0.623 0.976 

it16 81.11 842.931 0.609 0.976 

it17 81.68 846.446 0.746 0.975 

it18 81.70 844.128 0.796 0.975 

it19 81.47 839.344 0.794 0.975 

it20 81.63 845.734 0.687 0.975 

it21 81.62 846.122 0.740 0.975 

it22 81.88 858.401 0.726 0.976 

it23 80.12 861.224 0.340 0.977 
it24 81.53 843.146 0.753 0.975 
it25 81.53 844.240 0.746 0.975 
it26 81.85 857.448 0.732 0.976 
it27 81.78 848.820 0.749 0.975 
it28 81.70 851.063 0.654 0.976 
it29 81.68 849.811 0.772 0.975 
it30 81.63 853.631 0.652 0.976 
it31 81.46 843.458 0.692 0.975 
it32 81.52 848.063 0.690 0.975 
it33 81.78 851.025 0.774 0.975 
it34 81.33 847.659 0.679 0.976 
it35 81.27 849.979 0.590 0.976 
it36 81.66 851.935 0.673 0.976 
it37 81.64 850.106 0.734 0.975 
it38 81.39 847.282 0.620 0.976 
it39 81.59 843.795 0.772 0.975 
it40 81.74 851.016 0.706 0.975 
it41 81.60 849.982 0.618 0.976 
it42 81.61 852.500 0.529 0.976 
it43 81.78 849.963 0.686 0.976 
it44 81.11 839.747 0.656 0.976 
it45 81.48 842.834 0.722 0.975 
it46 81.70 845.868 0.798 0.975 
it47 81.49 847.699 0.636 0.976 
it48 81.55 845.020 0.686 0.975 
it49 81.85 853.989 0.747 0.975 



 
 

 
 
 

 

 

 

ESCALA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - EVCM 

  

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

it1 35.77 86.864 0.591 0.936 

it2 35.83 88.983 0.387 0.938 

it3 35.83 87.910 0.579 0.937 

it4 35.84 88.799 0.425 0.937 

it5 35.68 85.000 0.654 0.935 

it6 35.88 89.839 0.374 0.938 

it7 35.79 86.710 0.526 0.936 

it8 35.69 84.778 0.626 0.935 

it9 35.44 80.726 0.740 0.933 

it10 35.70 83.920 0.687 0.934 

it11 35.77 86.242 0.580 0.936 

it12 35.66 83.257 0.699 0.934 

it13 35.77 88.114 0.373 0.938 

it14 35.27 81.679 0.602 0.936 

it15 35.45 82.727 0.599 0.936 

it16 35.37 81.588 0.654 0.935 

it17 35.46 80.979 0.662 0.935 

it18 35.68 84.071 0.672 0.935 

it19 35.42 80.933 0.677 0.935 

it20 35.58 82.996 0.633 0.935 

it21 35.65 82.394 0.745 0.933 

it22 35.29 79.467 0.636 0.936 

it23 35.75 85.336 0.633 0.935 

it24 35.77 86.937 0.459 0.937 

it25 35.80 87.409 0.513 0.937 

it26 35.67 85.858 0.470 0.937 

it27 35.70 83.753 0.664 0.935 

it28 35.74 86.433 0.454 0.937 

it29 35.75 85.367 0.648 0.935 

it30 35.85 89.930 0.177 0.939 

Dimensiones 

  
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.824 7 

  
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.920 16 

  
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.860 7 

EVCM 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.938 30 



 
 

 
 
 

 

Anexo 8: Evidencia de formulario y respuesta virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


