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Resumen 

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación de violencia conyugal y 

dependencia emocional en madres de familia del Centro Poblado de Laynas-

Chulucanas. Fue de tipo básico de nivel descriptiva - correlacional transversal, 

no experimental. La muestra fue conformada por 100 madres de familia. La 

recolección de datos se obtuvo mediante el cuestionario de violencia en 

mujeres (EVM) de Ortega (2020) y el cuestionario de dependencia emocional 

adaptado por Girón (2020). Se obtuvo como resultado un nivel medio de 

violencia y en la dependencia emocional en un nivel bajo. Por otro lado, no se 

acepta la hipótesis general que fue existe una relación significativa entre 

violencia conyugal y dependencia emocional en madres de familia del Centro 

Poblado de Laynas-Chulucanas. En conclusión, el nivel de violencia no 

determina el nivel de dependencia emocional en las madres de familia. 

Palabras clave: violencia conyugal, dependencia emocional, madres de 

familia. 

Abstract 
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The objective of this research was to determine the relationship between 

marital violence and emotional dependence in mothers of the Laynas-

Chulucanas Population Center. It was a basic type study of descriptive level - 

cross-sectional correlational, not experimental. The sample was made up of 

100 mothers. The data collection was obtained through the violence against 

women questionnaire (EVM) by Ortega (2020) and the emotional dependence 

questionnaire adapted by Girón (2020). The result was a medium level of 

violence and emotional dependence at a low level. On the other hand, the 

general hypothesis that there is a significant relationship between marital 

violence and emotional dependence in mothers of the Laynas-Chulucanas 

Population Center is not accepted. In conclusion, the level of violence does not 

determine the level of emotional dependence in mothers. 

Keywords: spousal violence, emotional dependency, mothers. 
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I. INTRODUCCIÓN
Según el reporte emitido por la Organización Panamericana de la Salud

(2022), una por cada tres mujeres es violentada de manera física y sexual. El 

30% de los casos presentados a nivel mundial corresponden al continente 

americano. Del mismo modo solo el 11 % de las mujeres denuncian sus 

maltratos y el 38% de los feminicidios se consuman por un conyugue varón. 

Una causal de la violencia en pareja es el machismo en el que han vivido 

muchos hombres, dentro de un entorno de alcohol, violencia y hábitos 

diferenciados para cada sexo. Asimismo, las mujeres con mayor riesgo de 

violencia son aquellas que vivencian agravios desde su niñez, también si las 

que han vivenciado maltratos en contra de sus progenitoras y quienes 

presentan comportamientos de dependencia emocional. 

En tanto, en esta fase post pandemia COVID19 la violencia contra la mujer 

se agudiza y se generaliza en mujeres jóvenes entre 15 a 25 años 

presentándose múltiples casos en más de 736 millones de mujeres, 

exacerbándose en relaciones no saludables y codependencia de las parejas. 

(Organización Mundial de la Salud, 2021) 

Tomando en cuenta las cifras antes mencionadas la dependencia emocional 

hacia los agresores es una característica primaria en mujeres violentadas por 

sus parejas. El conflicto emocional que se genera en este tipo de parejas 

genera un vínculo distorsionado del amor que mezcla la manipulación y el buen 

trato, lo que disminuye la autoestima. (Bogarìn et al., 2021). De igual modo, 

Lemos et al., (2018) mencionan que en los casos de los individuos con 

dependencia emocional obsesiva pueden generarse comportamientos críticos 

en la personalidad limite, con la perdida de dominio de su sentir y sus actos, 

producto del término de su relación o el miedo a quedarse solos.  

Por otra parte, el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología (2018), indica 

que durante los últimos 2 años los casos de violencia en pareja no han 

disminuido y en proporción similar se han mantenido. Sin embargo, el formato 

de denuncia ha cambiado derivándose los casos a llamadas telefónicas, lo cual 
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es comprensible por el contexto de pandemia de COVID19. Un factor 

importante que desencadena hacia la mujer las agresiones reportadas es el 

sentimiento de adicción de afecto que subsiste en una relación no saludable.  

De igual forma, De la Villa-Moral et al., (2018), definen la dependencia 

emocional como la emoción adictiva hacia otro individuo por su necesidad de 

afecto. Por lo que es su investigación corroboraron que estos individuos son 

propensos a mutilar su propio raciocinio para asimilar la ideología del individuo 

al que desea vincularse en un nivel extremo, lo que crear pensamiento fuera de 

la realidad y certezas equivocadas, direccionados por sus emociones toxicas, 

de carencia de afecto, temor de quedarse solos y el querer omitir una etapa en 

la que se vean truncadas. Lo que conlleva a discernir que estos individuos, no 

analizan el problema en el que se encuentra o no reusar a ser conscientes de 

ello, llegando a dejar que su conyugue direccione sus acciones y hasta su vida, 

llegando a adaptase un ambiente de agresiones. Además, en el estudio de 

Momeñe et al., (2017) en España, se halló en cuanto a las agresiones de 

carácter mental, así como el control sentimental y dependencia emocional 

guardan un vínculo, por lo que concluye la dependencia emocional es 

alimentada de las agresiones psicológicas y el poco o nulo control de sus 

sentimientos. 

A nivel nacional, en el año 2021 los centros de emergencia mujer del Perú 

registraron 136 782 casos de mujeres violentadas, de las cuales denunciaron 

63 922 casos llegando a si superar las cifras de violencia del año 2020. 

Asimismo, el tipo de violencia que más radica en el Perú es la violencia 

psicológica. (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2021) 

En el estudio de Gonzales, Guerra y Rodríguez (2021), reflejan que un tercio 

de la muestra de 205 participantes, sufrió violencia y dependencia emocional 

moderada y severa, debido al predominio del machismo, desconocimiento de 

derechos de las mujeres y carencia de habilidades emocionales. Además, se 

encontró que los casos de agresión a las féminas presentaron un grado alto de 

dependencia emocional debido a que dichas personas priorizan a sus 
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cónyuges por el temor de quedarse solas, a pesar de que este a su vez las 

humilla, maltrata o somete (Huerta et al., 2016). 

En cuanto al centro de emergencia mujer Piura, en el periodo de enero y 

junio de 2021 se registraron 3647 casos de violencia, por ende 3303 

corresponden a mujeres y 344 a hombres. En el año 2020, se registró un alto 

índice en casos de violencia con más de cuatro mil denuncias y dos 

feminicidios. (Radio Cutivalu, 2021). En el mismo año, se presentó 8080 casos 

de violencia de género, los cuales fueron atendidos a través de llamadas 

telefónicas (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2020). Siendo una 

de las prioridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

concientizar a las mujeres que el amor no es una dependencia, esto a raíz de 

las estadísticas que presento sobre los sucesos de violencia de pareja producto 

de una dependencia emocional que se genera en el enamoramiento la cual se 

distorsiona, los cuales son casos de violencia contra la mujer teniendo una 

proporción de 97.4%. (Andina, 2020) 

La violencia en pareja es cultural; por tanto, debemos instruir en todos los 

entornos sociales y a los actores institucionales en este sentido para propiciar 

un cambio en las relaciones humanas. Por lo tanto, se determina que las 

féminas que se atienden en el Centro Emergencia mujer de la Comisaria de 

Piura, muestran comportamientos sumisos, pasivos, de temor a quedarse 

solas, asimismo un alto nivel de vinculación afectiva, ante ello explican que no 

desean separarse de su pareja a pesar que ellos sean violentos ya que refieren 

que después ellos se disculpan por sus actos y prometen no volver a dañarlas, 

y aquellas mujeres suelen creer en sus palabras y consideran que se 

encuentran mucho mejor al lado de su pareja. Siendo de suma importancia el 

análisis de las variables violencia conyugal y dependencia ya que, al existir 

relación entre ambas variables, las consecuencias serían muy serias afectando 

su entorno familiar y su calidad vida a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, 

en línea a lo mencionado anteriormente se plantea la pregunta general: ¿Cuál 

es la relación de violencia conyugal y dependencia emocional en madres de 

familia del Centro Poblado de Laynas-Chulucanas? 
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Asimismo, la presente investigación presenta una justificación por 

conveniencia, ya que se estudia las variables violencia conyugal y dependencia 

emocional, debido que es un problema latente en la actualidad que ha 

alcanzado niveles altos, convirtiéndose en un problema de salud, por el gran 

número de mujeres violentadas que viven en el Centro Poblado de Laynas. 

Además, brinda un conocimiento teórico de las variables violencia conyugal y 

dependencia emocional, siendo importante identificar la relación entre violencia 

conyugal y dependencia emocional, para aportar el conocimiento del 

comportamiento de dichas variables en la población evaluada.  

De forma práctica el estudio permite ofrecer nuevas alternativas para el 

tratamiento del problema, acorde al análisis del resultado que reflejan la 

realidad, mediante la innovación de programas, talleres, campañas y otros que 

logren contrarrestarla de manera eficaz, acompañado de los profesionales 

especialistas en el servicio de salud psicológica.  

Del mismo modo, se justifica por su enfoque social, ya que se beneficia a las 

familias en intervención evaluando su estado y brindando posibles 

recomendaciones de intervención, dando un aporte a la lucha de una 

problemática social que viene aumentando dentro de los hogares como lo es la 

violencia conyugal generada por una dependencia emocional, puesto que dicha 

problemática acarrea más problemas sociales, que aquejan a nuestra 

comunidad presentando además que los miembros de la familia tengas baja 

autoestima, falta de amor propio, sean dependientes, aumentan las familias 

disfuncionales y que los miembros del hogar en un futuro sean parte de la 

grupos delictivos o que se produzcan feminicidios, debido a la violencia 

percibida dentro de casa, de dicho modo se pretende reformar la calidad de 

vida de la población y creando un ambiente saludable en la sociedad. 

De otro lado, el objetivo general, es: Determinar la relación de violencia 

conyugal y dependencia emocional en madres de familia del Centro Poblado 

de Laynas-Chulucanas. Por consiguiente, los objetivos específicos: Identificar 

la violencia conyugal en madres de familia del Centro Poblado de Laynas-

Chulucanas; Identificar la dependencia emocional en madres de familia del 

Centro Poblado de Laynas-Chulucanas; Establecer la relación de las 
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dimensiones (violencia simbólica, violencia psicológica y violencia sexual) de la 

violencia conyugal y las dimensiones (miedo a la ruptura, intolerancia a la 

soledad, prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseo de 

exclusividad, subordinación y sumisión, y deseos de control y dominio) de la 

dependencia emocional en madres de familia del Centro Poblado de Laynas-

Chulucanas. 

Por último, tenemos Hipótesis general: Existe una relación significativa entre 

violencia conyugal y dependencia emocional en madres de familia del Centro 

Poblado de Laynas-Chulucanas. Y las Hipótesis específicos: Existe relación 

significativa entre las dimensiones (violencia simbólica, violencia psicológica y 

violencia sexual) de la violencia conyugal y las dimensiones (miedo a la ruptura, 

intolerancia a la soledad, prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la 

pareja, deseo de exclusividad, subordinación y sumisión, y deseos de control y 

dominio) de la dependencia emocional en madres de familia del Centro Poblado 

de Laynas-Chulucanas. 

II. MARCO TEÓRICO

En el ámbito internacional, el estudio realizado por Alza y Julián (2020),

cuenta con el propósito de identificar las particularidades de las dimensiones y 

las distintas variables vinculadas a la dependencia emocional. Se empleó el 

diseño teórico, utilizando la población de varios artículos como base de datos. 

Llegando a concluir que la Dependencia emocional se asocia a distintas formas 

como las particularidades, dimensiones y factores en la relación de pareja. El 

estudio de Miranda y pozo (2021), tiene el objeto de identificar un vínculo de la 

Dependencia emocional y la Violencia en mujeres del Perú que reside en 
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Lombardía y Piamonte Italia, en una muestra de 401 féminas, mediante la 

aplicación de los dos cuestionarios que evalúan las variables de estudio. Se 

obtuvo como resultado que las dimensiones de la variable de dependencia 

emocional y la variable violencia en mujeres se relacionan de forma positiva 

significativa. 

En el estudio de Yovera (2021), tuvo el objeto global de identificar y evaluar 

las tipologías de violencia conyugal en mujeres Latinoamericanas. Asimismo, 

se planteó una muestra de 21 artículos que cuentan con las normas para 

ejecutar el estudio. Después del análisis se concluye que, durante el tiempo de 

pandemia, las mujeres evaluadas presentan varios problemas mentales como 

la depresión, ansiedad, dependencia emocional, violencia psicológica seguido 

de la violencia física. 

A nivel nacional, el estudio de Espinoza (2018) cuyo objetivo fue encontrar 

un vínculo de la dependencia emocional hacia las actitudes ante la violencia 

conyugal en mujeres que asisten al CEM en el lugar de Comas, se tomó como 

muestra a 227 féminas que sufren de violencia, a quienes se les tomó dos 

cuestionarios que miden las variables de investigación; dando como resultado 

un vínculo significativo de forma positiva de la dependencia emocional ante la 

violencia conyugal. En el estudio de Mishti (2020) presenta como objetivo 

determinar la relación entre Dependencia emocional y violencia de pareja en 

féminas mayores que asentaron denuncia en la comisaría del distrito de comas. 

Teniendo como muestra a 292 féminas, aplicándoles dos instrumentos que 

examinan las variables. Obteniendo un vínculo moderado y significativo de 

dependencia emocional hacia la violencia de pareja.  

Por otra parte, en el estudio de Loayza (2020), con el fin de hallar vinculo de 

la dependencia emocional hacia la violencia de pareja en féminas en Ayacucho; 

con una muestra de 121 féminas, para llevarse a cabo esta investigación se 

aplicó dos instrumentos, uno evalúa la dependencia y el otro evalúa la violencia 

familiar, a través de ello se demostró un vínculo directo y significativo de la 

dependencia emocional hacia la violencia de pareja. 
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A nivel local, Falla y Peña (2020) con la finalidad de hallar la asociación de 

la Dependencia emocional y la Violencia en la relación de pareja en Castilla- 

Piura, mediante 300 participantes, en base a dos cuestionarios que miden las 

variables evaluadas. Logrando obtener que la dependencia emocional se 

vincula de forma positiva significativa con la violencia de pareja. En tanto, en la 

investigación realizada por Lucana (2021) en su estudio que tiene como fin 

hallar la asociación de la Violencia psicológica y la dependencia emocional en 

féminas adolescentes de I.E. de la Provincia de Piura, mediante 150 féminas 

participantes, por medio de dos cuestionarios para evaluar las variables de 

estudio. Concluyendo que existe asociación moderada y significativa de la 

violencia psicológica sufrida y la dependencia emocional. 

Según el estudio realizado por Abad y López (2021), cuya finalidad es 

establecer la asociación entre dependencia emocional y la violencia de pareja 

en féminas del distrito de Castilla- Piura, en una muestra de 193 féminas a 

quienes se les aplicó dos cuestionarios que miden las variantes, por ende, los 

resultados muestra una correlación muy significativa entre la variable 

dependencia emocional y violencia de pareja; además, se halló que la violencia 

de pareja en mujeres adultas se encuentra en un nivel bajo según 95.3%, en el 

mismo nivel se encuentra la dependencia emocional según el 76.2%. 

Concluyendo que la mayoría de personas que son violentadas padecen de 

dependencia emocional. 

En seguida, se plantean las definiciones y teorías de la primera variable de 

estudio. 

La violencia, de la misma forma que otros problemas se han suscitado a 

inicios de la humanidad, estando oculto ya que un grupo muestra mayor poder 

sobre otro grupo, ya que es una situación que se lleva y se llevaba de forma 

intramurales (Carozzo, 2001). Según Perrone y Nannini (1997) explica que la 

violencia conyugal es una acción que ejerce maltrato de forma psicológica, 

físico, moral hacia su pareja, establecido por la convivencia o el matrimonio, 
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englobando 2 perspectivas: una es la violencia asociada al status y poder, y el 

segundo es a través del castigo, siendo desigual. 

La Organización Mundial de la Salud (2013), explica que la violencia 

conyugal es la conducta de la pareja que genera perjuicio físico, psicológico, y 

sexual, involucrado el acoso sexual y el comportamiento impulsivo, es decir la 

violencia es realizada por su cónyuge, efectuando daño tanto físico, emocional 

y sexual. Pero según, Grijalba (2007) determina que la violencia conyugal es 

todo comportamiento de maltrato hacia su pareja, dentro de una relación de 

convivencia o matrimonio. 

El estudio se basa en la conceptualización sobre la violencia conyugal, es 

todo acto de violencia, tanto física, psíquica y sexual, presentándose entre dos 

personas que son pareja mostrando un impacto negativo mayor hacia la mujer 

(Corsi, 1994). 

El estudio se fundamenta en la Teoría de la indefensión aprendida, 

Seligman, (1975) también destacada como la desesperanza aprendida, explica 

que la teoría es ejecutada por el conocimiento de que las objeciones y el 

reforzamiento son autónomas, es decir, que las circunstancias son diferentes 

de su comportamiento. Cuando un individuo investiga una situación que es 

autónoma y distinta ante las respuestas, por lo tanto, dicha situación traumática 

para el individuo que no ha logrado someter y comprender por lo que generará 

disminuir su motivo para dar respuestas a similares situaciones en un futuro. 

Además, la teoría detalla tres déficits como es lo cognitivo, la afectividad y la 

motivación. 

Comprendiendo que las víctimas de violencia conyugal que se reprimen ante 

situación intensos se deben a que las formas de evitar problemas no han 

obtenido respuestas positivas, llegando a dar respuesta de manera pasiva ante 

circunstancias similares, mostrando así los tres déficits: Motivacional, el 

individuo muestra un comportamiento aprendido, obteniendo como resultado 

un retraso o falta de motivación al inicio de las respuestas intencionales. 

Emocional, es cuando si existe nula motivación, mostrando solo problemas de 
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comportamiento, mayormente problemas de ansiedad, depresión, y estrés. 

Cognitivo, al suscitarse los dos puntos anteriores, trae consigo una falta de 

percepción de los hechos que se suscitan, asimismo muestra una imposibilidad 

de plantear soluciones a dichos acontecimientos. 

En cuanto a las causas de la violencia conyugal, según la OMS (2003) 

explica que existen varias causas que llegan a suscitar la violencia, siendo ellas 

las siguientes; vivenciar maltrato en su niñez, llegando en muchas veces a 

maltratar a los demás o ser maltratado; historiales de violencia en la familia, es 

decir violencia efectuada por alguno de los miembros de la familia; tener bajo 

nivel de instrucción; trastornos de personalidad antisocial; consumo de drogas; 

alcoholismo; mantener varias relaciones de pareja al mismo tiempo; soportar 

comportamientos de abuso; machismo; ideas; creencias; dependencia 

emocional y financiera. 

De acuerdo con las consecuencias, la organización Mundial de la Salud 

(2013), determina que todas las mujeres que sufren de violencia presenten 

dificultades emocionales, problemas mentales y conductas suicidas. Además, 

la violencia genera problemas en el ámbito familiar, ocasionando un sinfín de 

daños tanto físicos como emocionales a todos los miembros dentro de una 

familia, muchos de ellos son a corto y largo plazo; además dentro de ello existen 

varias consecuencias como un embarazo no planificado, abortos, partos 

prematuros, problemas con el bebe al nacer, depresión, baja autoestima, falta 

de amor propio, suicidio, dependencia emocional, ansiedad, estrés 

postraumático, entre otros; impidiendo un adecuado desenvolvimiento en su 

vida y una adecuada calidad de vida. 

Por otro lado, las dimensiones son 3, violencia simbólica, violencia 

psicológica, y violencia sexual: Violencia simbólica; es la manifestación de 

mensajes, que envían mensajes de poder, dominio, discordancia, contra las 

féminas en el mundo. Violencia psicológica; refiere a las burlas, exclamaciones, 

humillaciones, intimidaciones o comportamiento que suscitan un nivel alto de 

ansiedad, estrés, o problemas psicológicos. Y la violencia sexual; refiere a 
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comportamiento de abuso inaceptables, además a relaciones sexuales a la 

fuerza. (Corsi, 1994; citado por Ortega, 2020) 

Con respecto a la segunda variable, dependencia emocional; según 

Animaca, et al. (2014), explican que la dependencia emocional es una forma 

de dar respuesta de forma prendida, siendo estas ante la interacción con el 

medio ambiente, siendo de manera automática, social, cognitiva, emocional y 

motor.  

Por otra parte, Castello (2005) explica sobre dependencia emocional como 

un modelo constante de necesidades afectivas y emocionales, que busca el 

individuo suplir en la relación con otra persona, pero lo difícil no es la relación 

que mantiene el dependiente emocional si no la personalidad de esta persona, 

ya que visualizan al centro de la dependencia como una forma y no como que 

se encuentra dentro de cada persona.   

En tanto, Lemos y Londoño (2006) explican que la dependencia emocional 

es una percepción sobre sí mismo y de la interacción con otra persona, como 

las ideas sobreestimado de la amistad, la relación, y la interdependencia. 

Asimismo, las ideas sobre el sentimiento generado en las relaciones íntimas o 

cercanas; debido a la soledad. Dichos autores han determinado dos formas de 

dependencia: la instrumental que es la nula independencia en la vida diaria y 

lo emocional. 

Riso (2008) explica que la persona que es dependiente se sabotea, se deja 

de lado a sí mismo, no tiene amor propio; llegando a entregarse a la otra 

persona sin medida, de forma irracional, por lo tanto, el individuo que padece 

de dependencia acarrea una despersonalización, que con el tiempo se llega a 

unir de formar no sana con su pareja. 

El estudio se basa en la definición de Aiquipa (2015), explica que la 

dependencia emocional es un comportamiento o maneras de mostrar amor y 

respeto consigo mismo errónea. 
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Además, el estudio se fundamenta en la Teoría de Castelló (2005), esta 

teoría tiene un perspectiva integrativa y multidimensional, es conceptualiza 

como la relación entre un individuo con otros, y el deseo de mantener lazos de 

distintos niveles o grados. Teniendo 2 componentes básicos: uno de ellos es la 

participación emocional, es el afecto del otro individuo hacia la otra persona, y 

el segundo es la vinculación afectiva saludable, los dos componentes deben 

ser similares en relación a niveles, pero cuando existe una vinculación afectiva 

inapropiada, uno de los componentes es menos que el otro.  

Para el autor las conductas de las personas dependientes emocionales se 

direccionan a conservar el contacto interpersonal, como resultado de ideas, 

creencias y pensamientos irracionales con respecto al amor, asimismo de la 

percepción de sí mismo, la interrelación con los demás, la valoración que le 

brinda a la amistad y la percepción de la soledad. En tanto, una relación sana 

se ubicará en un vínculo sano de nivel medio, es decir el individuo estará unido 

de forma adecuada a las demás personas, sin dejar de lado su autonomía, 

viviendo plenamente su intimidad, pero además teniendo en cuenta a los 

demás. En tanto la diferencia entre la relación de una pareja sana o de un 

dependiente emocional es el nivel de vinculación afectiva. (Castelló, 2005) 

Por otra parte, para Castelló (2005), determina 4 grupos sobre las causas: 

Las carencias afectivas tempranas, explica que se da en la niñez, donde el 

individuo ha experimentado carencias de amor y afecto, en tanto los 

dependientes emocionales tienen un concepto erróneo de sí mismo; 

mantenimiento del afecto y focalización excesiva en fuentes externas de la 

autoestima, el individuo busca intensamente el cariño y amor, no solo dentro 

de su familia si no también con sus amistades o pareja, dejando de lado ella 

misma, entregando su atención y amor a su pareja a una amistad; los factores 

biológicos, explica que el género, el temperamento son de suma importancia 

para la formación de la dependencia emocional, para un varón se suscitará una 

desvinculación afectiva ante situaciones difíciles, pero una mujer mostrará una 

vinculación afectiva con mayor reiteración. Y los factores socio culturales, 

dependerá de su entorno donde se desenvuelve la persona, cada cultura 
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presenta distintos roles de pareja, en ciertos lugares se percibe y acepta aun 

varón más violento, machista, pero a la mujer se le percibe como más sumisa, 

amorosa, y comprensiva. (Castelló, 2005) 

En cuanto a las dimensiones, se tomaron las propuestas por Aiquipa (2012), 

quien plantea las 7 dimensiones siguientes:  

Miedo a la ruptura – MR: miedo que se suscita al término de su relación, 

mostrando comportamientos inapropiados para mantener dicha relación. Miedo 

e intolerancia a la soledad - MIS: son sentimientos dolorosos que experimenta 

ante un distanciamiento o término de una relación, llegando a buscar 

rápidamente entrar en otra relación para no sentirse sola. Prioridad de la pareja 

- PP: suele mostrar mayor importancia a su pareja que a otras personas.

Necesidad de acceso a la pareja – NAP: deseos de mantener una relación

cercana con su pareja. Deseos de exclusividad - DEX: se centra y muestra que

su vida gira alrededor de su pareja, alejándose del resto de las personas.

Subordinación y sumisión - SS: considera que los comportamientos y deseos

de su pareja son más importantes que las suyas. Deseos de control y dominio

- DCD: existe un control dentro de la relación buscando la atención de pareja

para que no se valla de su lado.
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación

El estudio se basó en un tipo básica, según Valderrama (2015), este estudio 

se involucra como un estudio hipotético, además, se busca apoyar una 

institución basada en conocimientos científicos y no genera datos de nivel 

práctico. Además, se basa en un diseño no experimental; ya que no genera una 

nueva circunstancia o contexto, más bien analiza la situación actual. Asimismo, 

es descriptiva - correlacional transversal, ya que busca analizar la asociación 

de ambas variables en una muestra determinada. También, es transversal o 

transeccional porque describe las variantes y determina la asociación en un 

tiempo determinado (Hernández-Sampieri, y Mendoza, 2018). 

Dónde: 

M= Muestra de estudio 

X= Violencia conyugal 

Y= Dependencia emocional 

R= relación entre las variables 

3.2 Variables y operacionalización 
Variable 1: Violencia conyugal 

Definición conceptual: violencia conyugal, es todo acto de violencia, tanto 

física, psíquica y sexual, presentándose entre dos personas que son pareja 

mostrando un impacto negativo mayor hacia la mujer (Corsi, 1994). 

Asimismo, se definió operacionalmente mediante resultados bajo la Escala 

de Violencia en Mujeres (EVM) adaptado en Perú por Ortega (2020), la cual 

estuvo conformada por 8 preguntas que presentan 4 opciones de respuesta: 

El esquema es el siguiente 
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Siempre (4), Casi siempre (3), Casi nunca (2), Nunca (1), en sus dos 

dimensiones simbólica, psicológica, sexual; los cuales presentaron los 

siguientes indicadores emisión de mensajes, lo cual comprende un vínculo 

desigual en la relación existiendo dominación antes la pareja femenina lo cual 

se toma a bien por la comunidad; burlas, insultos, gritos, amenazas o acciones 

que incentivan elevados niveles de estrés, ansiedad o alteraciones 

psicológicas; asimismo, los tocamientos indebidos, relaciones coitales forzadas 

Abuso sexual. Con una medición ordinal de tipo Likert. 

Variable 2: Dependencia emocional 

Aiquipa (2015) menciona que la dependencia emocional es un 

comportamiento o maneras de mostrar amor y respeto consigo mismo errónea. 

Asimismo, se definió operacionalmente mediante los resultados obtenidos 

del Inventario de Dependencia Emocional (IDE) adaptado por Girón y Olaya 

(2021) en Perú-Piura, la cual estuvo estructurada por 49 preguntas con cinco 

formas de responder: (5) Muy frecuentemente o siempre es mi caso, (4) 

Muchas veces es mi caso, (3) Regularmente es mi caso, (2) Pocas veces es mi 

caso y (1) Rara vez o nunca es mi caso; y comprende dimensiones, miedo a la 

ruptura, intolerancia a la soledad, prioridad de la pareja, necesidad de acceso 

a la pareja, deseo de exclusividad, subordinación y sumisión, y deseos de 

control y dominio; los cuales presentaron los siguientes indicadores temor por 

la disolución de la relación, negación, sentimientos desagradables, miedo a la 

ausencia de pareja, dar la mayor importancia a la pareja, deseos de estar en 

contacto constantemente con la pareja, aislamiento del entorno se enfoca en la 

pareja, sobre estimación de la pareja, , búsqueda de atención y afecto, 

sentimientos de inferioridad. Con una graduación ordinal de tipo Likert. 

3.3 Población, muestra y muestreo 
La población, es el conjunto de individuos con características similares en la 

totalidad de individuos analizar (Hernández-Sampieri, y Mendoza, 2018). Por lo 

tanto, se evaluaron a 4500 madres de familia del Centro Poblado de Laynas. 
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Los criterios de inclusión: madres de familia del Centro Poblado de Laynas, y 

que aceptaron ser partícipes del estudio. Para la exclusión: madres de familia 

que no pertenecieron al Centro Poblado de Laynas, y madres de familia que no 

aceptaron ser partícipes del estudio, asimismo que no contestaron todas las 

preguntas de los dos cuestionarios. 

El muestreo fue no probabilístico, direccionado de acuerdo con las 

particularidades del estudio, y la muestra elegida no estuvo pendiente de la 

posibilidad que existe para ser parte de la investigación (Hernández-Sampieri, 

y Mendoza, 2018), por lo tanto la muestra se estructuro por conveniencia, 

debido a que individuos elegidos no dependieron de si o no fueron 

representativos de la población, siendo 100 madres de familia del Centro 

Poblado de Laynas que asisten al comedor. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 

Para dicho fin de valió de la evaluación psicométrico, corresponde a una 

valoración veraz, normada, imparcial y confidencial, que puede discernir entre 

los objetos cuestionados (Hernández-Sampieri, y Mendoza, 2018). 

Instrumentos 

Se optó por el cuestionario, que tiene la finalidad de identificar la realidad de 

la población mediante un documento que contiene preguntas que son 

estructuradas para recabar información precisa y clara de un tema específico 

(Hernández-Sampieri, y Mendoza, 2018). 

El instrumento de la Violencia en Mujeres (EVM), adaptado por Melissa 

Ortega Miranda 2020-Lima; se aplicó de forma individual o grupal, en un tiempo 

de 10 minutos; cumpliendo con la finalidad de evaluar el grado de violencia en 

mujeres, en base a 3 dimensiones violencia sexual, psicológica y simbólica. 

Descripción del instrumento el cuestionario tiene un total de 8 ítems, 

planteado en tres dimensiones: violencia simbólica con los ítems 6, 7, 8; 

violencia psicológica con los ítems 1 y 5; y violencia sexual con los ítems 2, 3, 
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4. Los datos normativos son: bajo: [8-16], medio: [17-24], alto: [25-32]. En

cuanto a las propiedades psicométricas: La confiabilidad, se aplicó a 100

personas, obteniendo un coeficiente de Alfa de Cronbach, de para el global

(0.796) y de (0.740 a 0.787) para sus dimensiones, siendo altamente confiable.

Y la validez de contenido de la escala propuesta, se planteó el juicio de 10

expertos con conocimiento de lo relacionado a la materia de estudio.  Se valió

del coeficiente de V-Aiken para evaluar los resultados del criterio de expertos

aprobando por un valor mayor a 0.80. Siendo el cuestionario validado a fin de

encontrar el nivel de violencia en mujeres. Por lo tanto, se le aplicó prueba piloto

antes de ser aplicado a la muestra de estudio.

De acuerdo, con el instrumento de la Dependencia emocional (IDE), 

adaptado por Karen Girón Velásquez y Yoreily Olaya Elias en el año 2020-

Piura; se aplica de forma individual o grupal, en un tiempo de 30 minutos; 

cumpliendo con el objetivo de evaluar el grado de dependencia emocional, en 

base a 7 dimensiones miedo a la ruptura, intolerancia a la soledad, prioridad de 

la pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseo de exclusividad, 

subordinación y sumisión, y deseos de control y dominio. 

Descripción del instrumento, el cuestionario tuvo un total de 49 ítems, 

planteado en 7 dimensiones: que comprenden el miedo a la ruptura con 9 

preguntas; el miedo e intolerancia a la soledad con 11 preguntas, la prioridad 

de la pareja con 8 preguntas, la necesidad de acceso a la pareja con 6 

preguntas, el deseo de exclusividad con 5 preguntas; la subordinación y 

sumisión con 5 preguntas y el deseo de control y dominio con 5 preguntas. Los 

datos normativos son: bajo: [49-114], medio: [115-179], alto: [180-245]. En 

cuanto a las propiedades psicométricas: La confiabilidad, se logró mediante la 

consistencia interna, por medio alfa de Cronbach y “r” de Pearson actualizada 

mediante la fórmula Spearman – Brown, obteniendo una media de 103.61, un 

índice de 31.962 en su desviación estándar .965 en alfa. Y la validez se utilizó 

cuatro muestras del conjunto de 757 individuos a fin de ser personas para la 

ejecución del inventario. Por tanto, se instauró la prueba de distribución normal 

tomándose la prueba Z de Kolmogorov – Smirnov. En relación a la evaluación 
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de los ítems, se halló que los índices de correlación ítem – test se fue 

relacionando. 

3.5 Procedimiento 
Se acudió al Centro Poblado de Laynas, con la finalidad de platicar con el 

Alcalde para determinar los problemas psicológicos de las madres de familia, 

quedando consignado las variables de estudio. Después se precisó la fecha de 

la aplicación del instrumento, por lo que en dicho día se explicó a las madres 

de familia que integraron la muestra el objetivo del estudio y la confidencialidad 

con la que se trabajó, luego se procedió a aplicar los dos cuestionarios, 

concluyéndose con el agradecimiento por su participación en el estudio. 

3.6 Método de análisis de datos 
Con la finalidad de evaluar los datos se utilizó el análisis estadístico 

descriptivo, lográndose graficar la información por medio de una tabla de 

frecuencia, reportando los datos estadísticos de media, la mediana, la varianza, 

la desviación estándar, los valores de menor a mayor, el rango, el rango 

intercuartil, la asimetría, y la curtosis. En tanto, el estadístico inferencial se 

utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, tomando como 

premisa que si p<.05 se procede a aceptar la hipótesis planteada (Restrepo y 

Gonzáles, 2007). Por lo tanto, los datos fueron computados por medio del 

programa estadístico SPSS_25. 

3.7 Aspectos Éticos 
Los aspectos éticos de la investigación, fueron la autonomía, ya que las 

participantes mostraron al aceptar participar su libre elección teniendo 

conocimiento del objetivo de estudio, (Gómez, 2015), por otra parte en la no 

maleficencia, la investigadora muestra responsabilidad y ética, asimismo en 

cuanto a la beneficencia se plantea que a través de los resultados se proponen 

las estrategias y posibles soluciones en bien de las madres de familia 

evaluadas (Colegio de Psicólogos del Perú, 2017); y finalmente la justicia, ya 

que dentro de la investigación se evaluó a cada participante de manera 
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anónima y  todos tuvieron las mismas posibilidades para participar de la 

investigación. (Meo, 2010) 
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IV. RESULTADOS
4.1. Análisis descriptivos

Tabla 1 

Nivel de la violencia conyugal en madres de familia del Centro Poblado de 

Laynas-Chulucanas. 

Violencia 

conyugal 

Alta Media Baja Total 

n° % n° % n° % n° % 

Violencia 
simbólica 

73 73.0 24 24.0 3 3.0 100 100 

Violencia 

psicológica 

51 51.0 39 39.0 10 10.0 100 100 

Violencia 
sexual 

22 22.0 24 24.0 54 54.0 100 100 

Violencia 33 33.0 64 64.0 3 3.0 100 100 

En la tabla 1, se encuentra que la mayoría de las madres de familia muestran 

un nivel medio en la violencia según el 64.0%, a diferencia de su dimensión 

violencia sexual que se encuentra en un nivel baja según el 54.0%, mientras 

que las dimensiones violencia simbólica y psicológica muestran un nivel alto 

según el 73.0% y 51.0% respectivamente, siendo preocupante que un 33.0% 

presentan un alto nivel de violencia. 
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Tabla 2 

Nivel de la dependencia emocional en madres de familia del Centro Poblado 

de Laynas-Chulucanas. 

Dependencia 

emocional 

Alta Media Baja Total 

n° % n° % n° % n° % 

Miedo a la ruptura 5 5.0 27 27.0 68 68.0 100 100 

Intolerancia a la 
soledad 

15 15.0 61 61.0 24 24.0 100 100 

Prioridad de la 

pareja 

15 15.0 37 37.0 48 48.0 100 100 

Necesidad de 

acceso a la pareja 

4 4.0 11 11.0 85 85.0 100 100 

Deseo de 
exclusividad  

3 3.0 16 16.0 81 81.0 100 100 

Subordinación y 

sumisión 

6 6.0 51 51.0 43 43.0 100 100 

Deseo de control y 
dominio 

4 4.0 16 16.0 80 80.0 100 100 

Dependencia 

emocional 

5 5.0 30 30.0 65 65.0 100 100 

En la tabla 2, se encuentra que un gran número de las madres de familia 

muestran un nivel bajo de dependencia emocional según el 65.0% y sus 

dimensiones miedo a la ruptura, prioridad de la pareja, necesidad de acceso a 

la pareja, deseo de exclusividad, deseo de control y dominio, según el 68.0%, 

48.0%, 85.0%, 81.0% y 80.0% respectivamente; a diferencia de las 

dimensiones intolerancia a la soledad y subordinación y sumisión que se 

encuentran en un nivel medio según el 61.0% y 51.0% respectivamente; pero 

también es preocupante que un 5.0% muestran un alto nivel de dependencia 

emocional. 
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4.2. Estadístico inferencial 
Tabla 3 

Correlación entre la violencia conyugal y la dependencia emocional en madres de 

familia del Centro Poblado de Laynas-Chulucanas. 

        Correlación r de Spearman dependencia emocional 

Violencia  conyugal 
Rho -,146 

Sig. ,147 

   Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). N=100 

En la tabla 3, muestra el estadístico de la correlación de Spearman, reportanto 

que no existe correlación y significancia (r = -0,146 p=,147) entre la violencia 

conyugal y la dependencia en madres de familia del Centro Poblado de Laynas-

Chulucanas. 
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Tabla 4 

Correlación entre la violencia simbólica y las dimensiones (miedo a la ruptura, intolerancia 

a la soledad, prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseo de exclusividad, 

subordinación y sumisión, y deseos de control y dominio) de la dependencia emocional en 

madres de familia del Centro Poblado de Laynas-Chulucanas. 

Variable Dimensiones Estimadores Dependencia 
emocional 

Violencia 
simbólica 

Miedo a la 
ruptura 

Coeficiente de correlación 0.006 

Sig. (bilateral) 0.956 

Intolerancia a 
la soledad 

Coeficiente de correlación -0.047

Sig. (bilateral) 0.641

Prioridad de 
la pareja 

Coeficiente de correlación 0.056

Sig. (bilateral) 0.579

Necesidad de 
acceso a la 

pareja 

Coeficiente de correlación 
-0.023

Sig. (bilateral) 0.821

Deseo de 
exclusividad 

Coeficiente de correlación 0.151 
Sig. (bilateral) 0.134 

Subordinación 
y sumisión 

Coeficiente de correlación -0.006
Sig. (bilateral) 0.954

Deseo de 
control y 
dominio 

Coeficiente de correlación 
0.030 

Sig. (bilateral) 0.767 

Total 100 

En la tabla 4, se evidencia la correlación entre la dimensión violencia simbólica y 

las dimensiones de la dependencia emocional en madres de familia del Centro 

Poblado de Laynas-Chulucanas. Hallándose que la violencia simbólica no se 

relaciona con las dimensiones Miedo a la ruptura (rho = 0.006, sig.= 0.956), 

Intolerancia a la soledad (rho = -0.047, sig.= 0.641), Prioridad de la pareja (rho = 

0.056, sig.= 0.579), Necesidad de acceso a la pareja (rho = -0.023, sig.= 0.821), 

Deseo de exclusividad (rho = 0.151, sig.= 0.134), Subordinación y sumisión (rho = 

-0.006, sig.= 0.954) y, Deseo de control y dominio (rho = 0.030, sig.= 0.767).
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Tabla 5 

Correlación entre la violencia psicológica y las dimensiones (miedo a la ruptura, intolerancia 

a la soledad, prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseo de exclusividad, 

subordinación y sumisión, y deseos de control y dominio) de la dependencia emocional en 

madres de familia del Centro Poblado de Laynas-Chulucanas. 

Variable Dimensiones Estimadores Dependencia 
emocional 

Violencia 
psicológica 

Miedo a la 
ruptura 

Coeficiente de correlación 0.097 

Sig. (bilateral) 0.338 

Intolerancia a 
la soledad 

Coeficiente de correlación 0.179 

Sig. (bilateral) 0.076 

Prioridad de 
la pareja 

Coeficiente de correlación 0.186 

Sig. (bilateral) 0.064 

Necesidad de 
acceso a la 

pareja 
Coeficiente de correlación -0.021
Sig. (bilateral) 0.834

Deseo de 
exclusividad 

Coeficiente de correlación 0.095 
Sig. (bilateral) 0.345 

Subordinación 
y sumisión Coeficiente de correlación 0.077 

Sig. (bilateral) 0.449 

Deseo de 
control y 
dominio 

Coeficiente de correlación 
0.009 

Sig. (bilateral) 0.927 

Total 100 

En la tabla 5, se evidencia la correlación entre la dimensión violencia psicológica y 

las dimensiones de la dependencia emocional en madres de familia del Centro 

Poblado de Laynas-Chulucanas. Hallándose que la violencia psicológica no se 

relaciona con las dimensiones Miedo a la ruptura (rho = 0.097, sig.= 0.338), 

Intolerancia a la soledad (rho = 0.179, sig.= 0.076), Prioridad de la pareja (rho = 

0.186, sig.= 0.064), Necesidad de acceso a la pareja (rho = -0.021, sig.= 0.834), 

Deseo de exclusividad (rho = 0.095, sig.= 0.345), Subordinación y sumisión (rho = 

0.077, sig.= 0.449) y, Deseo de control y dominio (rho = 0.009, sig.= 0.927). 
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Tabla 6 

Correlación entre la violencia sexual y las dimensiones (miedo a la ruptura, intolerancia a 

la soledad, prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseo de exclusividad, 

subordinación y sumisión, y deseos de control y dominio) de la dependencia emocional en 

madres de familia del Centro Poblado de Laynas-Chulucanas. 

Variable Dimensiones Estimadores Dependencia 
emocional 

Violencia 
sexual 

Miedo a la 
ruptura 

Coeficiente de correlación -0.181

Sig. (bilateral) 0.071

Intolerancia a 
la soledad 

Coeficiente de correlación -0.207*

Sig. (bilateral) 0.038

Prioridad de 
la pareja 

Coeficiente de correlación -0.209*

Sig. (bilateral) 0.037

Necesidad de 
acceso a la 

pareja 
Coeficiente de correlación 0.120 
Sig. (bilateral) 0.235 

Deseo de 
exclusividad 

Coeficiente de correlación -0.019
Sig. (bilateral) 0.851

Subordinación 
y sumisión Coeficiente de correlación 0.001 

Sig. (bilateral) 0.993 

Deseo de 
control y 
dominio 

Coeficiente de correlación 
-0.156

Sig. (bilateral) 0.120

Total 100 

En la tabla 6, muestra una correlación entre la dimensión violencia sexual y las 

dimensiones de la dependencia emocional en madres de familia del Centro Poblado 

de Laynas-Chulucanas. Hallándose que la violencia sexual tiene correlación baja y 

significativa con la dimensión Intolerancia a la soledad (rho = -0.207, sig.= 0.038) y 

Prioridad de la pareja (rho = -0.209, sig.= 0.037); por el contrario se encontró que 

no existe relación entre la dimensión violencia sexual y las dimensiones Miedo a la 

ruptura (rho = -0.181, sig.= 0.071), Necesidad de acceso a la pareja (rho = 0.120, 

sig.= 0.235), Deseo de exclusividad (rho =-0.019, sig.= 0.851), Subordinación y 

sumisión (rho = 0.001, sig.= 0.993) y, Deseo de control y dominio (rho = -0.156, 

sig.= 0.120). 
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V. DISCUSIÓN
Después de haber realizado un minucioso análisis de los resultados y del

marco teórico como de los antecedentes de ambas variables, se desarrolla la 

discusión de resultados teniendo en cuenta los datos descriptivos como 

correlacionales. Teniendo como objetivo principal determinar la relación de 

violencia conyugal y dependencia emocional en madres de familia del Centro 

Poblado de Laynas-Chulucanas. En tanto, en esta fase post pandemia 

COVID19 la violencia contra la mujer se agudiza y se generaliza en mujeres 

jóvenes entre 15 a 25 años presentándose múltiples casos en más de 736 

millones de mujeres, exacerbándose en relaciones no saludables y 

codependencia de las parejas. (Organización Mundial de la Salud, 2021) 

En el primer resultado, se evidencio que la mayoría de las madres de familia 

presentan un nivel medio en la violencia según el 64.0%, a diferencia de su 

dimensión violencia sexual que se encuentra en un nivel baja según el 54.0%, 

mientras que las dimensiones violencia simbólica y psicológica muestran un 

nivel alto según el 73.0% y 51.0% respectivamente, siendo preocupante que un 

33.0% presentan un alto nivel de violencia en general. A pesar que la mayoría 

de las madres de familia consideran que en ciertas ocasiones sus parejas las 

violentadas; existe un número importante de madres que sufren a diario 

violencia dentro de sus hogares, mayormente a nivel física y psicológica. Es 

decir, algunas veces les reclaman con insultos, y resuelven los problemas con 

gritos. 

En esa dirección Perrone y Nannini (1997) explican que la violencia conyugal 

es una acción donde se ejerce maltrato de forma psicológica, física, moral hacia 

su pareja, establecido por la convivencia o el matrimonio, englobando 2 

perspectivas: una es la violencia asociada al status y poder, y el segundo es a 

través del castigo, siendo desigual. Por lo tanto, los resultados son parcialmente 

similares al estudio de Abad y López (2021) quienes concluyen que la mayoría 

de las mujeres adultas evaluadas presentan violencia de pareja en un nivel bajo 

según el 95.3%, siendo similar al nivel en que se encuentran las evaluadas en 

la dimensión violencia sexual, es decir son muy pocos los casos de las madres 

de familia evaluadas que sufren de acoso verbal o penetración forzada.  
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Con respecto a la dependencia emocional, la mayoría de las madres de 

familia presentan un nivel bajo de dependencia emocional según el 65.0% y 

sus dimensiones miedo a la ruptura, prioridad de la pareja, necesidad de 

acceso a la pareja, deseo de exclusividad, deseo de control y dominio, según 

el 68.0%, 48.0%, 85.0%, 81.0% y 80.0% respectivamente; a diferencia de las 

dimensiones intolerancia a la soledad y subordinación y sumisión que se 

encuentran en un nivel medio según el 61.0% y 51.0% respectivamente; es 

decir la mayoría de las evaluadas no presentan comportamiento de 

dependencia hacia su pareja o esposo, además las evaluadas no suelen 

sentirse felices cuando piensan en su pareja, ni viven con cierto temor a que 

termine la relación con su pareja, en tanto, la mayoría considera que no tienen 

miedo a perder a su pareja y creen que no podrían aguantar cualquier cosa 

para que su relación de pareja no se rompa.  

Al respecto Animaca, et al. (2014), explican que la dependencia emocional 

es una forma de dar respuesta de forma aferrada, siendo estas ante la 

interacción con el medio ambiente, siendo de manera automática, social, 

cognitiva, emocional y motor, mayormente con su esposo o pareja. Resultados 

semejantes se halló en la investigación de Abad y López (2021), quienes 

muestran que las evaluadas se encuentra en un nivel bajo la dependencia 

emocional según el 76.2%. Este hecho tiene que ver con el contexto estudiado, 

siendo de suma importancia resaltar que a pesar de que existe un número 

grande de las evaluadas que presentan un bajo nivel de dependencia 

emocional en la investigación, también existe un pequeño grupo de evaluadas 

que presentan un medio y alto nivel de dependencia emocional con quienes se 

deben de trabajar y apoyar. 

De acuerdo con las hipótesis del estudio, los resultados determinaron que 

no se acepta la hipótesis general de investigación planteada la cual es existe 

relación significativa entre la violencia conyugal y dependencia emocional en 

madres de familia del Centro Poblado de Laynas-Chulucanas. De acuerdo al 

marco teórico, la violencia, de la misma forma que otros problemas se han 

suscitado a inicios de la humanidad, estando oculto ya que un grupo muestra 

mayor poder sobre otro grupo, ya que es una situación que se lleva y se llevaba 
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de forma intramurales (Carozzo, 2001). Además, la Teoría de la indefensión 

aprendida, sobre la violencia según Seligman, (1975) la teoría es ejecutada por 

el conocimiento de que las objeciones y el reforzamiento son autónomas, es 

decir, que las circunstancias son diferentes de su comportamiento.  

En cuanto a la dependencia emocional se fundamenta en la Teoría de 

Castelló (2005), esta teoría tiene un perspectiva integrativa y multidimensional, 

es conceptualiza como la relación entre un individuo con otros, y el deseo de 

mantener lazos de distintos niveles o grados. Resultados diferentes se halló en 

la investigación de Miranda y pozo (2021) quienes obtienen como resultado que 

las dimensiones de la variable de dependencia emocional como son la 

ansiedad por separación, la expresión afectiva de pareja, la modificación de 

planes, el miedo a la soledad, la expresión limite, y la búsqueda de atención y 

la variable violencia en mujeres se relacionan de forma positiva significativa; 

teniendo en cuenta que dichas residen en Lombardia y Piamonte Italia, siendo 

además importante resaltar que existe un pequeño pero importante grupo que 

presentan comportamiento de dependencia emocional y además son las que 

sufren violencia por parte de su pareja. 

Asimismo, los datos del estudio de Loayza (2020), son diferentes a los 

obtenido en la investigación actual, ya que obtuvo como resultado que la 

dependencia emocional se vincula de manera directa y significativa con la 

violencia de pareja, solo se encuentra similitud en la muestra ya que son 

mujeres. 

 

En cuanto a la hipótesis especifica 1, los resultados muestran que no se 

acepta la hipótesis especifica de investigación planteada la cual es existe 

relación significativa entre la dimensión violencia simbólica de la violencia 

conyugal y las dimensiones miedo a la ruptura, intolerancia a la soledad, 

prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseo de exclusividad, 

subordinación y sumisión, y deseos de control y dominio de la dependencia 

emocional en madres de familia del Centro Poblado de Laynas-Chulucanas. En 

tanto, la Organización Mundial de la Salud (2013), explica que la violencia 

conyugal es la conducta de la pareja que genera perjuicio físico, psicológico, y 

sexual, involucrado el acoso sexual y el comportamiento impulsivo, es decir la 
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violencia es realizada por su cónyuge, efectuando daño tanto físico, emocional 

y sexual.  

Por su parte, el autor Riso (2008) explica que la persona que es dependiente 

se sabotea, se deja de lado a sí mismo, no tiene amor propio; llegando a 

entregarse a la otra persona sin medida, de forma irracional, por lo tanto, el 

individuo que padece de dependencia acarrea una despersonalización, que con 

el tiempo se llega a unir de formar no sana con su pareja. Resultados diferentes 

se halló en el estudio de Loayza (2020) en una muestra de 121 mujeres, 

obteniendo como resultado que la dependencia emocional se relaciona de 

forma directa y significativa con la violencia de pareja en Ayacucho. Además, 

resultados distintos se encontró en la investigación de Espinoza (2018) dando 

como resultado un vínculo significativo de forma positiva entre la dependencia 

emocional y la violencia conyugal en el Centro de emergencia mujer del distrito 

de Comas; es por ello importante analizar dichas variables en lugares y 

muestras diferentes con el fin conocer cada uno de los niveles de cada variable 

y su relación, y también para poder brindar las recomendaciones oportunas.  

En base a la hipótesis especifica 2, los resultados muestran que no se acepta 

la hipótesis especifica de investigación planteada la cual es existe relación 

significativa entre la dimensión violencia psicológica de la violencia conyugal y 

las dimensiones miedo a la ruptura, intolerancia a la soledad, prioridad de la 

pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseo de exclusividad, subordinación 

y sumisión, y deseos de control y dominio de la dependencia emocional en 

madres de familia del Centro Poblado de Laynas-Chulucanas. En tanto, se 

define la violencia psicológica; como las burlas, exclamaciones, humillaciones, 

intimidaciones o comportamiento que suscitan un nivel alto de ansiedad, estrés, 

o problemas psicológicos (Corsi, 1994; citado por Ortega, 2020).

Y en tanto, Lemos y Londoño (2006) definen la dependencia emocional

como una percepción sobre sí mismo y de la interacción con otra persona, 

como las ideas sobreestimado de la amistad, la relación, y la interdependencia. 

Datos distintos se muestra en el estudio de Lucana (2021), quien concluye que 

existe asociación moderada y significativa entre la violencia psicológica sufrida 

y la dependencia emocional en una muestra de 150 adolescentes de 
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instituciones educativas de Piura, llegando a la conclusión que a un mayor nivel 

de dependencia emocional mayor nivel de violencia. Este hecho evidentemente 

tiene que ver con un contexto completamente diferente, pues por un lado se ha 

trabajado con mujeres madres de familia y de otro lado con estudiantes 

adolescentes. 

 

Por consiguiente, en la hipótesis especifica 3, los resultados muestran que 

se acepta la hipótesis especifica de investigación planteada la cual es existe 

relación significativa entre la dimensión violencia sexual de la violencia 

conyugal y las dimensiones miedo a la ruptura, intolerancia a la soledad, 

prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseo de exclusividad, 

subordinación y sumisión, y deseos de control y dominio de la dependencia 

emocional en madres de familia del Centro Poblado de Laynas-Chulucanas, es 

decir la dimensión violencia sexual tiene correlación baja y significativa con la 

dimensión intolerancia a la soledad y prioridad de la pareja; es decir la 

población evaluada que sufre de violencia sexual por su pareja o esposo que 

la mayoría de veces les exigen tener relaciones sexuales y realizar prácticas 

que no les gustas muestran comportamientos de dependencia emocional.  

De acuerdo con tema teórico, la violencia sexual; refiere a comportamiento 

de abuso inaceptables, además a relaciones sexuales a la fuerza (Corsi, 1994; 

citado por Ortega, 2020). Pr otra parte, Castello (2005) explica la dependencia 

emocional como un modelo constante de necesidades afectivas y emocionales, 

que busca el individuo suplir en la relación con otra persona, pero lo difícil no 

es la relación que mantiene el dependiente emocional si no la personalidad de 

esta persona, ya que visualizan al centro de la dependencia como una forma y 

no como que se encuentra dentro de cada persona. Este resultado es similar, 

en parte, a lo presentado en la investigación de Mishti (2020) quien concluye 

que existe relación moderada y significativa entre la dependencia emocional y 

la violencia de pareja atendidas en una Comisaria de Comas-Lima. Cabe 

resaltar que en el trabajo de Falla y Peña (2020) obtuvo como resultado que la 

dependencia emocional se relaciona de forma positiva significativa con la 

violencia de pareja en jóvenes de ambos sexos en Piura, es decir a mayor 

dependencia mayor posibilidades de sufrir violencia. Esto evidencia que es 
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importante construir medidas que lograr forjar un mayor número de familias 

funcionales que cuenten con el fomento de buenos valores, responsabilidad y 

respeto bajo un ambiente seguro y cálido, en búsqueda de erradicar posteriores 

problemas de violencia y dependencia emocional en sus miembros. 

Finalmente, puede discernir que la mayoría de la población evaluada no es 

dependiente de su pareja lo que genera que no se relacione con el nivel de 

violencia, aunque existe un número menor pero importante de dependencia 

emocional y violencia, por lo que también ello puede repercutir en la educación 

de sus menores y puede generar un problema en la sociedad ya que dichos 

comportamientos se repetirán en una edad adulta. Además, una de las 

limitaciones de la investigación fue el número de la muestra al ser pequeña y la 

otra fue el cambio de la población siendo en un principio mujeres violentadas 

que presentan su denuncia en CEM pero al no obtener el permiso se cambió la 

muestra a un grupo de madres de familia y asimismo el tiempo de recolección; 

por otra parte una de las fortalezas de la investigación son los resultados 

precisos que se obtuvieron, ya que en base a ello se determinarán las 

recomendaciones. 
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VI. CONCLUSIONES
1. La mayoría de las madres de familia muestran un nivel medio en la violencia

según el 64.0%, a diferencia de su dimensión violencia sexual que se encuentra

en un nivel baja según el 54.0%, mientras que las dimensiones violencia

simbólica y psicológica muestran un nivel alto según el 73.0% y 51.0%

respectivamente.

2. La mayoría de las madres de familia muestran un nivel bajo de dependencia

emocional según el 65.0% y sus dimensiones miedo a la ruptura, prioridad de

la pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseo de exclusividad, deseo de

control y dominio, según el 68.0%, 48.0%, 85.0%, 81.0% y 80.0% 

respectivamente 

3. No existe correlación significancia entre la violencia conyugal y la dependencia

en madres de familia del Centro Poblado de Laynas-Chulucanas.

4. La violencia simbólica no se relaciona con las dimensiones miedo a la ruptura,

intolerancia a la soledad, prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la

pareja, deseo de exclusividad, subordinación y sumisión, y, deseo de control y

dominio en madres de familia del Centro Poblado de Laynas-Chulucanas.

5. La violencia psicológica no se relaciona con las dimensiones miedo a la ruptura,

intolerancia a la soledad, prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la

pareja, deseo de exclusividad, subordinación y sumisión y, deseo de control y

dominio en madres de familia del Centro Poblado de Laynas-Chulucanas.

6. La violencia sexual tiene correlación baja y significativa con la dimensión

Intolerancia a la soledad y prioridad de la pareja; por el contrario, se encontró

que no existe relación entre la dimensión violencia sexual y las dimensiones

miedo a la ruptura, necesidad de acceso a la pareja, deseo de exclusividad,

Subordinación y sumisión y, deseo de control y dominio en madres de familia.
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda implementar programas de acción como capacitaciones 

sobre las acciones de violencia para cuidar la integridad y la dignidad de las 

mujeres. 

2. Se recomienda brindar programas de apoyo cognitivo conductual que ayude 

al desarrollo de educación emocional de los casos, donde las personas con 

dependencia puedan tomar conciencia de la problemática y posteriormente 

afrontar dicho problema mediante la anulación de los pensamientos de 

autoengaño y negación, mediante la psicoeducación. 

3. Se recomienda gestionar programas de terapia racional emocional 

conductual para el desarrollo de las habilidades sociales, la autoestima, el 

asertividad. 

4. Brindar soporte emocional cada semana a las madres de familia que radican 

en la localidad de Laynas-Chulucanas, ya que muchas veces las madres no 

acuden a los servicios de psicología pese a tener problemas en su hogar. 

5. Promover talleres de emprendimiento con la finalidad de fortalecer la 

autonomía e independencia de las madres de familia, para lograr mejorar su 

bienestar y calidad de vida. 

6. Crear un grupo de madres para manejar la soledad con conexiones 

personales, siendo este guiado por un profesional de la psicología. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de operacionalización de las variables 

Variable Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Nivel de 
medición 

Violencia Corsi (1994), 
explica que la 
violencia es todo 
tipo de violencia 
física, psicológica o 
sexual, el cual se 
desarrolla entre uno 
o un grupo de
personas sobre la
base de su sexo o
género, impactando
de forma negativa al
sexo femenino

Son acciones que llegan 
a dañar a la otra 
persona de diferentes 
formas, las cuales serán 
evaluadas a través de 
un cuestionario basado 
en una escala de Likert. 

Violencia 
simbólica 

Violencia 
psicológica 

Violencia sexual 

Es la emisión de mensajes, que 
transmiten relaciones de 
dominación, desigualdad, 
contra las mujeres en la 
sociedad. 

Burlas, gritos, insultos, 
amenazas o acciones que 
generan alto niveles de estrés, 
ansiedad o alteraciones 
psicológicas. 

Tocamientos indebidos, 
relaciones coitales forzadas 
Abuso sexual 

Ordinal 

Dependencia 

emocional 

Aiquipa (2015) 
menciona que la 
dependencia 
emocional es una 
forma equivocada 
de expresar amor y 

Es un conjunto de 
conductas que se 
desencadenan por las 
necesidades 
emocionales, los cuales 
serán evaluados a 

Miedo a la 
ruptura (MR) 

Temor por la disolución de la 
relación. 

Negación. 



respeto a uno 
mismo. 

través de un 
cuestionario basado en 
una escala de Likert. 

Miedo e 
intolerancia a 
la soledad (MIS) 

Prioridad de la 
pareja (PP) 

Necesidad de 
acceso a 
la pareja (NAP) 

Deseos de 
exclusividad 
(DEX) 

Subordinación y 
sumisión (SS) 

Deseos de 
control y 
dominio (DCD) 

Sentimientos desagradables 

Miedo a la ausencia de pareja. 

Dar la mayor importancia a la 
pareja 

Deseos de estar en contacto 
constantemente con la pareja. 

Aislamiento del entorno, se 
enfoca en la pareja. 

Sobre estimación de la pareja 

Sentimientos de inferioridad 

Búsqueda de atención y afecto 



Anexo 2. Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES ÍTEMS MÉTODO 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Tipo de 
Investigación: 
Básica 

Diseño de 
Investigación: No 

experimental – 
correlacional - 

transversal 

Población: 4500 
pacientes. 

Muestra: 100 madres 

de familia del Centro 
Poblado de Laynas. 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: 
Cuestionarios 

¿Cuál es la relación de 

violencia conyugal y 

dependencia emocional en 

madres de familia del 
Centro Poblado de Laynas-

Chulucanas? 

Determinar la relación de 

violencia conyugal y 

dependencia emocional 

en madres de familia del 
Centro Poblado de 

Laynas-Chulucanas. 

Existe una relación 

significativa entre 

violencia conyugal y 

dependencia emocional 
en madres de familia del 

Centro Poblado de 

Laynas-Chulucanas. 

Violencia 

conyugal 

violencia simbólica 

 violencia psicológica 

violencia sexual 

Ítems N° 6, 7, 

8 

Ítems N°1,5 

Ítems N°2,3,4 

Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
1) Identificar la violencia

conyugal en madres de
familia del Centro Poblado

de Laynas-Chulucanas.

1) Existe relación

significativa entre las
dimensiones (violencia

simbólica, violencia

psicológica y violencia
sexual) de la violencia

conyugal y las

dimensiones (miedo a la

ruptura, intolerancia a la
soledad, prioridad de la

pareja, necesidad de

acceso a la pareja,
deseo de exclusividad,

subordinación y

sumisión, y deseos de
control y dominio) de la

Dependencia 
emocional 

 Miedo a la ruptura 

Intolerancia a la 
soledad 

Prioridad de la 
pareja 

Ítems N° 5, 9, 

14, 15, 17, 
22, 26, 

27, 28 

Ítems N° 4, 6, 

13, 18, 19, 
21, 24, 

25, 29, 31, 46 

Ítems N° 30, 

32, 33, 35, 
37, 40, 

43, 45 

2) Identificar la

dependencia emocional

en madres de familia del
Centro Poblado de

Laynas-Chulucanas.

3) Establecer la relación

de las dimensiones
(violencia simbólica,

violencia psicológica y

violencia sexual) de la
violencia conyugal y las



dimensiones (miedo a la 

ruptura, intolerancia a la 

soledad, prioridad de la 

pareja, necesidad de 
acceso a la pareja, deseo 

de exclusividad, 

subordinación y sumisión, 
y deseos de control y 

dominio) de la 

dependencia emocional 
en madres de familia del 

Centro Poblado de 

Laynas-Chulucanas. 

dependencia emocional 

en madres de familia del 

Centro Poblado de 

Laynas-Chulucanas. 

Necesidad de 
acceso a la pareja 

Deseo de 
exclusividad 

Subordinación y 
sumisión 

Deseos de control y 
dominio  

Ítems N° 10, 

11, 12, 23, 

34, 48 

Ítems N° 16, 
36, 41, 42, 49 

Ítems N° 1, 2, 

3, 7, 8 

Ítems N° 20, 

38, 39, 44, 47 



Anexo 3: Instrumentos 

ESCALA DE VIOLENCIA EN MUJERES - EVM 

Instrucciones: A continuación, se presentan diversas afirmaciones que pueden 

relacionarse a tu manera de pensar, actuar o sentir. Lee atentamente cada una 

y escribe en el recuadro en blanco tu respuesta según la siguiente escala: 

1: Casi nunca 

2: Nunca 

3: Casi siempre 

4: Siempre 

Recuerda que no existen respuestas buenas o malas y que toda información 

proporcionada es altamente confidencial, por lo que te pedimos sinceridad en 

tu respuesta. 

N° Ítems 1 2 3 4 

1 Tu pareja te reclama siempre con insultos 

2 Tu pareja te ha exigido tener relaciones 

sexuales 

3 Tu pareja te exige prácticas que no te 

gustan 

4 Tu pareja te presiona para tocarte 

5 Tu pareja resuelve sus problemas con 

gritos 

6 Tu pareja te ha hecho sentir miedo hacia él 

7 Tu pareja te humilla constantemente 

8 El tono de voz de tu pareja es alto cuando 

se molesta 



INVENTARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL (IDE) 

Instrucciones generales: 

Este cuestionario contiene una serie de frases que las personas suelen utilizar 

para describirse a sí mismas con respecto a su relación de pareja. 

Si es que actualmente no tiene pareja, piense en su(s) relación(es) de pareja(s) 

anterior(es) y conteste en función a ello. 

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. Las alternativas de respuestas son: 

1=Rara vez o nunca es mi caso 

2=Pocas veces es mi caso 

3=Regularmente es mi caso 

4=Muchas veces es mi caso 

5=Muy frecuente o siempre es mi caso 

Así, por ejemplo, si la frase fuera: “Me siento feliz cuando pienso en mi pareja”, y se 

responde marcando la alternativa “4”, significa que “Muchas veces me siento feliz 

cuando pienso en mi pareja”. 

No existen respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Tampoco hay 

límite de tiempo para contestar las preguntas, pero lo mejor es hacerlo con rapidez, 

sin pensarlo mucho. Trate de ser SINCERO(A) CONSIGO MISMO(A) y contestar con 

espontaneidad. 

n° 1 2 3 4 5 

1 Me asombro de mí mismo(a) por todo lo 

que he hecho por retener a mi pareja. 

2 Tengo que dar a mi pareja todo mi 

cariño para que me quiera. 

3 Me entrego demasiado a mi pareja. 

4 Me angustia mucho una posible ruptura 

con mi pareja. 

5 Necesito hacer cualquier cosa para que 

mi pareja no se aleje de mi lado. 



 
 

6 Si no está mi pareja, me siento 

intranquilo(a). 

     

7 Mucho de mi tiempo libre, quiero 

dedicarlo a mi pareja. 

     

8 Durante mucho tiempo he vivido para mi 

pareja. 

     

9 Me digo y redigo: “¡se acabó!”, pero 

llego a necesitar tanto de mi pareja que 

voy detrás de él/ella. 

     

10 La mayor parte del día, pienso en mi 

pareja. 

     

11 Mi pareja se ha convertido en una 

“parte” mía. 

     

12 A pesar de las discusiones que 

tenemos, no puedo estar sin mi pareja. 

     

13 Es insoportable la soledad que se siente 

cuando se rompe con una pareja. 

     

14 Reconozco que sufro con mi pareja, 

pero estaría peor sin ella. 

     

15 Tolero algunas ofensas de mi pareja 

para que nuestra relación no termine. 

     

16 Si por mí fuera, quisiera vivir siempre 

con mi pareja. 

     

17 Aguanto cualquier cosa para evitar una 

ruptura con mi pareja. 

     

18 No sé qué haría si mi pareja me dejara.      

19 No soportaría que mi relación de pareja 

fracase. 

     

20 Me importa poco que digan que mi 

relación de pareja es dañina, no quiero 

perderla. 

     

21 He pensado: “Qué sería de mí si un día 

mi pareja me dejara”. 

     

22 Estoy dispuesto(a) a hacer lo que fuera 

para evitar el abandono de mi pareja. 

     



23 Me siento feliz cuando pienso en mi 

pareja. 

24 Vivo mi relación de pareja con cierto 

temor a que termine. 

25 Me asusta la sola idea de perder a mi 

pareja. 

26 Creo que puedo aguantar cualquier 

cosa para que mi relación de pareja no 

se rompa. 

27 Para que mi pareja no termine conmigo, 

he hecho lo imposible. 

28 Mi pareja se va a dar cuenta de lo que 

valgo, por eso tolero su mal carácter. 

29 Necesito tener presente a mi pareja para 

poder sentirme bien. 

30 Descuido algunas de mis 

responsabilidades laborales y/o 

académicas por estar con mi pareja. 

31 No estoy preparado(a) para el dolor que 

implica terminar una relación de pareja. 

32 Me olvido de mi familia, de mis amigos y 

de mí cuando estoy con mi pareja. 

33 Me cuesta concentrarme en otra cosa 

que no sea mi pareja. 

34 Tanto el último pensamiento al 

acostarme como el primero al 

levantarme es sobre mi pareja. 

35 Me olvido del “mundo” cuando estoy con 

mi pareja. 

36 Primero está mi pareja, después los 

demás. 

37 He relegado algunos de mis intereses 

personales para satisfacer a mi pareja. 

38 Debo ser el centro de atención en la vida 

de mi pareja. 



 
 

39 Me cuesta aceptar que mi pareja quiera 

pasar un tiempo solo(a). 

     

40 Suelo postergar algunos de mis 

objetivos y metas personales por 

dedicarme a mi pareja. 

     

41 Si por mí fuera, me gustaría vivir en una 

isla con mi pareja. 

     

42 Yo soy sólo para mi pareja.      

43 Mis familiares y amigos me dicen que he 

descuidado mi persona por dedicarme a 

mi pareja. 

     

44 Quiero gustar a mi pareja lo más que 

pueda. 

     

45 Me aíslo de las personas cuando estoy 

con mi pareja. 

     

46 No soporto la idea de estar mucho 

tiempo sin mi pareja. 

     

47 Siento fastidio cuando mi pareja disfruta 

la vida sin mí. 

     

48 No puedo dejar de ver a mi pareja.      

49 Vivo para mi pareja.      



Anexo 3: Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

Escala: RESULTADO DE VIOLENCIA 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,892 8 

El valor de 0,892 del Coeficiente del Alfa de Cronbach está dentro de los 
parámetros considerados como alta confiabilidad, siendo este test consistente y 
adecuado para el estudio. 

Estadísticas de total de elemento 

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 

VAR00001 17,26 28,441 ,703 ,877 

VAR00002 18,38 25,016 ,716 ,872 

VAR00003 18,42 25,963 ,655 ,879 

VAR00004 18,40 24,653 ,749 ,869 

VAR00005 17,18 27,702 ,597 ,883 

VAR00006 17,50 25,847 ,756 ,868 

VAR00007 17,60 25,388 ,774 ,866 

VAR00008 16,66 30,270 ,410 ,897 



Tabla 7 

Análisis descriptivo y evaluación de la normalidad de la violencia conyugal y la 

dependencia emocional en madres de familia del Centro Poblado de Laynas-

Chulucanas. 

Variable Medidas descriptivas Estadístico 

Violencia conyugal 

Media 23.03 
Mediana 23.00 
Varianza 19.827 
Desviación estándar 4.453 
Mínimo 8 
Máximo 32 
Rango 24 
Rango intercuartil 6 
Asimetría -0.382
Curtosis 1.437
Kolmogorov-Smirnov 0.048

Dependencia emocional Media 107.41 
Mediana 105.0 
Varianza 1007.016 
Desviación estándar 31.734 
Mínimo 49 
Máximo 222 
Rango 173 
Rango intercuartil 41 
Asimetría 1136 
Curtosis 1586 
Kolmogorov-Smirnov 0.000 

La tabla 7, se muestra el análisis descriptivo de la violencia conyugal, reportándose las 

medidas de tendencia central como la media (= 23.03), mediana (= 23.0), varianza (= 

19.827), desviación estándar (= 4.453) y las medidas de asimetría (=-0.382) y curtosis 

(=1437), de la misma manera se reporta la normalidad de los datos a través de la prueba 
de Kolgomorov Smirnov, evidenciando una distribución no normal (p=0.048). Además se 

muestra, en el análisis descriptivo de la dependencia emocional, se reporta la media (= 

107.41), Mediana (= 105.0), varianza (=1007.016), desviación estándar (=31.734) y las 

medidas de asimetría (=1136) y curtosis (=1586), y la normalidad de los datos a través de 

la prueba de Kolgomorov Smirnov, demostrando una distribución no normal (p=0.000), por 

lo tanto, se valió de técnicas estadísticas no paramétricas en la evaluación de la información. 



 
 

Anexo 4: Consentimiento del uso del instrumento de evaluación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5: Autorización para la aplicación del Inventario de Dependencia 

Emocional del Autor: 

Jesús Joel Aiquipa Tello. 



Anexo 6: Autorización para aplicar los test de Escala de Violencia en mujeres y 
el Inventario de Dependencia Emocional en el centro poblado de Laynas- 
Chulucanas.   
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