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Resumen 

La presente investigación estableció como objetivo principal determinar la relación 

entre el apego preocupado y la dependencia emocional en mujeres víctimas de 

violencia psicológica apoderadas de estudiantes en un colegio de Independencia, 

2023. A su vez, la investigación fue de tipo básico, no experimental, de corte 

transversal, correlacional. La población fue de 374 mujeres y la muestra de 264 

mujeres víctimas de violencia psicológica apoderadas de estudiantes en un colegio 

de Independencia, entre las edades de 20 a 40 años. Se emplearon, el Cuestionario 

de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño (2006), el Cuestionario de Apego 

Adulto de Melero y Cantero (2005) y para la segmentación de datos la Escala de 

violencia e índice de severidad de Valdez et al. (2006). Los resultados identificaron 

que existe una correlación positiva muy baja entre el apego preocupado y la 

dependencia emocional (rho=0.152; p< .05) teniendo en cuenta los criterios de 

exclusión e inclusión. Se concluye que existe una relación entre el apego 

preocupado y la dependencia emocional, la cual revela que las mujeres son más 

propensas a tolerar comportamientos abusivos debido a su necesidad de mantener 

la relación y evitar el abandono, llegando a creer que merecen ese trato 

despectivo. 

Palabras clave: apego preocupado, dependencia emocional, violencia 

psicológica, adultez temprana. 
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Abstract 

The main objective of the present research was to determine the relationship 

between preoccupied attachment and emotional dependence in women who are 

victims of psychological violence, represented by the guardians of students in a 

school in Independencia, 2023. The research was of a basic, non-experimental, 

crosssectional, and correlational nature. The population consisted of 374 women , 

with a sample of 264 women who were victims of psychological violence and acted 

as guardians of students in a school in Independencia, ranging in age from 20 to 40 

years. The Emotional Dependence Questionnaire by Lemos and Londoño (2006), 

the Adult Attachment Questionnaire by Melero and Cantero (2005) and for data 

segmentation, the Violence Scale and Severity Index by Valdez et al. (2006) were 

used. The results identified a very low positive correlation between preoccupied 

attachment and emotional dependence (rho = 0.152; p < .05), considering the 

exclusion and inclusion criteria. It is concluded that there is a relationship between 

preoccupied attachment and emotional dependence, which indicates that women 

are more prone to tolerate abusive behaviors due to their need to maintain the 

relationship and avoid abandonment, even believing that they deserve such 

disrespectful treatment. 

Keywords: Preoccupied attachment, emotional dependence, psychological 

violence, early adulthood. 
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I. INTRODUCCIÓN

Naturalmente, el ser humano se relaciona con otros individuos como parte

de la necesidad de pertenencia ante el esquema social, entre las múltiples 

relaciones que establece a lo largo de su vida, las más relevantes recaen en la 

relación parental y de pareja; es así que, cuando esta última contribuye al 

cumplimiento de objetivos en conjunto así como al desarrollo y bienestar integral, 

será considerada sana y productiva; mientras que, cuando prevalezca la 

violencia, emociones reprimidas y se vea privada la autonomía, será causa de 

mucho desasosiego en múltiples ámbitos de la vida, como lo son la emocional, 

física y social; ante lo expuesto, la dependencia emocional y el apego 

preocupado son temas muy interesantes y relevantes para la investigación 

psicológica actual, dado que ambos tienen un vínculo directo con el equilibrio 

psicológico y con las adecuadas interacciones sociales que se dan en distintos 

aspectos de la vida, especialmente en la población femenina, a quienes se les 

ha observado en el pasar de los años padecer y experimentar innumerables 

casos de violencia asociados a la dependencia emocional y a sus estilos de 

apego. 

Con base en lo descrito, se comprende que la necesidad de afecto, 

atención, inseguridad, baja autoestima, ansiedad, estrategias ineficientes del 

afrontamiento de la autonomía y miedo a la soledad son patrones emocionales 

desadaptativos que conocemos como dependencia emocional; de esta manera, 

se podría asegurar la permanencia en la relación ya que puede atraer de manera 

constante a su pareja mediante la manipulación, pues tiene la necesidad y 

preocupación por la proximidad con su pareja (Rocha et al., 2019; Momeñe et 

al., 2017). 

En concordancia con ello, la dependencia emocional tendría cabida 

respecto al apego adulto, de ellos se conoce que se desarrollan durante la etapa 

de niñez con sus cuidadores primarios y que, además, afectan significativamente 

la interpretación y el comportamiento en relaciones interpersonales póstumas. 

Con base en lo descrito, González et al. (2020) postularon que, el apego tiene 

origen en dos dimensiones vinculadas, como lo son la ansiedad y evitación; el 
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primero representa la magnitud en el que las personas se encuentran 

preocupadas por ser rechazadas por su pareja, frente al segundo que reluce la 

magnitud de comodidad con la intimidad emocional y cercanía. Ello nos da a 

entender la formación del apego respecto a las dimensiones mencionadas y su 

estrecho vínculo con la dependencia emocional.  

Asimismo, a escala mundial, los expertos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2021) refirieron que, el fenómeno violencia abarca cualquier forma 

de agresión de aspecto físico, coacción sexual y/o maltrato psicológico que 

puede darse tanto en hombres como mujeres; en consecuencia, los incidentes 

de violencia contra las mujeres son los que más se reportan a diario. Asimismo, 

la Organización de las Naciones Unidas Mujeres (2021) señaló que 736 millones 

de féminas habían sufrido violencia, explicando que alrededor de una tercera 

parte de las damas habría sufrido de violencia física, sexual y hasta psicológica 

por el agresor que sería su pareja o ex pareja; por otro lado, se hace una 

descripción de ciertos factores que efectivamente se asocian a la violencia que 

es ejercida durante la infancia lo cual conlleva a que se desarrollen trastornos en 

el comportamiento e ir en contra de las normas comunitarias de cada país o de 

cualquier círculo social en el que se encuentre a fin de satisfacer necesidades 

propias o del agresor. 

Del mismo modo, investigadores del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2022) de Perú, detallan porcentajes alarmantes plasmados en la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) informando que, el tipo de 

violencia emocional siendo conocida como psicológica es la que más se 

experimenta por las mujeres, y este se representa en 50.8%; la violencia física 

ocupa el segundo lugar con un porcentaje valorado en 26.7%, seguida de la 

violencia sexual con un 5.9%. Resaltando entonces la problemática de este tipo 

de violencia en particular y entendiéndose por violencia psicológica como aquella 

agresión expresada a través de humillaciones efectuadas verbalmente, 

amenazas, insultos, entre otras acciones direccionadas a lastimar la autoestima 

de la víctima. 

En suma, las personas que son víctimas e incluso victimarios tendrían la 

autoestima por debajo de lo considerado normal o adecuado, esto debido a las 
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inseguridades que poseen por experiencias comportamentales aprendidas 

desde la cuna disfuncional; ante ello, la inclinación emotiva que se tenga frente 

a la pareja determinará el trato que se brinde como dependiente o codependiente 

(Silva, 2020). 

En el mismo sentido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2018) generó un estudio estadístico que presenta datos sobre la incidencia de 

la violencia en términos numéricos; enfatizando que, según la edad de las 

personas afectadas como lo son adultos de 18 a 59 años, presentaron más casos 

de violencia siendo un total del 64%, en comparación a los más jóvenes como 

adolescentes y también niños (30%), seguido por los adultos mayores (6%); del 

mismo modo se obtuvo que, en el grupo etario de personas adultas, la forma de 

violencia que ocurre con mayor frecuencia fue la psicológica, con 6. 269 casos 

reportados, frente a los de violencia física (5.516), sexual (530) y económica (47); 

adicional a ello, se obtuvo que, el 96% de féminas experimentaron violencia 

psicológica, en contraste, solo el 4% fue reportado en hombres. 

A su vez, investigadores del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2020) identificaron aquellos distritos con una 

incidencia extremadamente alta de violencia ejercida en mujeres. Entre ellos, se 

destacó al distrito de Independencia (229), como el distrito con mayor nivel de 

incidencias de violencia en el área norte de Lima, seguido por los distritos del sur 

como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores; adicional 

a ello, se observó que las víctimas pertenecían al rango etario de entre 18 a 59 

años lo cual representa el 59% de mujeres que habían sufrido de violencia, y el 

49.3% indicaba ser por violencia psicológica la cual era ejercida por parte de su 

cónyuge o pareja. Del mismo modo, el resumen nacional de enero- abril del 

MIMP (2022) reafirmó que el distrito de Independencia (316) presenta mayor 

proporción de casos de violencia hacia la mujer reportados por el CEM de Lima 

metropolitana, frente a otros de lima norte como Ancón (248) y Comas (275). 

Resaltando que, de 316 personas, 246 fueron mujeres y el rango de edad 

predominante fue de 18 a 59 años. Por otro lado, se identificó que algunas 

féminas no deseaban poner fin a su relación debido a la dependencia y 

subordinación que experimentan, lo que sugiere que muchos casos de violencia 
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podrían no ser reportados por miedo al abandono y a sufrir mayor violencia, tal 

como refiere EsSalud (2021).  

De esta manera, investigaciones recientes indican que, aquellas personas 

que poseen dependencia emocional pueden tener carencias en sus habilidades 

sociales, debido a que no logran gestionar adecuadamente sus emociones y se 

rigen por sus impulsos de acuerdo a sus necesidades, provocando que se 

adquiera comportamientos narcisistas, de control sobre la otra persona de 

manera obsesiva, descuido de su propia persona, he incluso actos de violencia 

psíquica y física (Gonzales et al., 2021). 

Considerándose además que, la mayoría de estudios actualizados detallan 

como las manifestaciones de violencia ejercidas en contra de la víctima pueden 

desencadenar en ella la activación de esquemas cognitivos disfuncionales que 

conforman la dependencia emocional, comprendiéndose que, de este modo, 

presentarían mayor tolerancia hacia la violencia por parte del agresor (Gil et al., 

2021). 

Así mismo, el término de dependencia emocional se caracteriza por buscar 

de forma excesiva el afecto de otra persona, llegando a idealizar a la pareja 

posicionándose en un estado de sumisión o subordinación ante ella; además, se 

considera que la persona experimenta un miedo inexpresable de ser 

abandonado por su conyugue y en ocasiones sus conductas pueden ser 

desadaptativas ya que desean controlar a su pareja y poseerla afectando la 

libertad de la misma, este hecho no se consideraría sano ni estable por lo que 

es un concepto apartado de lo que es el amor (Núñez y Escobar, 2022).  

De igual importancia, el apego adulto es la evolución del apego en la 

infancia, dicho de otro modo, lo que se establece en la infancia trascenderá y se 

observará en la etapa adulta con las personas con quienes se tiene un vínculo 

afectivo, principalmente con la pareja; por ejemplo, las personas con el patrón 

de apego desorganizado en el estadio de desarrollo de la infancia puede resultar 

como el apego temeroso en adultos, dejándose ver como individuos que son 

negativos de sí mismo y de los demás, con bajos niveles de autoestima y 

confianza, lo cual conllevaría a sentir ansiedad por la pérdida y evitan la 
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intimidad; se añade que, este tipo de apego se relaciona con la agresión y 

conductas violentas que desestructuran el ser del infante (Rodríguez, 2021). 

Por otro lado, el estilo de apego preocupado, que forma parte del apego 

adulto, se ha relacionado con la dependencia emocional debido a que, el 

autoconocimiento, la inseguridad de la durabilidad de la relación, los 

pensamientos desfavorables sobre uno mismo y los demás, el miedo a la 

separación y la constante necesidad de aprobación, serian características de 

gran similitud asociadas a la dependencia emocional (Valle y Villa Moral, 2018).  

Ahora bien, de acuerdo a algunos hallazgos que han presentado 

inconsistencias y controversias, se ha observado que los hombres suelen 

mostrar una mayor propensión a evitar situaciones y una menor tendencia a 

experimentar ansiedad en comparación con las mujeres; sin embargo, se 

destaca en muchas investigaciones que no se analizan los datos que puedan 

explicar estas diferencias del apego adulto en mujeres u hombres, por lo que es 

importante seguir dando investigación a estas variables de estudio para 

comprenderlas mejor y brindar aportes a la sociedad (Mendes et al., 2019). 

Dicho esto, algunos estudios han demostrado que la regulación emocional 

puede ser un mediador importante que conecta el apego en el adulto con el 

bienestar psicológico; por otra parte, el apego preocupado parece estar 

relacionado con una mayor expresión de emociones negativas, especialmente 

cuando la pareja evita al individuo. Por lo tanto, es importante investigar cómo 

se manifiesta el apego y la expresión emocional de una persona, ya que estos 

temas han sido poco estudiados (Brandão et al., 2020). 

Por otro lado, al asociar el abuso psicológico y la relación con la 

dependencia emocional no se ha encontrado mucha consistencia. Algunos 

estudios sugieren que hay una frecuencia de violencia en personas que son 

jóvenes y sostienen una relación sentimental, mientras que otros sugieren que 

la violencia disminuye con la edad; por lo tanto, para obtener una mejor 

comprensión del abuso psicológico y la dependencia emocional, es importante 

tener en cuenta tanto la edad como el género, de esta manera, se podrá obtener 

una mayor información sobre el tema (Martin y Villa Moral, 2019).  
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Es así que, se pone en evidencia la problemática de la dependencia 

emocional en féminas con violencia psicológica de un colegio en el distrito de 

Independencia, y como esta tendría su base en el apego preocupado, originado 

en la infancia. En relación a lo anterior expuesto, se planteó la siguiente pregunta 

de investigación ¿Cuál es la relación entre el apego preocupado y la 

dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia psicológica 

apoderadas de estudiantes en un colegio de Independencia, 2023? 

Es por ello que la justificación teórica se encuentra relacionada con brindar 

un mayor conocimiento a la población sobre el apego preocupado vinculado a la 

dependencia emocional, de acuerdo a teorías consistentes y avaladas 

científicamente; dicho de otra manera el apego preocupado y la dependencia 

emocional  son términos que muchas personas no comprenden con claridad e 

incluso tienden a pasar desapercibidas en la sociedad, por ello cuando las 

personas que lo presentan expresan conductas desadaptativas pueden llegar a 

desconcertar e incomodar a su entorno; es por ello que, se debe reconocer e 

identificar adecuadamente estos términos para llegar a fomentar relaciones 

saludables (Yupanqui, 2022); a su vez, se postulará el aporte práctico, que se 

encuentra relacionado con la utilidad de la tesis para posteriores programas, 

talleres y charlas de salud donde los profesionales que tomen interés por las 

variables puedan hacer uso de esta información, dado que el factor preventivo 

promocional es relevante, contribuyendo además con la intervención adecuada 

en la población ya mencionada en este estudio (Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social, 2007). Así mismo, se resalta la relevancia del aporte social, 

puesto que la información recabada trasciende y beneficiará no solo a la muestra 

planteada, sino también a las personas en general y a los investigadores que 

deseen conocer más a fondo la relación entre las variables propuestas y los 

cambios que se puedan surgir con base en los resultados; dado que, es común 

en nuestra sociedad que se ejerza violencia contra mujeres y que ellas sientan 

la necesidad de tolerarla para no perder su vínculo afectivo con el agresor, ya 

que a menudo las mujeres no son conscientes de que están sufriendo algún tipo 

de violencia y necesitan ayuda para recuperarse, esto se da con el trabajo en 

conjunto con profesionales que puedan ayudar a desvelar esta realidad y trabajar 

con subjetividad y el umbral de visibilizarían que todos tenemos (Romero, 2010). 
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Como justificación metodológica, se contempla que no existen muchos estudios 

con los factores empleados y la población de mujeres víctimas de violencia 

psicológica de un colegio en el distrito de Independencia; adicional a ello, que 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos empleados son el 

Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE), el Cuestionario de Apego 

Adulto (CAA) y la Escala de violencia e índice de severidad, cuyos resultados se 

obtendrán y procesarán en programas estadísticos a fin de contribuir a la 

obtención de la relación entre ambas variables, basándonos en el factor del 

apego preocupado, y considerando criterios relevantes como el de inclusión y 

exclusión, así como los niveles de ambas variables contemplados en su ficha 

técnica; dado que, es necesario realizar registros y estudios continuamente 

actualizados para salvaguardar y resguardar los derechos humanos de cada 

víctima, estos estudios deben buscar entender la influencia de los diferentes 

tipos de violencia en las víctimas, así como su particularidad dependiente de 

cada caso, para detectar nuevos estereotipos, prejuicios y desigualdades en 

cuanto a la intervención de género; de esta manera se pueden dirigir acciones 

específicas para corregir esta realidad (MIMDES, 2016). 

Con lo anterior mencionado, se estableció el siguiente objetivo general: 

determinar la relación entre el apego preocupado y la dependencia emocional en 

mujeres víctimas de violencia psicológica apoderadas de estudiantes en un 

colegio de Independencia, 2023. 

Para ello, se postularon los siguientes objetivos específicos: 1) Determinar la 

relación entre el estilo de apego preocupado y los factores de la dependencia 

emocional en mujeres víctimas de violencia psicológica apoderadas de 

estudiantes en un colegio de Independencia. 2) Determinar la relación entre el 

estilo de apego preocupado y la dependencia emocional según rangos de edad. 

3) Identificar diferencias en el estilo de apego preocupado y la dependencia 

emocional por rangos de edad. 4) Describir los niveles de dependencia 

emocional en mujeres víctimas de violencia psicológica apoderadas de 

estudiantes en un colegio de Independencia. 5) Describir los factores de la 

dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia psicológica 

apoderadas de estudiantes en un colegio de Independencia. 6) Describir el factor 
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del estilo preocupado en mujeres víctimas de violencia psicológica apoderadas 

de estudiantes en un colegio de Independencia. 

Asimismo, como hipótesis general se formuló lo siguiente: Existe 

correlación directa y significativa entre el apego preocupado y la dependencia 

emocional en mujeres víctimas de violencia psicológica apoderadas de 

estudiantes en un colegio de Independencia, 2023. 

A su vez, las hipótesis específicas son: 1) Existe correlación directa 

significativa entre el estilo de apego preocupado y los factores de la dependencia 

emocional en mujeres víctimas de violencia psicológica apoderadas de 

estudiantes en un colegio de Independencia. 2) Existe correlación directa 

significativa entre el estilo de apego preocupado y la dependencia emocional 

según rangos de edad. 3) Existen diferencias significativas en el estilo de apego 

preocupado y la dependencia emocional por rangos de edad. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Al ser este un trabajo de investigación, se consideró relevante exponer 

estudios asociados a las variables propuestas; por lo que, a nivel nacional Patsi 

y Requena (2020) estudiaron como se vincula la dependencia emocional con los 

esquemas desadaptativos en un grupo de 40 féminas del Centro de Promoción 

de la Mujer de Bolivia, que atravesaban situaciones de violencia, donde la 

resaltaba era la psicológica. Fue correlacional, empleándose el Cuestionario de 

Esquemas de Young y el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE). Los 

resultados afirmaron que existe correlación positiva directa asociada a ambas 

variables, con una r de Pearson de .582, y una significancia valorada en 0.01 y 

que además las mujeres que lo padecen tienden a desarrollar mecanismos de 

tolerancia a mantenerse en relaciones violentas que se representen bajo el 

abuso, la crítica y la merma de su valía personal.  

En esa misma línea, Neira et al. (2021) correlacionaron las estrategias de 

afrontamiento con la dependencia emocional en una población femenina que 

sufrían de violencia por parte de su cónyuge en Huaycán. La muestra fue de 90 

mujeres de entre 17 a 56 años. Fue correlacional, se usó el Cuestionario de 

Dependencia Emocional (CDE) y el Inventario de Estrategias de Afrontamiento. 

Resultó en una correlación significativa y negativa entre las dimensiones de 

reestructuración cognitiva y la D.E. (rho: -,307 p<0.05). Esto indicó que cuando 

se presenta un nivel elevado de dependencia emocional en la población 

femenina, su capacidad de percepción disminuiría sobre el problema de violencia 

que viven, y presentará una dificultad mayor para cambiar aquellos 

pensamientos distorsionados sobre su relación de pareja, adicional a ello se 

encontró correlación significativa y positiva entre la dependencia emocional y su 

expresión (rho: ,270 p<0.05) indicando que si se presenta una mayor 

dependencia se verán intensificadas las expresiones emocionales. 

De igual forma, Franco y Mendoza (2022) realizaron un estudio en una 

comunidad de Piura para conocer la vinculación que puede tener la dependencia 

emocional y el maltrato de parejas en las féminas. Ante ello, se utilizó el C.D.E. 

y el Índice de maltrato de pareja de Hudson y McIntosh. Este estudio tuvo una 

muestra que consistió en 126 participantes femeninas que estaban casadas y/o 
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eran convivientes, las cuales se encontraban entre los 18 y 70 años. Se pudo 

revelar una relevante relación entre de la dependencia emocional y el maltrato 

de pareja (rho=.410; p.<.05). En resumen, las actitudes, las creencias y hasta los 

comportamientos dependientes contribuyen a que la mujer se encuentre en 

posición sumisa de manera constante con la persona involucrada 

sentimentalmente, aumentando la probabilidad de experimentar maltrato físico, 

psicológico y sexual. 

Además, León et al. (2021) evaluaron la incidencia de violencia sexual, 

física y psicológica en 250 féminas en Lima. El cuestionario utilizado para 

investigación fue la Escala de violencia cuyas dimensiones abarcaban los tres 

tipos de violencia mencionados, así como también el cuestionario de medición 

de autoestima Rosenberg. Se obtuvieron resultados que indicaron como las 

mujeres separadas o divorciadas en el Perú son cuatro veces más susceptibles 

de haber experimentado violencia psicológica; adicional a ello, se obtuvo una 

asociación relevante entre la violencia física, psicológica y familias 

monoparentales con disfunción familiar y baja autoestima en las mujeres 

(p<0,05). Estos hallazgos sugieren que la baja autoestima en las mujeres puede 

ser una consecuencia de la violencia física y/o psicológica, ya que se 

comprendería que en el aspecto psicológico el impacto se vería de manera 

negativa por el desarrollo de trastornos como la depresión, problemas de sueño, 

estrés postraumático, ansiedad y autolesiones. 

En el Perú existen pocas referencias sobre la relación entre estas dos 

variables; sin embargo una de las personas que más investigó sobre la 

dependencia emocional es Aiquipa (2015) quien estudio acerca de la D.E. en 51 

participantes peruanas que presentaban violencia ejercida por sus parejas, las 

cuales tenían entre 18 hasta 59 años, así mismo, se utilizó  un formulario para el 

tamizaje de la violencia según el género, el formulario multisectorial violencia 

familiar y el I.D.E., de lo cual se obtuvo que entre ambas variables se presenta 

una relación alta significativa (.60 p<0.01), especificando que esta sería la razón 

por la cual una mujer con D.E. llegaría a experimentar niveles altos de temor al 

imaginar que su relación sentimental pudiese concluir, demostrando con ello 
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resistencia a terminar esa relación y priorizando a su pareja sobre cualquier 

situación y persona. 

A nivel internacional, Pilco et al. (2022) asociaron el peligro de la violencia 

ejercida por la pareja y la D.E. en una población ecuatoriana. Se contó con 60 

mujeres para la muestra, de entre 16 a 36 años. La investigación fue 

correlacional. Para ello se empleó el C.D.E. y el Spouse Abuse Risk Assessment 

(SARA), con lo cual determinaron que entre la muestra sobresalieron aquellas 

mujeres que tenían un mayor porcentaje de violencia en su relación coyugal 

(56.7%); a su vez, el 90% obtuvieron un nivel superior de dependencia emocional 

con un chi cuadrado significativo (p ≤0,01). 

Así mismo, Momeñe et al. (2021) propusieron investigar sobre la D.E., 

violencia recibida por parte de la pareja, estilos de afrontamiento, esquemas 

disfuncionales tempranos y la sintomatología psicopatológica. Participaron 657 

mujeres españolas de entre 18 a 66 años. Fue correlacional y se aplicaron cinco 

instrumentos, entre los que resaltan el C.D.E. de Lemos y Londoño y el 

Cuestionario de esquemas-forma breve. Con ello se obtuvo que, existe una 

predominancia de estilos de afrontamiento inadecuados como la autocrítica, 

sensibilidad interpersonal, esquemas de abandono y subyugación, que 

profundizaron en la relación de la continuidad en relaciones violentas y la 

dependencia emocional. Además de que sería un hecho el cual evidencia que la 

D.E. se encuentra significativamente relacionada con el aumento de violencia 

psicológica recibida con un coeficiente estandarizado de β 0.28 y un valor t de 

7.42 p<0.001. 

En el mismo sentido, Tomaz et al. (2022) investigaron sobre el maltrato 

psicológico, la autoestima y la D.E. en 222 féminas de 18 a 66 años, esto 

realizado en el periodo de pandemia, utilizando la Escala de Maltrato Psicológico 

en la Violencia de Pareja, Escala de Dependencia Específica del Conyugue para 

Mujeres y la Escala de autoestima; con lo cual, encontraron que el maltrato 

psicológico predijo significativamente la dependencia emocional, mediada por la 

autoestima (R² = 0,14), el efecto directo ( b = 0,47; SE = 0,11; p < 0,001; IC 95%: 

0,25; 0,68) del maltrato psicológico fue mayor en mujeres mayores de 34 años, 

mientras que en mujeres menores de 34 años, la reducción de la autoestima 
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condujo indirectamente a una predicción más fuerte del abuso psicológico sobre 

la dependencia emocional. 

También, Rosas et al. (2023) analizaron a la D.E. y la violencia de pareja 

en mujeres de 20 a 50 años dentro del primer nivel de atención. Para ello, 

utilizaron el C.D.E y la Encuesta de Ortega-Ceballos, resultando que de 76 

pacientes evaluadas, se encontró que la mayoría tenía 30 años o más (61.8%), 

observándose que el 15.8% correspondería a la violencia psicológica, y este 

sería el tipo de violencia que más predominaría y relevante por su impacto en la 

víctima, seguida de la violencia física que tendría un valor del 2.6%, mientras 

que el sexual estaría en un 1.3%; de esta forma, se asocia significativamente de 

forma positiva a la D.E. y la violencia de pareja (p ≤ 0.01; rho: 0.67), lo que indica 

buena correlación de las variables, comprendiéndose que aquella persona que 

tenga D.E. va a experimentar un nivel elevado de temor al considerar que su 

relación podría llegar a su fin, ocasionando que se continue en la relación pese 

a que esta suponga ser víctima de violencia. 

Con base en lo expuesto, se consideró pertinente realizar una revisión 

exhaustiva del marco teórico de las variables con base al enfoque cognitivo. 

Siguiendo con las teorías relacionadas al apego, estas se basan en el principal 

pionero del término, siendo John Bowlby (1969;1977) quien describe al apego 

como aquel lazo afectivo que le permite a una persona conseguir o mantener 

proximidad con otra, en general del infante hacia su cuidador primario, cuyo fin 

sería ofrecer protección y seguridad; cabe resaltar que, pese a que este tiene su 

origen en la etapa infantil, trasciende hasta la adultez, y si esta no se efectúa 

correctamente puede llegar a ocasionar muchas formas de angustia emocional, 

perturbación de la personalidad y el desapego emocional. En adición, Bowlby 

explica que cada persona construye modelos operantes del mundo, y una de sus 

particularidades es que el sujeto podrá predecir lo que ocurrirá y de acuerdo a 

ello planificar, puesto que anteriormente ha experimentado situaciones similares 

con quienes fueron sus figuras de apego, y este concepto seria la base de 

evaluación para el apego en el adulto. 

Del mismo modo, Berman y Sperling (1994) definieron al apego adulto, 

como la tendencia estable del ser humano por mantener contacto con una o más 
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personas; ya que, podrán proporcionar de manera subjetiva la certeza de 

protección y seguridad a nivel físico y psicológico. Así mismo, existe la 

predisposición de acuerdo a los modelos internos de apego que son esquemas 

cognitivos – afectivos – motivacionales edificados por las experiencias 

interpersonales.  

A su vez, Melero y Cantero (2008) definieron al apego preocupado como 

un tipo de apego inseguro caracterizado por una marcada necesidad por ser 

atendido y validado, así como por sentir ansiedad y temor al abandono; además, 

Rodríguez et al. (2021) indicaron que el apego preocupado está relacionado con 

la notable falta de confianza en las propias capacidades y una baja estima 

personal, lo que puede impactar en como las personas sostienen sus relaciones 

interpersonales, dando paso a generar una gran dependencia hacia los otros. 

En el mismo sentido, Mary Ainstworth reflejó sus estudios con base en la 

teoría de Bowlby, describiendo tres tipos de apego  (seguro, inseguro-

ambivalente e inseguro-evitativo) de acuerdo a su técnica “situación extraña”, en 

donde se observaba cómo el infante responde activamente en presencia de un 

conocido (madre) mientras que al estar a solas su conducta disminuye, 

esclareciendo que, cada persona tiene programado biológicamente establecer 

desde su existencia el contacto inmediato y sostenido con su cuidador quien 

asegura su existencia; este vínculo representacional puede ser reflejado en la 

adultez, basándose en los recuerdos parentales, tal como lo especificaron 

Lineros et al. (2022). 

Así mismo, Aguilar (2019) explicó que la teoría del apego está orientada 

a la positividad de las interacciones entre el menor y la figura representativa 

quien desde su percepción lo concibe como seguro y de confianza, pues este le 

brinda los cuidados necesarios que posibilitan su supervivencia; no obstante, 

cuando estas interacciones son de aspecto traumático por algún tipo de 

negligencia se genera la pérdida de la seguridad e inestabilidad en el afecto, 

provocando en muchos casos que se desarrolle una personalidad limitada al 

contacto social, se busca cubrir vacíos emocionales, ineficaz gestión y manejo 

de las emociones, capacidad baja de empatía y autoestima.  
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En este sentido, si bien John Bowlby clasificó el apego en cuatro tipos 

(seguro, ambivalente, evitativo y desorganizado), Hazan y Shaver (1987) 

estudiaron la teoría del apego para el amor romántico adulto determinando tres 

estilos diferentes (seguro, evitativo y ansioso ambivalente) similares a los de 

Mary Ainsworth. Estos investigadores relacionaron el afecto en adultos de 

acuerdo al estilo de apego vivido en la infancia, resaltando que, al tener 

imágenes representativas se convertirían en la base para las relaciones afectivo-

cognitivo sobre los demás y uno mismo determinando efectivas relaciones 

sociales. 

Continuando con las teorías sujetas al instrumento, una de las bases para 

la adaptación del mismo se originó de acuerdo a los tipos de apego propuestos 

por Bartholomew  y Horowitz (1991) quienes profundizaron en las etapas del 

apego desde el modelo cognitivo denominándose como seguro (de acuerdo al 

modelo de positivismo desde la perspectiva propia y de los demás con un bajo 

nivel tanto de ansiedad y evitación), preocupado (este modelo mental es de 

aspecto negativo de acuerdo a cómo uno se percibe y es positivo en relación a 

los demás, con una alta ansiedad y baja evitación), rechazante (conocido como 

huidizo-alejado siendo positivo de sí mismo pero negativo de los demás, con baja 

ansiedad y alta evitación) y temeroso (temen al rechazo por lo que su vinculación 

social es disminuida e insatisfactoria, con alta ansiedad y evitación); por lo 

expuesto, Bartholomew y Horowitz propusieron que los patrones de apego en la 

infancia efectivamente surgen en la relación amorosa como parte del aprendizaje 

afectivo internalizado que se tuvo con el progenitor. 

Del mismo modo Feeney y Noller (2001) indicaron que las personas con 

apego preocupado, presentaban una alta ansiedad en las relaciones que se 

relacionaba además con una preocupación de tendencia obsesiva y 

dependencia emocional hacia la pareja. 

También Chopik et al. (2013) refirieron que el apego adulto difiere con la 

edad, especialmente en la etapa temprana, resaltando que se presenta mayor 

ansiedad en la adultez joven que en la tardía y, la evitación, es mayor en la tardía 

que en la joven. 
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En referencia a la segunda variable, Castelló (2012) postuló que, el 

término de dependencia emocional se refiere a aquella necesidad de tipo afectivo 

que se encuentra insatisfecha y que constantemente busca cubrirse de forma 

desajustada con otras personas. Dando a entender que, frente a un problema o 

insatisfacción en el ámbito afectivo, quien posee dependencia emocional tiende 

a enfocar toda su atención hacia las relaciones de pareja, en las que priorizará 

la satisfacción plena de la otra parte y sus necesidades, frente a las propias. Es 

así que, las personas con dependencia emocional pueden experimentar una 

serie de dificultades y problemas relacionados, llegando a presentar baja 

autoestima y a sentirse inseguras en sí mismas, lo que las lleva a depender de 

la validación y aprobación de los demás, también pueden experimentar ansiedad 

por separación, miedo al abandono y una tendencia a tolerar situaciones 

abusivas o poco saludables en sus relaciones. De este modo Castelló resalta 

que la dependencia emocional surge como una estrategia inadecuada para lidiar 

con problemas emocionales y de autoestima; aquellos que experimentan 

dependencia emocional a menudo carecen de una base sólida de autoestima y 

confianza en sí mismos, por lo que buscan en los demás la validación y el amor 

que les falta; esta búsqueda constante de satisfacción afectiva en otros puede 

llevar a una serie de dificultades y desequilibrios en las relaciones. 

Del mismo modo, Lemos y Londoño (2006) plantearon que la D.E. se refiere 

a aquellas necesidades que incluyen creencias sobre sí mismo y su interrelación, 

lo cual abarca las ideas sobrevaloradas respecto a las relaciones amicales, la 

intimidad e interdependencia. Resaltando con ello la idea que tienen las 

personas con dependencia emocional sobre otros, tomándolos como su fuente 

de satisfacción y seguridad personal, adoptando así ideales erróneos sobre el 

afecto, la vida de forma independiente y en pareja.  

Asimismo, Villa Moral y Sirvent (2009) describieron a la dependencia como 

el desajuste caracterizado por la búsqueda de otra persona de manera adictiva 

que no supone de un estado emocional racional, por lo que se idealizan y 

tergiversan los pensamientos en relación con uno mismo y al otro, provocando 

que se creen comportamientos inadaptados que causan daño a la relación e 

incluso al círculo social que los rodea.   
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Respecto a la teoría de la D.E., se observó que el cuestionario se basa en 

el modelo cognitivo propuesto por Beck (2000) el cual indicó que, las 

percepciones de diversas situaciones influyen sobre la forma de comportarse y 

el plano afectivo-emocional de las personas, aclarando que estas últimas no se 

encuentran determinadas por las situaciones directamente, sino por el modo en 

que estas son interpretadas por cada individuo. 

Para Anicama (2016) la dependencia emocional puede ser trabajada 

desde el modelo conductual cognitivo, ya que el sujeto aprende de manera 

jerárquica explicando que una respuesta incondicionada (RI) al ser reforzada 

puede convertirse en un hábito, comprendiendo que, en la pareja al ser cubierta 

la necesidad de afecto de manera constante en una persona con alteración en 

su personalidad, provocaría que este distorsione el concepto real del amor, 

asociándolo a vivir indispensablemente de lo que la otra persona le ofrece. 

Además, Young (1999) dimensionó la dependencia emocional de acuerdo 

al esquema cognitivo disfuncional, teniendo como premisa los vínculos afectivos 

en la infancia que tras perpetuar en la persona se generan figuras de apego que 

pueden impactar en la relación sentimental adulta; también explicó que los 

esquemas cognitivos disfuncionales pueden activarse en ambientes de carga 

estresante donde predomine la violencia, provocando que las emociones sean 

más intensas y conduzcan a problemas psicológicos tales como la depresión, 

baja autoestima, adicciones y relaciones destructivas de las cuales difícilmente 

se liberan.  

El estilo de apego preocupado, también denominado como estilo de 

apego ansioso, se ha caracterizado por el predominio de ansiedad, preocupación 

por la relación, la necesidad de cercanía y la dependencia emocional. Según 

Mikulincer y Shaver (2007) las personas que tienen este estilo de apego pueden 

ser muy sensibles a las señales de rechazo y separación, lo que los lleva a 

sentirse inseguros e inestables en sus relaciones. Como resultado, pueden 

buscar de manera constante la validación y aprobación de su pareja, lo cual 

aumenta su dependencia emocional. 
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A su vez, respecto a la violencia psicológica, el Observatorio Nacional de 

Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (2022) detallo 

que, desde el 2009 hasta el 2021, la violencia con mayor afectación en las 

féminas fue la psicológica (49.4%), consecuente de la física (39.3%), la sexual 

(11%) y la económica (0.3%). Resaltando de este modo su relevancia en la 

investigación. A su vez, se comprende a la violencia psicológica como el uso del 

miedo a través de la intimidación, la amenaza de infligir daño físico a la víctima, 

su pareja o sus hijos, o la destrucción de sus mascotas y vienes; implicando 

también el maltrato psicológico y la coerción para que la víctima se aísle de sus 

amigos, familiares, escuela o trabajo (Organización de Naciones Unidas 

Mujeres, 2020). 

En cuanto a la teoría de la violencia psicológica, Bandura y Walters (1963) 

indicaron que referente al aprendizaje social, el más relevante era el vicario, 

mediante el cual se podían aprender ciertas conductas agresivas, considerando 

los siguientes aspectos específicos, como lo son, en qué circunstancias se 

efectuaría, donde y contra quien lo harían. Revelando entonces, la relación 

estrecha entre el pasado violento que tuvieron con sus cuidadores primarios o 

familiares y el futuro como víctimas o agresores potenciales, lo cual se relaciona 

con la variable de apego preocupado presente en esta investigación. 

Además, la violencia psicológica es la menos explorada a diferencia de 

otros tipos de violencia, pero es la más sufrida especialmente por las mujeres y 

esta tiene una repercusión altamente negativa en el bienestar mental de la 

persona que lo adolece pues puede ocasionar depresión y déficit en las 

habilidades psicosociales (Safranoff, 2017). 

Asimismo, fue necesario establecer la relación entre las mujeres que han 

presentado violencia psicológica, las variables del presente estudio y la adultez 

temprana (adultez joven o emergente). Por ello, Papalia et al. (2009) dividieron 

en tres estadios el desarrollo humano, siendo la adultez joven, personas de entre 

20 a 40 años; seguido por la adultez media la cual corresponde a la edad de 40 

hasta los 65 años; y la adultez tardía comprendida a partir de los 65 años a más; 

es así que, en el primer estadio, la adultez joven, las personas se encuentran en 

la cúspide de sus destrezas físicas y cognitivas; cabe resaltar que, entre los hitos 
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destacados de este periodo predomina el afianzamiento de su carrera 

profesional y la formación de relaciones interpersonales íntimas que pueden 

durar toda la vida. En el mismo sentido, detallaron que aquellas personas que 

presentan inestabilidad en sus emociones durante esta etapa, tienden a 

permanecer en relaciones en las que se sienten poco seguras, resaltando que 

con el paso del tiempo esta inestabilidad tiende a agravarse, postulando la 

influencia mutua entre la personalidad y las relaciones de pareja. En adición, el 

tiempo de duración de la relación deberá ser de seis meses a más para que no 

se idealice a la otra parte y tampoco se vea obstaculizado el juicio y criterio 

racional debido a los neurotransmisores, tal como lo asevero Mammoliti (2022). 

En lo que respecta al apego preocupado y las mujeres que han 

presentado violencia psicológica, la relación de estas dos variables se 

fundamentó en que la relación inicial con la figura de apego no solo sería 

relevante para formar la base de las relaciones que establecerán a futuro, sino 

también se instalaría una creencia y modo de representarse a sí mismo y a la 

otra parte en una relación vincular. Con ello, se esclareció la idea de que quienes 

tuvieron experiencias violentas en sus etapas iniciales de vida, presentaran una 

alta tendencia no solamente a repetir ese patrón de relación, sino también, a 

poseer un modo de pensar negativo de sí mismo y del demás respecto a las 

relaciones afectivas que de alguna forma retroalimentaran aquellas relaciones 

futuras en donde prime la violencia (Pimentel y Santelices, 2017). Entendiéndose 

por el término violencia, dentro de la relación de pareja, como todo 

comportamiento que ocasione daño a nivel físico, psíquico o sexual; entre otros 

actos que perjudiquen la salud mental; ante todo ello, se tiene como motivo que 

las féminas en la intimidad de pareja soportan las distintas variantes de violencia 

por mantener una relación que se vincula a la dependencia emocional (Ministerio 

de Salud, 2021). A su vez, comprendiendo el término pareja, como la relación 

que se llegará a establecer de forma consensuada entre dos personas, la cual a 

su vez estará consolidada sobre la base del afecto e interés para relacionarse 

durante un tiempo fijado por estos, se resalta además que es independiente del 

nivel de formalización que resulte de esa unión (Stange et al., 2017).  
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En relación con la dependencia emocional, Castelló (2005) postuló que, 

las relaciones inestables en la vida de la persona dependiente emocional tienen 

cabida desde principios del período adulto en el ciclo de vida. También hace 

hincapié en que esta dependencia explicaría el mecanismo de defensa al cual 

recurren aquellas mujeres que en efecto han sido víctimas de violencia cuando 

racionalizan y tienden a justificar las agresiones recibidas, inclusive retomando 

la relación con la creencia de que su pareja adoptará nuevas conductas o, en su 

defecto, iniciando otra relación con características similares a las anteriores, en 

las que predomina la violencia de algún tipo. 

En suma, investigadores del Ministerio de Salud del Perú (MINSA, 2017) 

expusieron que, uno de los factores de riesgo relacionales y familiares asociados 

a la violencia infligida por parte de su pareja, hacia la mujer, era la falta de control 

de impulsos, predominancia de conflictos, la relación conyugal y vínculos 

afectivos familiares precarios. Al respecto, Momeñe y Estévez (2018) señalaron 

que, la conducta impulsiva está relacionada con la D.E. y el apego en adultos; 

dado que, se demostró que a medida que aumenta la D.E., también lo hace la 

permisividad de los progenitores en la infancia, sumado al trauma infantil que ello 

conlleva y la impulsividad que generaría a largo plazo. En el mismo sentido, 

Estévez et al. (2018) demostraron que la ausencia de cuidados y falta de 

contacto emocional con las figuras de apego durante la niñez, puede representar 

una influencia relevante en el desarrollo de comportamientos impulsivos en la 

edad adulta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

III.      METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación se encontró enmarcada por el tipo básico, dado 

que este se enfocó en comprender y ampliar los conocimientos sobre un 

factor específico, contribuyendo así a profundizar en la variable descrita 

(Arias y Covinos, 2021). En el mismo sentido, los investigadores de 

CONCYTEC (2020) indicaron que, el tipo de investigación puede ser 

básico o aplicado, comprendiendo que el de tipo básico se encuentra 

íntimamente relacionado con obtener un conocimiento profundo sobre las 

relaciones entre variables, mediante el análisis de los aspectos 

primordiales que las abarcan. 

3.1.2. Diseño de investigación 

Se utilizó una metodología de tipo no experimental y de corte 

transversal; puesto que, no se manipulo ninguna variable de estudio, y 

solo se observaron teóricamente recolectando datos de acuerdo a un 

determinado momento o tiempo único (Lourdes y Difabio de Anglat, 2016). 

A su vez, fue descriptivo correlacional, como lo explicaron en su 

investigación García y Martínez (2012) los diseños correlacionales buscan 

obtener explicaciones lógicas mediante el análisis de las relaciones entre 

variables, sin llegar a manipularlas de alguna manera.  

3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1: apego preocupado 

- Definición conceptual: Melero y Cantero (2008) definieron al apego 

preocupado como un tipo de apego inseguro que es caracterizado por mostrar 

una necesidad notable de atención y validación de la figura de apego, así como 

por la presencia de ansiedad y el temor al abandono (ver anexo 2). 
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- Definición operacional: la variable de apego preocupado fue medida a 

través del Cuestionario de Apego Adulto, de Melero y Cantero (2008). 

- Dimensiones: el cuestionario de apego adulto presentó 40 ítems 

agrupados en 4 factores, el primero es baja autoestima, necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo (3, 8, 10, 12, 14, 18, 21, 23, 26, 30, 34, 37 y 39); 

el segundo, resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad (2, 4, 7, 9, 13, 

17, 20, 24, 29, 31 y 36); el tercero, expresión de sentimientos y comodidad con 

las relaciones (1, 5, 11, 16, 27, 32, 35, 38 y 40); por último, la autosuficiencia 

emocional e incomodidad con la intimidad (6, 15, 19, 22, 25, 28 y 33). De los 

cuales solo se tomaron en consideración los ítems (3, 8, 10, 12, 14, 18, 21, 23, 

26, 30, 34, 37 y 39) del factor 1 baja autoestima, necesidad de aprobación y 

miedo al rechazo, el cual se relaciona con el apego preocupado. 

- Escala de medición: ordinal, de tipo Likert del 1 al 6, constituida por 13 

ítems. 

Variable 2: dependencia emocional 

- Definición conceptual: la dependencia emocional fue definida por 

Castelló (2005) como aquella necesidad exorbitante y afectiva que una persona 

llega a sentir hacia su pareja, la cual puede llegar a replicarse a lo largo de sus 

diversas relaciones (ver anexo 2). 

- Definición operacional: la variable de dependencia emocional fue 

medida a través del Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) elaborado 

por Lemos y Londoño (2006). 

- Dimensiones: en el cuestionario de dependencia emocional se 

emplearon los factores de ansiedad de separación (2, 6, 7, 8, 13, 15 y 17); 

expresión afectiva de la pareja (5, 11, 12 y 14); modificación de planes (16, 21, 

22 y 23); miedo a la soledad (1, 18 y 19); expresión límite (9,10,20) y búsqueda 

de atención (3 y 4). 

- Escala de medición: ordinal, de tipo Likert del 1 al 6, constituida por 23 

ítems. 
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Variable 3: violencia psicológica 

- Definición conceptual: la violencia psicológica fue definida por Valdez et 

al. (2006) como el patrón consecutivo de actos de maltrato por parte de la pareja 

masculina hacia la mujer, por medio de la intimidación, las humillaciones 

verbales y amenazas consecutivas de ejercer violencia física (ver anexo 2).   

- Definición operacional: la variable de violencia psicológica fue medida a 

través de la Escala de violencia e índice de severidad elaborada por Valdez et 

al. (2006). 

- Dimensiones: en la Escala de violencia e índice de severidad se 

emplearon los factores de violencia psicológica (8,9,12,15,17); Violencia física 

(3,5,6,13,19); Violencia física severa (2,4,7,10,11,16) y Violencia sexual 

(1,14,18). De los cuales solo se tomaron en consideración los ítems 

(8,9,12,15,17) del factor 1 “violencia psicológica”. 

- Escala de medición: ordinal, de tipo Likert del 0 al 3, constituida por 5 

ítems. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población: Arias et al. (2016) definieron a la población como aquella 

integración del grupo que participo en la investigación, caracterizado por contar 

con aquellos criterios específicos necesarios para delimitar la muestra y 

responder a los objetivos determinados en el estudio. El presente estudio 

consideró a la población de 374 mujeres víctimas de violencia psicológica, que 

cumplieran con los criterios que se detallarán a continuación. 

Criterios de inclusión 

- Personas del sexo femenino. 

- Mujeres que se encuentren entre las edades de 20 a 40 años. 

- Mujeres que presenten violencia psicológica y una puntuación media-alta 

en apego preocupado. 

- Mujeres que se encuentren en una relación de pareja con violencia, cuya 

duración mínima sea de 6 meses o caso contrario hayan culminado su 

relación de pareja hace 1 año como máximo. 
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- Que formen parte de la institución educativa sede Independencia 

desempeñando el rol de apoderadas de algún estudiante matriculado en 

el plantel educativo del colegio del presente estudio. 

Criterios de exclusión 

- Mujeres que no deseen llenar el consentimiento informado de forma 

voluntaria o que llenen incorrectamente los cuestionarios. 

- Mujeres que se encuentren siguiendo un proceso de tratamiento 

psicológico o psiquiátrico en la actualidad.  

Muestra 

La muestra se define como un subgrupo representativo de la población de 

estudio, es decir la delimitación de la población cuya base recae en los criterios 

establecidos por los investigadores Hernández-Sampieri y Mendoza (2018). La 

muestra fue de 264 mujeres víctimas de violencia psicológica de un colegio en 

el distrito de Independencia, 2023. La cual se determinó gracias al software 

estadístico G*Power, el cual indico la muestra mínima de 138 personas, tomando 

en consideración una potencia estadística de 0.95, la cual supero el mínimo 

requerido que es .80, con un nivel de significancia de 0.05, así como un tamaño 

del efecto de 0.3 y la presencia de dos colas (Cárdenas y Arancibia, 2014).  

Tabla 1 

Distribución de la muestra acorde a las variables sociodemográficas  

 Variables socio demográficas n % 

Rango de edad 
20 a 29 años 196 74 

30 a 40 años 68 26 
Total 264 100 

    

Distrito del colegio 
Independencia 264 100 

Total 264 100 

    
Nota: n=número de participantes; %=porcentaje 
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Muestreo 

El muestreo fue no probabilístico intencional, siendo definido por Otzen y 

Manterola (2017) como aquel que permite la selección de las personas que de 

alguna forma son convenientes para el estudio, es decir, la selección se realiza 

según el criterio establecido por las investigadoras. Para el presente estudio se 

empleó este muestreo, dado que, no todas las mujeres que se encuentran en el 

colegio del presente estudio ubicado en el distrito de Independencia, sufren de 

violencia psicológica, presentan apego preocupado en un nivel medio-alto o 

cumplen con todos los criterios de inclusión, es decir, la muestra fue 

heterogénea, por contener elementos desiguales o diferentes entre sí y ser de 

características no iguales como la edad, sexo, estado civil o profesión 

(Hernández y Carpio, 2019). 

Unidad de análisis  

Una mujer de entre 20 a 40 años que sea víctima de violencia psicológica, que 

presente apego preocupado y sea apoderada de algún estudiante del colegio de 

Independencia. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: La técnica para la recopilación de datos tiene relevancia en todo 

estudio que procese, analice e incluso interprete los distintos constructos que se 

establecen de acuerdo a la modalidad de aplicación; por lo que, la técnica a 

emplear en este trabajo fue de tipo encuesta con la finalidad de obtener 

información de una muestra definida, relacionada a las variables presentadas 

(Martínez y Galán, 2014). 

Instrumentos: Los instrumentos de aplicación en una investigación se utilizan 

para procesar adecuadamente la información de forma concurrente o secuencial, 

además, esta puede darse de manera presencial o por algún medio virtual social 

que permita conocer el instrumento de manera que se pueda usar para evaluar 

(Arias, 2020). En esta investigación los instrumentos fueron aplicados de manera 

presencial. 
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INSTRUMENTOS 

El Cuestionario de Apego Adulto (CAA) fue creado por Remedios 

Melero y María José Cantero (2008) con la finalidad de evaluar los estilos de 

apego adulto en las personas de entre 18 a 57 años de edad, pudiéndose aplicar 

de manera individual y colectiva (ver anexo 3).  

La consigna aplicada para administrar el cuestionario en la muestra se 

basó en indicarle al usuario que en el cuestionario visualizara una serie de 

afirmaciones y que deberá rodear el número que mejor exprese el grado en el 

que cada una de ellas describa sus sentimientos o forma de comportarse en las 

relaciones. 

En el mismo sentido, la prueba se calificó por medio de puntajes directos 

e inversos con base en 4 factores, de los cuales solo se consideró el primer factor 

de baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo, el cual se 

relacionaba con el apego preocupado y contaba con 6 alternativas de respuesta 

para los ítems directos, siendo estos completamente en desacuerdo, bastante 

en desacuerdo, algo en desacuerdo, algo de acuerdo, bastante de acuerdo y 

completamente de acuerdo, enumerados del 1 al 6 respectivamente; y para los 

inversos los mismos enunciados de respuesta, pero enumerados del 6 al 1 

respectivamente. Asimismo, la puntuación directa del factor 1, baja autoestima, 

necesidad de aprobación y miedo al rechazo (estilo de apego preocupado), se 

obtuvo mediante la suma de cada ítem (3, 8, 10, 12, 14, 18, 21, 23, 26, 30, 34, 

37 y 39), considerando el ítem inverso (21); posterior a ello, se convirtió aquella 

puntuación directa en categorías cuya valoración comprende de niveles bajo, 

medio-moderado y alto.  

El instrumento creado por Melero y Cantero (2008) obtuvo adecuados 

índices de fiabilidad para cada uno de los cuatro factores que lo componen, en 

lo que respecta al F1, obtuvo un índice de α 0.86; el F2, 0.80; el F3, 0.77 y el F4, 

0.68, evidenciando adecuados índices de confiabilidad en todos los factores, tal 

como lo postulan Viladrich et al. (2017). Respecto a la validez del instrumento 

fue por medio del análisis de varianza empleando técnicas no paramétricas, la 

varianza total explicada resulto en un 40%. Por otro lado, previo al análisis 
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factorial exploratorio se realizó una adecuación muestral de 75 ítems iniciales, 

de los cuales el 96% obtuvo índices moderados y óptimos. Con estos resultados 

se llevó a cabo el AFE empleando el método de rotación varimax en el que se 

extrajo la estructura subyacente del cuestionario, con lo cual se consideró 

pertinente eliminar algunos ítems por no ser acordes a las saturaciones 

factoriales propuestas o no tener criterio lógico, con todo ello se obtuvieron los 

40 ítems agrupados en 4 factores, de los cuales solo se empleó el primer factor 

que es el que más relación presentaba respecto al apego preocupado, el cual 

estuvo conformado por 13 ítems, de los cuales el ítem 34 presentaba covarianza 

con el ítem 3 y 26, acorde a lo planteado por Domínguez (2019) el uso de las 

covarianzas entre ítems pueden mejorar la bondad de ajuste del modelo, pero 

no necesariamente mejoran la calidad de las mediciones,  dado que podría 

ocultar un modelo que está mal especificado o que tiene deficiencias internas. 

Por lo tanto, agregar estas especificaciones no contribuiría sustancialmente a la 

comprensión del modelo. Por tal razón, se optó por eliminar el ítem 34, con lo 

cual el factor 1 estuvo compuesto por 12 ítems en la presente investigación. 

Respecto a las propiedades psicométricas recabadas en el estudio piloto 

se obtuvo que las evidencias de validez basadas en la estructura interna 

mediante el análisis factorial confirmatorio del Cuestionario de Apego Adulto, 

revelan los siguientes índices de ajuste absoluto (Χ²/ɡl= 1.03; RMSEA= 0.01; 

SRMR = 0.05; GFI= 0.90) y de ajuste incremental (CFI = 0.98; TLI= 0.98) , acorde 

a lo planteado por Escobedo et al. (2016) los valores aceptables son ≤ 3; ≤ .05;≤ 

.05; ≥ .90; ≥ .90 y ≥ .90, respectivamente; es decir el cuestionario presentó 

adecuados índices de ajuste absoluto e incremental. A su vez, se realizó el 

análisis estadístico de los ítems con base en los cuatro factores de la variable, 

resultando en adecuados índices de asimetría y curtosis (+/-1.5) (Pérez y 

Medrano, 2010), índices de homogeneidad corregida (+0.30) (Gómez et al., 

2018) y comunalidades (+0.40) (Moral y Rodríguez, 2017). 

Del mismo modo, se obtuvieron los índices de consistencia interna, como 

resultado se tuvo un α de 0.758 y un ω de 0.761 evidenciando adecuados índices 

de consistencia interna, tal como lo postulan Viladrich et al. (2017). 
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El Cuestionario de Dependencia Emocional (C.D.E.) fue construido y 

validado por Lemos Hoyos Mariantonia y Londoño Arredondo Nora Helena 

(2006) con el fin de evaluar la D.E. en adolescentes y adultos de 16 a 55 años, 

pudiéndose aplicar de manera individual y colectiva (ver anexo 3).  

La consigna aplicada para administrar el cuestionario en la muestra refiere 

que en el cuestionario visualizaran una serie de afirmaciones que podrían ser 

utilizadas por una persona para que logre describirse en función a sus relaciones 

de pareja. Posterior a ello se le solicita que lea cada una de las frases y decida 

que tan bien estas lo describen, haciendo hincapié en que deberá basar su 

respuesta en lo realmente sienten, sin considerar lo que creen que es correcto.  

En el mismo sentido, la prueba se calificó por medio de puntajes directos, 

con base en 6 factores, con 6 alternativas de respuesta (completamente falso de 

mí = 1; la mayor parte falso de mí = 2; ligeramente más verdadero que falso = 3; 

moderadamente verdadero de mí = 4; la mayor parte verdadero de mí = 5 y me 

describe perfectamente = 6). Asimismo, la puntuación directa de cada factor se 

obtuvo mediante la suma de cada ítem y para el resultado de la escala en general 

se sumaron los 23 ítems, para posteriormente determinar qué nivel de 

dependencia emocional presenta, sea bajo, medio o alto. Se consideró, además 

que todos los ítems fueron directos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). 

El instrumento creado por Lemos y Londoño (2006) obtuvo una 

evaluación de consistencia interna por medio del coeficiente de alfa de Cronbach 

tomando como base las sub escalas propuestas en la prueba, de forma inicial se 

obtuvo un 0.950, respecto a las subescalas y debido a que algunas puntuaban 

menos a 0.60, se optó por eliminarlas. Así también se realizó el análisis factorial 

exploratorio con el cuestionario de 66 ítems, el KMO fue superior a 0.70 y la 

prueba de esfericidad de Barlett inferior a 0.05 por lo cual se validó el AFE, de 

los 66 ítems se excluyeron 43 porque no cumplían con los criterios establecidos 

y la prueba quedo conformada por 23 ítems y seis factores, conformando un 

porcentaje de varianza del 64.7% revelando que la prueba se representa por la 

sola dimensión de dependencia emocional. Por otro lado, al obtener los ítems 

definitivos el valor del alfa de Cronbach para la escala total puntuó 0.927 y el 
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valor de las subescalas fue de F1, 0.871; F2, 0.835; F3, 0.751; F4, 0.798; F5, 

0.617 y F6, 0.776.    

Respecto a las propiedades psicométricas recabadas en el estudio piloto 

se obtuvo la estructura interna mediante el análisis factorial confirmatorio del 

cuestionario de dependencia emocional, revelando los siguientes índices de 

ajuste absoluto (Χ²/ɡl= 1.41 RMSEA= 0.060; SRMR = 0.040; GFI= 0.91) y de 

ajuste incremental (CFI = 0.95; TLI= 0.94), acorde a lo planteado por Escobedo 

et al. (2016) los valores aceptables son ≤ 3; ≤ .05; ≤ .05; ≥ .90; ≥ .90 y ≥ .90, 

respectivamente. Respecto al RMSEA, cabe resaltar que, a mayor tamaño 

muestral, mejores índices de ajuste se obtendrán; entendiéndose de otra forma, 

a medida que el tamaño de la muestra disminuye, menos robustez tendrán los 

índices de ajuste (Rojas, 2020; Escudero, 2019). A su vez, se realizó el análisis 

estadístico de los ítems con base en los cuatro factores de la variable, resultando 

en adecuados índices de asimetría y curtosis (+/-1.5) (Pérez y Medrano, 2010), 

índices de homogeneidad corregida (+0.30) (Gómez et al., 2018) y 

comunalidades (+0.40) (Moral y Rodríguez, 2017). 

Del mismo modo, se obtuvieron los índices de consistencia interna por 

medio del alfa de Cronbach’s y el omega de Mcdonald’s, como resultado se tuvo 

un α de 0.969 y un ω de 0.970 evidenciando adecuados índices de consistencia 

interna, tal como lo postulan Viladrich et al. (2017). 

La Escala de violencia e índice de severidad fue construida y validada 

por Valdez et al. (2006) con el fin de evaluar el nivel de violencia ejercida por 

hombres hacia mujeres en relaciones de pareja y determinar la gravedad del 

impacto emocional y físico de las agresiones perpetradas contra ellas, esto en 

una muestra de mujeres que tenían quince años en adelante, pudiéndose aplicar 

de manera individual y colectiva (ver anexo 3).  

La consigna aplicada para administrar el cuestionario en la muestra se 

indicó de la siguiente forma: en la escala encontrara enunciados que miden la 

frecuencia de las acciones violentas en los últimos doce meses, marque con 

sinceridad según sea el caso. 
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En el mismo sentido, la prueba se calificó por medio de puntajes directos, 

con base en 4 factores, con 4 alternativas de respuesta (Nunca = 0; Alguna vez 

= 1; Varias veces = 2 y muchas veces = 3). Se considera, además que todos los 

ítems son directos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). 

El instrumento creado por Valdez et al. (2006) obtuvo una evaluación de 

consistencia interna por medio del coeficiente de alfa de Cronbach, tomando 

como base los factores propuestos en la prueba, de forma inicial se obtuvo un 

0.99; a su vez y debido a que algunos enunciados tuvieron puntuaciones por 

encima de .30 en más de un factor, fueron eliminados. Así también el análisis 

factorial con rotación varimax de los cuatro factores fueron mayores a 0.40 y al 

combinarlos, formaron el 62.3% del total de la varianza; luego al evaluar la 

consistencia interna con los últimos 19 ítems, se mantuvo el Alpha de Cronbach 

inicial de 0.99, que fueron los que conformarían la escala final, identificándose 

como Factor I Violencia psicológica, Factor II Violencia física, Factor III Violencia 

física severa y Factor IV violencia sexual. 

Respecto a las propiedades psicométricas recabadas en el estudio piloto 

se obtuvo la estructura interna mediante el análisis factorial confirmatorio de la 

escala de violencia e índice de severidad, revelando los siguientes índices de 

ajuste absoluto (Χ²/ɡl= 1.02 RMSEA= 0.014; SRMR = 0.045) y de ajuste 

incremental (CFI = 0.990; TLI= 0.980), acorde a lo planteado por Escobedo et al. 

(2016) los valores aceptables son ≤ 3; ≤ .05; ≤ .05; ≥ .90 y ≥ .90, respectivamente. 

A su vez, se realizó el análisis estadístico de los ítems con base en los cuatro 

factores de la variable, resultando en adecuados índices de asimetría y curtosis 

(+/-1.5) (Pérez y Medrano, 2010), índices de homogeneidad corregida (+0.30) 

(Gómez et al., 2018) y comunalidades (+0.40) (Moral y Rodríguez, 2017). 

Del mismo modo, se obtuvieron los índices de consistencia interna, se 

tuvo un α de 0.76 y un ω de 0.78 evidenciando adecuados índices de 

consistencia interna, tal como lo postulan Viladrich et al. (2017). 

3.5. Procedimientos 

En primer lugar, se realizó la búsqueda de instrumentos de medición para 

las variables de estudio; en segundo lugar, se procedió a realizar la solicitud 
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hacia la escuela de psicología de la Universidad César Vallejo para la obtención 

de las cartas de autorización, tres hacia los autores de las pruebas y una sobre 

la aplicación de los instrumentos en la institución planteada en la investigación 

(Anexo 9). En tercer lugar, se enviaron las cartas hacia los autores y entidad 

pertinente para las autorizaciones respectivas; una vez teniendo la autorización 

se aplicaron los instrumentos en la institución propuesta. En cuarto lugar, la 

información recopilada de cada prueba y participante se registró en una base de 

datos, para posteriormente realizar un filtro de personas con el estilo de apego 

preocupado y violencia psicológica de nivel medio a alto, cuando este filtro se 

completó, se analizaron los datos en el programa estadístico JASP 0.17.1.0, 

Jamovi 2.2.5 y SPSS 26, así también se observó que el factor del apego 

preocupado, estaba conformado por 13 ítems, de los cuales el ítem 34 

presentaba covarianza con el ítem 3 y 26, acorde a lo planteado por Domínguez 

(2019) el uso de las covarianzas entre ítems pueden mejorar la bondad de ajuste 

del modelo, pero no necesariamente mejoran la calidad de las mediciones,  dado 

que podría ocultar un modelo que está mal especificado o que tiene deficiencias 

internas. Por lo tanto, agregar estas especificaciones no contribuirían 

sustancialmente a la comprensión del modelo. Por tal razón, se optó por eliminar 

el ítem 34, con lo cual el factor 1 estaría compuesto por 12 ítems en la presente 

investigación. A su vez, se elaboraron las tablas y se interpretaron. Finalmente 

se redactaron la discusión, conclusiones y respectivas recomendaciones 

tomando como base los resultados encontrados que respondan a los objetivos 

propuestos. 

3.6. Método de análisis de datos  

Posterior a recolectar los datos por participante y respectivo filtro acorde 

a los criterios de inclusión y exclusión propuestos y los niveles de apego 

preocupado y violencia medios-altos, se procedió a ingresar los datos en la base 

de Excel versión 2016 para luego analizarlas en el programa estadístico de JASP 

0.17.1.0, Jamovi 2.2.5 y SPSS 26, a fin de poder obtener la validez, confiabilidad 

por medio del alfa de Cronbach y omega de McDonald, así como el análisis de 

los ítems y el AFC, para lo cual se empleó el estimador MV dada su amplitud 

para emplearse y la obtención de indicadores adicionales prácticos al evaluar el 
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ajuste (Ferrando y Anguiano, 2010). A su vez se realizó el análisis inferencial de 

los datos mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, a fin de corroborar 

si presentan una distribución de tipo normal o no normal acorde con la prueba 

de bondad de ajuste, como lo plantean Flores et al. (2019). 

Especificando que en caso el p valor sea superior a 0.05 se deberá usar 

el coeficiente r de Pearson para la correlación respectiva entre variables; caso 

contrario se deberá emplear la prueba no paramétrica de Rho de Spearman, 

dado que esta se emplea ante distribuciones no normales, tal como lo indican 

Martínez et al. (2009). A su vez, si la prueba de normalidad llega a ser 

paramétrica se empleará la t de student, caso contrario se empleará la U de Man 

Whitney. Del mismo modo se contrastó según el tamaño del efecto donde podrá 

llegar a ser pequeño 0.10, mediano 0.3 o grande 0.50 (Bologna, 2022). 

3.7. Aspectos éticos  

Con base en el artículo 79 del código de ética del Colegio de Psicólogos 

del Perú Consejo Directivo Nacional (2015) se conoce que, al diseñar un trabajo 

de investigación se tiene por obligación amparar los derechos humanos de los 

voluntarios del estudio. A su vez, se respetaron los derechos de autor sobre cada 

investigación empleada en el presente estudio, señalando las fuentes con base 

de citado APA, tanto para la redacción como para elaboración de tablas y figuras 

(APA, 2020). 

Respecto a los cuatro principios de bioética, Siurana (2010) expresa sobre 

el principio de autonomía, que este se basa en respetar las creencias personales 

y que las acciones se ejecuten con intención, comprensión y libertad. Ello se 

evidencia en el consentimiento informado (ver anexo 11) mediante el cual, de 

forma voluntaria, aceptarán ser partícipes del estudio, de forma anónima. El 

siguiente principio es el de no maleficencia, que hace referencia a no hacer daño 

de ningún tipo, respetando a los participantes; consecuentemente está el 

principio de beneficencia, el cual tiene como base actuar en pro de los demás. A 

su vez, el último principio, de justicia mediante el cual se entiende que los 

investigadores deben aplicar criterios de equidad al elegir a los participantes. 
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Al mismo tiempo, se tomaron en consideración los principios de ética que 

plantean los investigadores de la Asociación Médica Mundial (AMM, 2017) 

quienes indican que, bajo la declaración de Helsinki, se debe proteger a los 

participantes de la investigación por sobre cualquier interés relacionado a la 

ciencia. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 2 

Prueba de bondad de ajuste a la curva normal 

Variable M D.E. Shapiro- Wilk p  

Apego preocupado 53.0 8.34 0.986 0.010 

Dependencia emocional 95.4 25.53 0.945 <.001 

Nota: Ver simbología en anexo 13 

En la tabla 2 se visualizan los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilk, la cual obtuvo como resultado un nivel de significancia menor a 0.05, en el 

caso de la variable Apego preocupado se evidencia un p valor de 0.010 y para 

la segunda variable de Dependencia emocional < 0.001 indicando con ello que 

los resultados presentan una tendencia a la distribución no paramétrica por 

obtener datos menores al puntaje de 0.05 (Molina, 2017). Se resalta con ello que 

la prueba de normalidad Shapiro-Wilk se considera una opción más adecuada 

que otras pruebas de normalidad debido a su mayor poder y su robustez ante 

desviaciones moderadas de la normalidad (Pedroza et al., 2015). 

Tabla 3 

Relación entre el apego preocupado y la dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia psicológica  

 

Dependencia emocional 

 IC 95% 

Rho TE p Inferior Superior 

Apego preocupado 0.152* 0.153 0.014 0.016 0.273 

Nota: Ver simbología en anexo 13 

En la tabla 3 se visualiza que, aplicando la prueba no paramétrica de correlación 

de Rho de Spearman, acorde a la prueba de normalidad, se obtuvo que las 

variables de apego preocupado y dependencia emocional se relacionan de 

manera directa con una correlación positiva muy baja tomando los siguientes 

valores p 0.014; Rho = 0.152 y un tamaño del efecto de .0.153. Bologna (2022) 

refiere que, respecto al tamaño del efecto de cohen, se considera un efecto 

pequeño 0.10, mediano 0.30 y grande 0.50. A su vez, la rho de spearman oscila 
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entre los valores de -1.0 hasta +1.0 y de ellos se comprende que los valores que 

están más cerca de +1.0 indicarían que existe una fuerte asociación entre las 

variables de estudio; en tanto, los valores próximos a -1.0 revelarían una fuerte 

asociación negativa entre ambas (Mondragón, 2014). 

Tabla 4 

Relación entre el estilo de apego preocupado y los factores de la dependencia 

emocional 

 
Apego preocupado 

 IC 95% 

 Rho TE p Inferior Superior 

Ansiedad 
de 

separación 
0.201 0.204 0 .001 0.082 0.314 

Expresión 
afectiva de 
la pareja 

0.126 0.127 0.040 0.006 0.243 

Modificación 
de planes 

0.176 0.178 0.004 0.056 0.290 

Miedo a la 
soledad 

0.122 0.123 0.048 0.001 0.239 

Expresión 
limite  

0.129 0.130 0.036 0.008 0.246 

Búsqueda 
de atención 

0.133 0.134 0.031 0.012 0.249 

Nota: Ver simbología en anexo 13 

En la tabla 4 se observa la correlación entre la variable apego preocupado y los 

seis factores de la variable dependencia emocional, siendo el primero la 

ansiedad de separación .201; expresión afectiva de la pareja .126; modificación 

de planes .176; miedo a la soledad .122; expresión limite .129 y búsqueda de 

atención .133. Los valores de la rho de spearman antes mencionados 

pertenecen a la categoría de una correlación positiva muy baja, excepto la 

primera que se encuentra en una correlación positiva baja (Szmidt y Jacprzyk, 

2010). 
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Tabla 5 

Relación entre el estilo de apego preocupado y la dependencia emocional 

según rangos de edad  

EDAD 
  

Dependencia 
emocional 

20 a 29 
años 

Apego 
preocupado 

Coeficiente de 
correlación 

0.108 

  
p 0.130   
N 196 

30 a 40 
años 

Apego 
preocupado 

Coeficiente de 
correlación 

,324** 

  
p 0.007   
N 68 

Nota: Ver simbología en anexo 13 

En la tabla 5 se comprende que se presenta una relación significativa entre el 

apego preocupado y la dependencia emocional solo en el rango de 30 a 40 

años, 0.324; p<.01. 

 

Figura 1  

Relación entre el estilo de apego preocupado y la dependencia emocional 

según rangos de edad 

 

 

 

 

 

 

   Nota: Ver simbología en anexo 13 

En la figura 1 se entiende que existe una relación entre el estilo de apego 

preocupado y la dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia 

psicológica, en donde la edad 1 es de 20 a 29 años y la edad 2 de 30 a 40 años, 

comprendiendo de esta forma que las mujeres de la edad 1 presentan una 
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relación no significativa, mientras que las de la edad 2 presentan una relación 

significativa de 0.32. 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de las diferencias en el estilo de apego preocupado y 

la dependencia emocional por rangos de edad 

  IC 95% 

    E p   TE 
Inferio

r 
Superio

r 

Estilo de 
apego 
preocup
ado 

U de 
Mann-
Whitn

ey 

6675 
0.98
5 

Correlació
n 

biseriada 
de rangos 

0.002 -0.157 0.16 

Depende
ncia 
emocion
al 

U de 
Mann-
Whitn

ey 

8234 
0.00
4 

Correlació
n 

biseriada 
de rangos 

0.236 0.08 0.38  

Nota: Ver simbología en anexo 13 

En la tabla 6 se observa que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en el estilo de apego preocupado por rangos de edad, debido a que 

el p valor es mayor a 0.05, por ello se entiende de que las mujeres de 20 a 29 

años y las de 30 a 40 años presentan el apego preocupado de la misma manera; 

sin embargo, existen diferencias estadísticamente significativas en la 

dependencia emocional por rangos de edad, debido a que el p valor no es mayor 

a 0.05 (Molina, 2017), por ello se entiende de que las mujeres de 20 a 29 años y 

las de 30 a 40 años presentan la dependencia emocional de diferente forma. 
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Figura 2 

Diferencias en el estilo de apego preocupado y la dependencia emocional por 

rangos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ver simbología en anexo 13 

En la figura 2 se observa que, respecto a las diferencias en la dependencia 

emocional por rangos de edad, las mujeres del grupo 1, cuyas edades se 

encuentran entre los 20 a 29 años, presentan mayor dependencia emocional, 

debido a que tienen la media más alta 98.9; frente al grupo 2, en el cual las 

mujeres de 30 a 40 años tienen una media de 87.47.  
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Tabla 7 

Estadísticos descriptivos de los niveles de dependencia emocional en mujeres 
víctimas de violencia psicológica  

Niveles Frecuencias Porcentajes 

ALTO 148 56.1 % 

MEDIO 73 27.7 % 

BAJO 43 16.3 % 

En la tabla 7 se representan los niveles de la variable dependencia emocional en 

mujeres víctimas de violencia psicológica, en el cual se obtuvo que 148 mujeres 

puntuaron alto, conformando un 56.1 % del total; 73 de ellas puntuaron medio, 

conformando un 27.7% del total y 43 un nivel bajo, conformando el 16.3% 

restante. 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos de los factores de la dependencia emocional 

Factores M Me Mo Mínimo Máximo DE g1 g2 
Ansiedad de 
separación 

28.98 29.50 33.0 11 42 8.05 -0.173 -1.069 

Expresión 
afectiva de la 
pareja 

16.59 17.00 22.0 6 24 4.77 -0.225 -0.928 

Modificación 
de planes 

16.56 17.00 22.0 5 24 4.95 -0.256 -1.063 

Miedo a la 
soledad 

12.34 12.00 16.0 3 18 3.75 -0.231 -0.870 

Expresión 
limite 

12.57 13.00 16.0 3 18 3.68 -0.220 -0.875 

Búsqueda 
de atención 

8.31 8.0 12.0 2 12 2.60 -0.226 -0.864 

Nota: Ver simbología en anexo 13 

En la tabla 8 se observan los estadísticos descriptivos de los factores de la 

dependencia emocional, en donde ansiedad de separación presenta la media 

más alta, la que está en segundo lugar es la de expresión afectiva de la pareja 

junto con modificación de planes; a su vez, se observa que la asimetría y la 

curtosis se encuentra en el rango de + 1.5 y -1.5 (Pérez y Medrano, 2010), y el 

valor mínimo y máximo va de 2 a 42. 
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Tabla 9 

Estadísticos descriptivos del factor del estilo preocupado 

Factor M Me Mo Mínimo Máximo DE g1 g2 

Baja 
autoestima, 
necesidad 

de 
aprobación 
y miedo al 
rechazo 

53.0 53.0 50.0 37 72 8.34 0.0919 -0.413 

Nota: Ver simbología en anexo 13 

En la tabla 9 se observan los estadísticos descriptivos del factor Baja autoestima, 

necesidad de aprobación y miedo al rechazo, el cual se relaciona con el apego 

preocupado, obtuvo una media de 53.0, mediana de 53.0, moda de 50.0, una 

respuesta mínima de 37 y una máxima de 72, a su vez, la desviación estándar 

fue de 8.34 y la asimetría y la curtosis se encuentra en el rango de + 1.5 y -1.5 

(Pérez y Medrano, 2010). 
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V.          DISCUSIÓN 

La presente investigación está centrada en comprender cómo los vínculos 

afectivos de la edad temprana influyen en el grado de calidad de los vínculos 

interpersonales en los adultos jóvenes; dado que, ambas variables del estudio 

se caracterizan por la necesidad exorbitante de afecto, validación por parte de la 

pareja, preocupación por la cercanía y la disponibilidad del otro (Rocha et al., 

2019); por ello tienden a resultar en relaciones disfuncionales en las que puede 

primar la violencia de tipo psicológica (Gonzales et al., 2021); en adición el MIMP 

(2020) indica que se presenta en mayor porcentaje la violencia de tipo 

psicológica (49.3%) en las mujeres adultas de 18 a 59 años.  

De esta forma se postuló que la presente investigación tuviera por objetivo 

general determinar la relación entre el apego preocupado y la dependencia 

emocional en mujeres víctimas de violencia psicológica apoderadas de 

estudiantes en un colegio de Independencia, 2023. Con respecto a este objetivo, 

gracias a la prueba no paramétrica Rho de Spearman, se encontró una 

correlación positiva muy baja entre ambas variables (p<0.001; Rho=0.152). 

Estos resultados concuerdan a los que encontró Coban y Manpal (2018), 

psicólogas de Inglaterra, quienes profundizaron en la relación de los estilos de 

apego, especialmente el ansioso (preocupado), con la autoestima en una 

muestra de 102 participantes que estaban en una relación sentimental, además, 

algunas de estas mujeres también habrían sufrido de violencia psicológica, pero 

decidían mantenerse a lado de sus parejas sentimentales lo cual se relacionaba 

a la dependencia. Al correlacionar el apego ansioso con la autoestima, 

obtuvieron un r=-0.25; p<0.5, lo cual se interpreta como una correlación negativa 

baja entre ambas, en la cual se entiende que los valores del apego preocupado 

o ansioso disminuirían a medida que se tiene una autoestima alta, pero dicho de 

otro modo aumentaría si se tiene una autoestima baja. En este punto es 

importante destacar que las experiencias de apego temprano, como la falta de 

seguridad y apoyo emocional, podrían influir en la construcción de una 

autopercepción negativa y en una menor valoración de la propia valía. A su vez, 

estas dificultades en la estima personal podrían generar D.E. en las relaciones 

interpersonales, ya que las personas con estima baja buscarían constantemente 
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validación y aprobación externa para sentirse valiosas y seguras. Por otro lado, 

la autoestima también puede influir en el grado de dependencia emocional hacia 

las figuras de apego, ya que una autoestima baja puede hacer que las personas 

dependan en gran medida de la atención y el afecto de los demás para mantener 

su equilibrio emocional; de esta manera, la relación entre el apego, la estima 

personal y la D.E. puede ser compleja y se entrelazan entre sí. Por ello, es 

fundamental que se puedan abordar estos aspectos en el contexto de una 

terapia, con el objetivo de promover un crecimiento emocional saludable y 

fomentar relaciones más equilibradas y autónomas. En el mismo sentido, Melero 

y Cantero (2008) detallan que el apego preocupado es un tipo de apego inseguro 

marcado por la necesidad de atención y validación de la figura de apego, así 

como por la presencia de ansiedad y el temor al abandono; además, Rodríguez 

et al. (2021) indicaron que se ha demostrado que el apego preocupado está 

relacionado con la inseguridad y la baja autoestima, lo que puede impactar en el 

modo en como las personas sostienen sus vínculos interpersonales dando paso 

a generar una gran dependencia hacia los otros. Lo cual podría indicar que las 

personas con un estilo de apego preocupado tienden a tener una autoestima 

más baja y experimentan una mayor dependencia emocional en sus relaciones; 

a su vez, esta relación podría ser impulsada por las experiencias tempranas de 

apego inseguro y la construcción de una imagen negativa de sí mismos. En 

suma, la necesidad constante de atención y validación de las figuras de apego, 

en el apego preocupado, podría conducir a una mayor dependencia emocional y 

la búsqueda de la aprobación de los demás para mantener un equilibrio 

emocional. 

A su vez, Gómez et al. (2019) correlacionaron el apego parental y la D.E., 

en 110 féminas peruanas de Lambayeque, Perú. Encontrando una correlación 

positiva baja r=0.236; p<0.05, la cual se asemeja a los resultados de la presente 

tesis, ello podría estar relacionado a la similitud del país y costumbres en el que 

radican; a su vez, por la relación del cuestionario aplicado a la muestra, que, si 

bien es cierto, no es el mismo, fue una adaptación del C.D.E. aplicando en la 

presente tesis, por lo cual emplea factores semejantes. Continuando con la idea 

inicial, los autores hacen hincapié en que esta relación originaria en las mujeres 

la consolidación de relaciones afectivas negativas caracterizadas por D.E.; 
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resaltando que los factores miedo a la ruptura, a la soledad y priorizar a la pareja 

se encontraron en la categoría alta entre la muestra del estudio, posiblemente 

por el estadio de desarrollo en el que se encontraban que era el de adultez joven, 

en el cual se presenta la consolidación de relaciones significativas y por ende 

una mayor ansiedad al considerar que la relación podría culminar. Además se 

conoce que la D.E. se caracteriza por la necesidad de afecto, atención, 

inseguridad, baja autoestima, ansiedad, estrategias ineficientes del 

afrontamiento de la autonomía y miedo a la soledad (Rocha et al., 2019; Momeñe 

et al., 2017) información que conduce a considerar que las mujeres que 

experimentaron la carencia de apoyo emocional o apego preocupado en la 

infancia, podrían internalizar patrones de relación caracterizados por la 

dependencia emocional en relaciones póstumas, entendiendo entonces que el 

miedo a la ruptura, a la soledad y la prioridad hacia la pareja podrían ser 

manifestaciones de la D.E., ya que estas mujeres pueden tener temores intensos 

relacionados con el abandono, una gran necesidad de conexión y cercanía en 

sus relaciones debido al aprendizaje que tuvieron de establecer relaciones 

afectivas negativas como una forma de mantener la conexión y evitar el 

abandono.  

 Adicional a ello, Momeñe y Estévez (2018) analizaron la relación que 

podía tener la crianza parental, el apego adulto, el abuso psicológico y la 

dependencia emocional en 219 mujeres y 50 varones españoles. Concluyendo 

que el tipo de apego preocupado sería un predictor moderado pero significativo 

con la dependencia (r = 0.40; p<0.01) y esta última con el abuso psicológico (r = 

0.29; p<0.01) comprendiendo que, aquellos hijos que fueron criados por padres 

que no les brindaron afecto, atención o cuidado, es decir que experimentaron 

una crianza con abundancia de carencias afectivas, podrían internalizar la 

creencia de que no son dignos de amor o atención, lo cual se reflejaría en 

patrones de apego preocupado en sus relaciones. Estos patrones, a su vez, se 

caracterizarían por la necesidad de constante demanda de atención y afecto, así 

como un miedo al abandono y una mayor dependencia emocional hacia su 

pareja, características semejantes a los resultados encontrados en la muestra 

de la presente tesis. Asimismo, el vínculo encontrado entre la D.E. y el abuso 

psicológico sugiere que la D.E. puede aumentar la vulnerabilidad de las personas 
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a sufrir relaciones abusivas, a tolerar comportamientos dañinos por el temor de 

perder a su ser querido, con lo cual se prolongaría el ciclo de violencia 

psicológica. En este sentido, se destaca la relevancia de la crianza en el 

desarrollo del apego y la dependencia emocional en la adultez a fin de promover 

el desarrollo de relaciones saludables y autónomas en la vida adulta. 

De la misma manera, los psicólogos ecuatorianos Alvarado y Barros 

(2023) analizaron las dimensiones del apego preocupado y la dependencia 

emocional en parejas jóvenes de entre 25 a 30 años, obteniendo una correlación 

de rho= -0,29 entre la dimensión seguridad, disponibilidad y apoyo de las figuras 

de apego y la D.E., semejante a lo encontrado en la tesis dado el rango etario 

abordado; mediante el análisis se entiende que las personas que experimentaron 

una falta de seguridad brindada por las figuras de apego en la infancia 

presentaron una mayor tendencia a desarrollar dependencia emocional en su 

vida adulta y ello podría desencadenar una dinámica poco saludable y 

desequilibrada en la relación, dado que la falta de una base segura durante la 

infancia puede llevar a una mayor necesidad de buscar seguridad y protección 

en las relaciones adultas. Del mismo modo, la necesidad de sentirse amadas y 

valoradas podría llevar a tolerar comportamientos abusivos o poco respetuosos, 

ya que la D.E. puede distorsionar la percepción de lo que es un vínculo 

saludable. En suma, la relevancia de la relación entre ambas variables recae en 

que podría dificultar el desarrollo emocional, el establecimiento de limites sanos, 

el respeto y la reciprocidad en las relaciones de pareja. 

Continuando con esta relación, otra investigación que muestra similitud 

con el presente estudio sería la de Hernández y Cáceda (2021) quienes 

investigaron el vínculo de la D.E. con los estilos de apego seguro, evitativo, 

desorganizado e inseguro preocupado; las participantes fueron jóvenes 

cajamarquinas de entre 18 y 27 años. Con lo cual encontraron que el apego 

inseguro preocupado se vincula de forma positiva alta con la D.E. (rho = .854; 

p<0.05), esta correlación sugiere que a medida que las adultas jóvenes 

presentan un estilo de apego más inseguro, aumentaría la probabilidad de que 

experimenten niveles más altos de dependencia emocional. Resaltando que este 

estilo de apego en particular se ha asociado con una mayor tendencia a 
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depender emocionalmente de los demás y buscar constante aprobación; de esta 

forma, el miedo a ser rechazadas, inevitablemente desencadenaría en el 

establecimiento de relaciones conflictivas en donde podría primar la violencia y 

en las que se vea limitada su capacidad para desarrollar relaciones íntimas y 

auténticas. Es así que, el miedo al rechazo y la inseguridad subyacente pueden 

llevar a estas féminas a establecer relaciones conflictivas y disfuncionales, e 

inclusive podrían llegar a sentirse atrapadas en dinámicas de poder 

desequilibradas, en las que se ven obligadas a complacer a sus parejas a costa 

de su propia felicidad y bienestar. Esta falta de autenticidad y la priorización 

constante de las necesidades de la otra persona pueden generar resentimiento, 

frustración y una disminución de la satisfacción general en la relación, lo cual 

acrecentaría las variables iniciales de la investigación y perpetuaría el ciclo de 

dependencia y apego. 

Por otro lado, como punto de divergencia, los investigadores Estévez et 

al. (2018) investigaron sobre el papel de la D.E. en la relación con el apego y 

conducta impulsiva en 1533 adolescentes de entre 14-18 años, encontrando que 

factor “Child trauma” o trauma infantil, que se refiere a las memorias de no haber 

tenido la disponibilidad de los padres y el predominio de un ambiente de 

amenazas y violencia, se correlaciona con la D.E. (r=0.12; p<0.001), 

entendiéndose con ello que, a menor atención por parte de las figuras de apego 

primarias, mayor dependencia emocional al crecer. Resultados que se 

relacionan con los estudios previos que revelan cómo las personas dependientes 

en su adultez, experimentan en su infancia ausencia de refuerzos ante sus 

acciones y necesidades emocionales insatisfechas por parte de sus figuras de 

apego primarias, sugiriendo que la falta de atención y apoyo emocional en la 

infancia puede tener un impacto en el desarrollo de la dependencia emocional 

en la adolescencia y más adelante en la vida adulta como una forma de 

compensar las necesidades emocionales insatisfechas en su infancia. 

En base a ello, las teorías que sostienen lo relacionado son las siguientes; 

por un lado, Lemos y Londoño (2006) plantearon que la D.E. se refiere a aquellas 

necesidades que incluyen creencias sobre sí mismo y su interrelación, lo cual 

abarca las ideas sobrevaloradas respecto a las relaciones amicales, la intimidad 
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e interdependencia. Resaltando con ello la idea que tienen las personas con 

dependencia emocional sobre otros, tomándose como su fuente de satisfacción 

y seguridad personal, adoptando así ideales erróneos sobre el afecto, la vida de 

forma independiente y en pareja. Del mismo modo, John Bowlby (1969;1977) 

describió al apego como aquel lazo afectivo que le permite a una persona 

conseguir o mantener proximidad con otra, en general del infante hacia su 

cuidador primario, cuyo fin sería ofrecer protección y seguridad; cabe resaltar 

que, pese a que este tiene su origen en la etapa infantil, trasciende hasta la 

adultez, y si esta no se efectúa correctamente puede llegar a ocasionar muchas 

formas de angustia emocional, lo que a su vez, se relacionaría directamente con 

la D.E. y la inestabilidad de las relaciones que se establecerían en la etapa 

adulta. Estos hallazgos son consistentes con la teoría del apego y la literatura 

existente sobre el tema, el apego preocupado se caracteriza por un deseo 

intenso de intimidad y conexión, pero también por una preocupación constante 

de ser abandonado o rechazado, en la cual dicha preocupación podría llevar a 

un comportamiento de dependencia emocional y a una mayor ansiedad cuando 

se enfrentan a la separación o la amenaza de perder la figura de apego, tal como 

lo refieren Mikulincer y Shaver (2007). Dicha información respaldaría el hecho de 

que las féminas permanecerían en una relación afectada por la violencia dado 

su intenso temor a la separación y frecuente necesidad de validación por parte 

de su pareja.  

Es así que, los resultados indican que existe una relación 

significativamente baja pero positiva entre el apego preocupado y la D.E. en 

mujeres que han sido víctimas de violencia psicológica; estos hallazgos 

respaldan la importancia de abordar el apego en el tratamiento de la D.E. y 

proporcionar programas de prevención de la violencia psicológica que 

promuevan la autonomía y la autoestima en estas mujeres. Es importante 

destacar que esta relación podría dar lugar a la formación de relaciones afectivas 

negativas caracterizadas por la D.E.; además, esta misma variable está 

relacionada con las creencias sobre uno mismo y las interacciones con los 

demás, lo que puede llevar a adoptar ideas equivocadas sobre el afecto y las 

relaciones de pareja, este entendimiento más profundo de la problemática puede 

ayudar a encontrar formas efectivas de abordarla. En suma, se revela la crucial 
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relevancia de la presencia activa de figuras de apego primarias durante la 

infancia para el desarrollo de un apego seguro. Del mismo modo, es necesario 

resaltar que, dado que esta muestra difiere, en la divergencia, de la del estudio 

en cuestión se enfatiza la relevancia de llevar a cabo investigaciones adicionales 

como una posible línea de investigación futura. 

En referencia al primer objetivo específico, el cual es determinar la 

relación entre el estilo de apego preocupado y los seis factores de la D.E., se 

obtuvieron los siguientes datos por factor, el factor de la ansiedad de separación 

.201; expresión afectiva de la pareja .126; modificación de planes .176; miedo a 

la soledad .122; expresión límite .129 y búsqueda de atención .133. Los valores 

de la rho de spearman antes mencionados se encuentran dentro de la categoría 

de una correlación positiva muy baja, excepto la primera que se encuentra en 

una correlación positiva baja (Szmidt y Jacprzyk, 2010).  

Estos resultados se comparan con la investigación de Diaz et al. (2022) 

en su investigación sobre los estilos de apego adulto y la regulación emocional 

en población ecuatoriana de 18 a 25 años, encontraron que, el factor de ansiedad 

del apego, es decir apego preocupado, correlacionado con la dificultad en el 

control de impulsos, factor de la regulación emocional la cual podría llevar a 

comportamientos dependientes en las relaciones interpersonales, se 

correlacionó en un rho= 0.334; p<0.01, entendiendo así que a mayor nivel de 

apego preocupado, mayor dificultad en el control de impulsos y por ende, mayor 

tendencia a comportamientos dependientes en las relaciones interpersonales. 

Esta correlación sugiere que la dificultad en el control de impulsos podría ser un 

elemento de vulnerabilidad para la dependencia emocional en personas con un 

alto nivel de apego preocupado, llevándolas a buscar constantemente la 

aprobación y la atención de la pareja, tener miedo a la separación, sentirse 

inseguras en la relación, entre otros. En general, puede llevar a patrones de 

comportamiento dependientes y poco saludables en las relaciones 

interpersonales. 

Así como la investigación de Rivas (2022) la cual correlacionó las 

relaciones del apego romántico con la D.E. y los celos en la población de 

personas en etapa de adultez temprana, es decir de 20 a 40 años. Los resultados 
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de su investigación revelaron que el estilo de apego ansioso, el cual se definió 

en el estudio como aquel que media si las personas tenían temor al rechazo y 

abandono, tal y como el apego preocupado en esta tesis, se correlacionó con los 

factores de la D.E., encontrando relaciones positivas en todos los casos; 

ansiedad de separación (.68; p < .001); expresión afectiva (.56; p < .001); 

modificación de planes (.48; p < .001); miedo a la soledad (.48; p < .001); 

expresión límite (.47; p < .001) y búsqueda de atención (.42; p < .001). Esto se 

entiende de forma que los adultos jóvenes tienden a experimentar una mayor 

ansiedad y angustia cuando sienten esa preocupación excesiva de perder a su 

pareja, al mismo tiempo que procuran compartir más tiempo con ellos, sin 

importarles renunciar a sus pasatiempos o planes determinados, dado que no 

visualizan la idea de no ser correspondidos o estar solos, características 

semejantes a las de la muestra de la presente tesis. Frente a esto, pueden 

ejecutar acciones y manifestar expresiones impulsivas ante la idea de que pueda 

presentarse una ruptura, que ellas no conciben, en su relación, resaltando que 

estas manifestaciones impulsivas pueden generar tensiones y conflictos en la 

relación, ya que la otra parte puede sentirse limitada en su autonomía y 

experimentar una sensación de falta de espacio personal, y de esta forma, no 

solo, generar tensiones y desequilibrios en la relación, sino también afectando 

negativamente su estabilidad y bienestar emocional. 

Del mismo modo, Zvelc (2010) estudió las variables de relaciones 

objétales y estilos de apego en la edad adulta, al igual que en el presente trabajo 

donde se enfoca en la adultez temprana. Su investigación pudo corroborar que 

existe una correlación positiva baja entre el apego preocupado y la dependencia 

emocional (r=.37; p < .01), del mismo modo el apego preocupado se correlacionó 

de forma positiva baja con la ansiedad de separación, el cual es un factor de la 

dependencia emocional (r=.28; p < .01). Es decir, que al igual que los resultados 

obtenidos en el presente trabajo, el apego preocupado se relaciona con la 

ansiedad de separación porque estas tienden a mostrar una mayor dependencia 

emocional y experimentan una mayor ansiedad cuando se separan de las 

personas de las que están apegadas. Ello puede explicarse bajo la premisa de 

que los patrones de apego inseguros, como el apego preocupado, se desarrollan 

como resultado de experiencias tempranas de cuidado inconsistente o falta de 
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disponibilidad emocional por parte de las figuras de apego primarias (Rodríguez, 

2021). A su vez, estas experiencias pueden generar inseguridad y ansiedad en 

las relaciones cercanas, lo que a su vez se reflejaría en una mayor dependencia 

emocional y una mayor ansiedad de separación en la edad adulta, esto se debe 

a que han internalizado la idea de que solo pueden sentirse seguras y completas 

cuando están en presencia de alguien en quien confían, dado que cuando las 

personas no reciben una atención emocional constante y segura en la infancia, 

pueden desarrollar una creencia subyacente de que no son dignas de amor y 

cuidado. Con lo cual, estas respuestas adaptativas pueden persistir en la edad 

adulta y afectar la forma en que las personas establecen y mantienen relaciones, 

buscando constantemente la validación y la seguridad emocional en los demás. 

Por otro lado, como punto de divergencia, los investigadores Lozano et al. 

(2016) estudiaron la correlación entre el apego parental y la dependencia afectiva 

en 119 personas de entre 18 a 40 años procedentes de Colombia, con 

predominio de mujeres 63.9%. Se correlacionó al apego adulto ansioso o 

preocupado con los factores de la D.E., resultando que todos los factores se 

encuentran negativamente relacionados con el apego propuesto, los factores 

fueron los siguientes, ansiedad de separación (Rho= -.419; p; .000), expresión 

afectiva de la pareja (Rho= -.451; p; .000), modificación de planes (Rho= -.366; 

p; .000), miedo a la soledad (Rho= -.316; p; .000), expresión límite (Rho= -.357; 

p; .000), búsqueda de atención (Rho= -.291; p; .000). Entendiendo con ello que 

a medida que aumenta el nivel de apego preocupado disminuye la dependencia 

emocional en sus diferentes factores. Estos hallazgos difieren del presente 

estudio debido a los criterios de inclusión y exclusión propuestos en la 

investigación; a su vez, la selección de la muestra, así como el uso de 

cuestionarios diferentes pueden haber introducido diferencias en las 

características de los participantes, lo cual puede afectar las relaciones 

observadas entre el apego y la D.E.  El contexto cultural también puede 

desempeñar un papel importante; debido a que el presente estudio se ejecutó 

en un contexto diferente al de la investigación previa, se resalta que las 

diferencias culturales pueden influir en la forma en que las personas 

experimentan y expresan el apego y la D.E. 
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Lo cual se relaciona a la teoría de Young (1999) el cual dimensionó la 

dependencia emocional de acuerdo al esquema cognitivo disfuncional, teniendo 

como premisa los vínculos afectivos en la infancia que tras perpetuar en la 

persona se generan figuras de apego que pueden impactar en la relación 

sentimental adulta; además, Young explicó que los esquemas cognitivos 

disfuncionales pueden activarse en ambientes de carga estresante donde 

predomine la violencia, provocando que las emociones sean más intensas y 

conduzcan a problemas psicológicos tales como la depresión, baja autoestima, 

adicciones y relaciones destructivas de las cuales difícilmente se liberan. 

Estos resultados respaldan la importancia de que se pueda considerar a 

los factores de la dependencia emocional como pilares para el abordaje de 

programas preventivos, del mismo modo, promover el trabajo en base a ellos y 

trabajar de la mano con el enfoque cognitivo a fin de potenciar su autonomía y 

modificar esos pensamientos distorsionados sobre el afecto y las relaciones que 

durante tanto tiempo se han reforzado. Del mismo modo, estos hallazgos 

subrayan la relevancia de las figuras de apego primarias durante la infancia para 

el desarrollo de un apego seguro y respaldan la necesidad de abordar el apego 

preocupado en el tratamiento de la dependencia emocional. Sin embargo, es 

importante considerar las diferencias encontradas en otros estudios, las cuales 

podrían atribuirse a criterios específicos, selección de cuestionarios y 

características culturales de los participantes. Por ello, se hace énfasis en la 

importancia de investigaciones adicionales para obtener una comprensión más 

completa de esta relación. 

Referente al segundo objetivo específico en el que se planteó determinar 

la relación entre el estilo de apego preocupado y la dependencia emocional 

según rangos de edad; se encontró que las mujeres entre 20 a 29 años 

presentaban una relación no significativa entre el estilo de apego preocupado y 

la D.E., mientras que quienes conformaban el rango de 30 a 40 años, 

presentaban una relación significativa de 0.32. 

Frente a esto, Valle y Villa Moral (2018) psicólogas españolas, postularon 

una investigación con resultados muy similares a los del presente trabajo 

respecto al rango de edad, obteniendo que existe una correlación moderada 
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significativa entre el apego adulto y la D.E. en adultos de 18 a 35 años (rho= 

.350; p<.01); además se encontró que existe una diferencia significativa en 

función a la edad (p=.001), ya que los jóvenes de entre 22 a 25 años tienden a 

mostrar en su mayoría un estilo de apego seguro, mientras que los mayores de 

25 años tienen más probabilidad de presentar un estilo preocupado, esto puede 

estar relacionado con el hecho de que en esta etapa de la vida (22 a 25 años), 

los individuos están en proceso de exploración y establecimiento de relaciones 

íntimas; por lo cual es posible que durante este período, hayan tenido 

experiencias más favorables en términos de apoyo emocional y cuidado por 

parte de las figuras de apego, lo que contribuye al desarrollo de un apego seguro. 

Por otro lado, los participantes mayores de 25 años mostraron una mayor 

tendencia a presentar un estilo preocupado, lo que podría deberse a diferentes 

factores, como experiencias pasadas de relaciones problemáticas, rupturas 

amorosas o dificultades en el establecimiento de relaciones íntimas. Debido a 

que, a medida que las personas envejecen, pueden enfrentar nuevos desafíos y 

cambios en sus relaciones, lo que puede influir en el establecimiento de su estilo 

de apego; además, las autoras expresan que los sujetos con apego seguro 

pueden confundirse con el estilo huidizo-alejado debido a su característica de 

autonomía, lo que podría influir en la clasificación de algunos participantes en la 

prueba; sin embargo, los resultados indican que la edad puede ser un factor 

importante a considerar al profundizar en los estilos de apego y que en la 

interpretación de los resultados se debe tener en cuenta el contexto cultural y 

social de desarrollo en el que se encuentran los participantes.   

Por otra parte, la psicóloga peruana Ana Enrriquez (2020) realizó una 

investigación para determinar los niveles de D.E. en 180 mujeres de entre 18 a 

55 años y diferentes niveles de educación. Los resultados obtenidos indican que 

las féminas presentaron niveles, tanto altos como moderados de dependencia 

emocional, comprendiendo por niveles altos aquellos que se encuentran 

asociados al miedo a la ruptura e intolerancia a la soledad; así mismo, es 

relevante mencionar que la etapa del desarrollo en el que se presentaron niveles 

elevados de D.E. fue la de adultez temprana, tal como en la presente tesis. La 

presencia de niveles elevados de dependencia emocional en la adultez temprana 

tiene implicaciones importantes para la salud emocional y las relaciones 
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interpersonales; puesto que, puede influenciar en la forma en que los seres se 

relacionan con otros, buscando constantemente la aprobación y el afecto de los 

demás, conllevando a dificultades para establecer límites saludables en las 

relaciones. En cuanto al nivel de instrucción, las féminas con un grado de 

educación secundaria presentaron nivel moderado de D.E. Por lo tanto, se revela 

que esta variable es un fenómeno que afecta a féminas de diferentes edades y 

niveles de educación y que el miedo a la ruptura y la intolerancia a la soledad 

son factores importantes que pueden contribuir a la dependencia; por lo cual, es 

de suma relevancia comprender mejor los factores asociados con la D.E. tales 

como la edad, nivel de estudios y estatus para desarrollar estrategias de 

prevención adecuadas.  

También es importante mencionar que, como punto de divergencia, 

Yárnoz-Yaben (2010) realizó una investigación para examinar la relación entra 

la D.E. y el estilo de apego preocupado (r= .66; p<.01) en 40 participantes de 

entre 22 a 68 años que se encontraban en situación de divorcio. Se encontró una 

estrecha vinculación entre ambas variables, del mismo modo se identificaron 

asociaciones entre medidas que indicaban una adaptación deficiente al divorcio 

y los estilos de apego preocupado y temeroso. Estos descubrimientos coinciden 

con investigaciones previas que han resaltado la influencia del estilo de apego 

en la regulación emocional, la respuesta ante situaciones estresantes como el 

divorcio, y su interrelación con el afrontamiento y la salud mental en personas 

mayores. Así mismo, se podría decir que aquellas mujeres que están en edad 

avanzada y que presentan un estilo de apego preocupado pueden ser más 

propensas a desarrollar una dependencia emocional durante el proceso de 

divorcio, ya que, la dependencia emocional implica una fuerte necesidad de 

buscar seguridad y apoyo emocional en la pareja, lo cual puede dificultar la 

adaptación al divorcio y generar mayores dificultades emocionales, se resalta la 

importancia de mayor investigación al respecto. 

Del mismo modo, la psicóloga peruana Alexandra Salinas (2017) 

correlacionó al apego adulto ansioso o preocupado con los factores de la D.E., 

resultando que hay un alto porcentaje de apego preocupado en los participantes 

de 15 años, mientras que, en los participantes de 16, 17 y 19 años en adelante, 
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el apego preocupado es moderado. La autora también informa sobre los 

resultados del análisis estadístico, donde p= 0,016, indica que hay una relación 

significativa entre la edad y el apego preocupado. En resumen, estos resultados 

sugieren que la edad está vinculada en relación a la dependencia con el apego 

preocupado y que los niveles de apego preocupado pueden variar a lo largo de 

la adolescencia.  

Dicha información se sustenta bajo la teoría de Hazan y Shaver (1987) 

quienes estudiaron la teoría del apego para el amor romántico adulto 

determinando tres estilos diferentes (seguro, evitativo y ansioso ambivalente) 

similares a los de Mary Ainsworth. Estos investigadores relacionaron el afecto en 

adultos de acuerdo al estilo de apego vivido en la infancia, resaltando que, al 

tener imágenes representativas se convertirían en la base para las relaciones 

afectivo-cognitivo sobre los demás y uno mismo determinando con ello si se 

tendrían o no, adecuadas relaciones sociales. 

En síntesis, la relación entre el estilo de apego preocupado y la D.E. ha 

sido objeto de estudio en la psicología, especialmente en cuanto a su vínculo 

con la edad y el género, ya que, en la investigación realizada se encontró una 

relación significativa entre ambas variables en las féminas de entre 30 a 40 años, 

demostrando que a medida que la edad aumente, mayor será la probabilidad de 

mostrar un estilo preocupado con dependencia emocional. En consecuencia, 

estos hallazgos son consistentes con investigaciones precisas que indican que 

la edad es un factor importante a considerar al analizar los estilos de apego, 

además, se sugiere que es necesario considerar el contexto cultural y social de 

los participantes al interpretar los resultados; igualmente, se resalta la 

importancia de comprender el vínculo de las variables mencionadas en mujeres 

de mayor edad, lo cual permitiría tener implicancias importantes para brindarles 

la ayuda pertinente en el proceso de atención psicológico. 

Respecto al tercer objetivo específico en el que se propuso identificar 

diferencias en el estilo de apego preocupado y la dependencia emocional por 

rangos de edad, se encontró que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en el estilo de apego preocupado por rangos de edad, debido a que 

el p valor es mayor a 0.05, por ello se entiende de que las mujeres de 20 a 29 
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años y las de 30 a 40 años presentan el apego preocupado de la misma manera; 

sin embargo, respecto a la D.E., se encontró que existen diferencias 

estadísticamente significativas por rangos de edad, debido a que el p valor no es 

mayor a 0.05, por ello se entiende de que las mujeres de 20 a 29 años y las de 

30 a 40 años presentan la dependencia emocional de diferente forma, siendo las 

de 20 a 29 años quienes lo presentan en mayor proporción que las del segundo 

grupo.  

Acorde con ello Sagone et al. (2023) realizaron una investigación 

correlacional entre los estilos de apego en la adultez joven y media, con el 

bienestar psicológico en 393 adultos italianos de entre 18 a 62 años, 

dividiéndolos en dos grupos, el primero de 18 a 30 que conformó a los adultos 

en etapa joven y el segundo de 32 a 62 años, de adultez media. Se evidencio en 

el resultado que la preocupación con las relaciones (r=-0.32; p<0.001) y la 

necesidad afectiva de aprobación (r=-0.54; p<0.001) tenían correlación negativa 

y significativa, con el bienestar psicológico, entendiendo con ello que cuanto 

mayor es la preocupación con las relaciones y la necesidad afectiva de 

aprobación, menor es el bienestar psicológico, lo que podría generar ansiedad, 

estrés y una sensación de inseguridad en las relaciones; es importante señalar 

que el bienestar psicológico se relaciona con tener una buena salud mental, una 

autoestima alta y disfrutar de relaciones interpersonales satisfactorias, lo cual 

difiere de la dependencia emocional en toda su definición dado que esta última 

se caracteriza por la baja autoestima y un intenso afecto que se llega a sentir por 

la pareja, la cual puede llegar a replicarse a lo largo de sus diversas relaciones. 

Adicional a ello, los investigadores encontraron que el rango etario que 

presentaba en mayor proporción la necesidad de ser validado y aceptado por su 

pareja, así como la ansiedad de la interacción con esta misma, era el primer 

grupo de adultez joven, aquellas características se asocian significativamente 

con la definición de la dependencia emocional y la investigación actual. De lo 

cual se puede inferir que en la etapa de adultez joven las personas pueden 

experimentar una mayor dependencia emocional, así como mayor preocupación 

en sus relaciones y, como resultado, menor bienestar psicológico, lo que 

desencadenaría en relaciones interpersonales insatisfactorias en las que 
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predominarían las sensaciones de inseguridad, ansiedad, estrés y dificultad para 

regular sus propias emociones, perjudicando su bienestar integral. 

A su vez, se encontraron resultados relacionados al tercer objetivo 

específico, realizado por el psicólogo peruano Carlos Buiklece (2019) quien 

analizó la vinculación de la D.E. y las categorías sobre la creencia irracional en 

mujeres de 20 a 50 años que sufrieron de violencia psicológica. Se observó que, 

conforme la edad aumentaba, disminuía la proporción de participantes con una 

alta necesidad de amor y aprobación. Estos resultados demuestran que hay una 

posible relación entre la D.E. y la necesidad de ser amado y aprobado por los 

demás; ya que, a medida que las personas envejecen, es más probable que 

desarrollen una mayor autonomía emocional y una menor dependencia de la 

aprobación externa la cual podría ser otorgada por su pareja. Además, se 

encontró una correlación directa y significativa entre la dependencia emocional 

y las creencias irracionales (r= ,323; p=0,01) en general, sugiriendo que, las 

personas con mayores niveles de dependencia emocional tienden a tener 

creencias irracionales más fuertes, posiblemente debido a la necesidad 

constante de aprobación y amor que caracteriza la D.E. Así mismo, se podría 

plantear que las creencias irracionales influyen en la intensidad y persistencia de 

la D.E. en diferentes períodos de la vida, siendo posible que las personas con 

creencias irracionales más arraigadas, como la necesidad constante de 

aprobación y amor, experimenten una mayor D.E. a lo largo de su vida, 

independientemente de su grupo de edad; sin embargo, se requieren 

investigaciones futuras para explorar en mayor profundidad esta posible 

asociación y comprender mejor la dinámica entre las creencias irracionales y la 

D.E. en diferentes contextos. 

Del mismo modo, Alménciga y Sanabria (2015) realizaron una 

investigación en mujeres que también habrían sufrido de violencia psicológica y 

estas se encontraban en el rango de edad de 20 a 29 años como el propuesto 

en la presente tesis. Estas mujeres tenían un alto nivel de dependencia 

emocional, relaciones disfuncionales y distorsiones en cuanto a sus 

pensamientos en relación a la pareja, en la cual resaltaron las conductas de baja 

tolerancia a la separación (M=20.17), necesidad de proximidad física y 
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emocional (M=12.85) y la tendencia a la modificación de propias actividades con 

tal de complacer al conyugue (M=12.10). Cabe resaltar que las féminas de la 

muestra tenían como característica resaltante que en su mayoría (46.2%) tenían 

dos hijos, lo cual podría ayudar a comprender el hecho de que pese a la violencia 

ejercida por el conyugue en el hogar, las mujeres continúen en la relación por la 

presión familiar, la preocupación por la seguridad de los hijos, la culpa, presión 

social y misma dependencia que caracteriza este rango de la muestra en 

particular; estos factores podrían suponer obstáculos relevantes para culminar la 

relación de pareja. 

Así mismo, Paricoto (2018) realizó un estudio en el que evaluó a 140 

mujeres de entre los 20 y 40 años, mismo rango de etario considerado en la 

presente tesis. En esta investigación, se analizaron las variables de violencia de 

género y apego emocional. Los resultados revelaron que el 60% de las 

participantes, presentaban un apego hacia su pareja caracterizado como 

temeroso-preocupante. Además, todas estas mujeres habían experimentado 

violencia psicológica, lo cual se asemeja al criterio de inclusión señalado en el 

presente estudio. Por lo tanto, se puede inferir que existe una conexión entre 

estas características, sugiriendo que las mujeres con un apego temeroso-

preocupante están más propensas a ser víctimas de violencia psicológica, 

reflejando una gran problemática de los vínculos afectivos y de la dependencia 

emocional. En este sentido, el apego temeroso-preocupante puede influir en la 

manifestación de la D.E., ya que la presencia de violencia psicológica en todas 

las mujeres estudiadas respalda la idea de que la D.E. puede ser un factor 

relevante en este contexto. 

Respecto a la teoría que se relaciona con la información plasmada, 

Chopik et al. (2013) refirieron que el apego adulto difiere con la edad, 

especialmente en la etapa temprana, resaltando que se presenta mayor 

ansiedad en la adultez joven que en la tardía y, la evitación, es mayor en la tardía 

que en la joven. A lo cual Papalia et al. (2009) resaltan que dicha ansiedad se 

presenta debido a que en la adultez joven uno de los hitos más resaltantes es la 

formación de relaciones interpersonales íntimas que pueden durar toda la vida; 

en el mismo sentido, detallaron que aquellas personas que presentan 
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inestabilidad en sus emociones durante esta etapa, tienden a permanecer en 

relaciones en las que se sienten poco seguras, resaltando que con el paso del 

tiempo esta inestabilidad tiende a agravarse. Del mismo modo la información se 

respalda bajo la teoría de Beck (2000) quien indicó que, las percepciones de 

diversas situaciones influyen sobre la forma de comportarse y el plano afectivo-

emocional de las personas, aclarando que estas últimas no se encuentran 

determinadas por las situaciones directamente, sino por el modo en que estas 

son interpretadas por cada individuo.  

Estos hallazgos respaldan la importancia de considerar la edad como un 

factor relevante en la comprensión de la D.E. y destacan la necesidad de 

investigaciones adicionales en este campo. Además, se encontraron 

asociaciones entre la dependencia emocional, los estilos de apego y las 

creencias irracionales, sugiriendo que estas creencias pueden influir en la 

intensidad y persistencia de la D.E. en diferentes etapas de la vida. En resumen, 

estos resultados enfatizan la importancia de la edad como un factor determinante 

en la D.E. y respaldan la relevante de desarrollar más investigaciones para 

comprender mejor estos fenómenos psicológicos. 

En el cuarto objetivo específico se propuso describir los niveles de 

dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia psicológica, se 

encontró que 148 mujeres puntuaron alto, conformando un 56.1 % del total; 73 

de ellas puntuaron medio, conformando un 27.7% del total y 43 un nivel bajo, 

conformando el 16.3% restante. Es decir, existen más mujeres víctimas de 

violencia psicológica con niveles altos de dependencia emocional. 

En congruencia con ello, Rosas et al. (2023) analizaron la D.E. y la 

violencia de pareja en mujeres de 20 a 50 años en el primer nivel de atención. 

Resultando que de 76 pacientes evaluadas, en el que la mayoría tenía 30 años 

o más (61.8%) el tipo de violencia que más predomino fue la psicológica (15.8%) 

y se determinó como relevante por su impacto en la víctima, seguida de la 

violencia física (2.6%) mientras que el sexual estaría en un 1.3%; de esta forma, 

se asocia significativamente de forma positiva la D.E. y la violencia de pareja (p 

≤ 0.01; rho: 0.67), comprendiendo entonces que la persona que posee D.E. va a 

experimentar un nivel elevado de temor al considerar que su relación podría 
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llegar a su fin, ocasionando que se continúe en la relación pese a que esta 

suponga ser víctima de violencia. Se podría comprender que existe una posible 

relación entre las féminas que han experimentado violencia psicológica y la 

manifestación de la D.E., esto reflejaría que este tipo de violencia ejercida en 

contra de ellas afectaría negativamente su capacidad para reaccionar y 

reconocer de manera adecuada sus necesidades en el contexto de la relación 

en la que se encuentran, esto es debido a que las mujeres que destacaron con 

el tipo de violencia psicológica, eran personas que estaban desempleadas y no 

habían completado su nivel de estudios superior, indicando que las afectadas 

podrían presentar un estado de sumisión y anhelo de aprobación debido a sus 

necesidades, y que estas mismas podrían ser cubiertas por su pareja; así mismo, 

estas mujeres eran adultas que superaban los 30 años, lo cual influiría en su 

persistencia en mantener dicha relación a pesar de las circunstancias adversas 

por el temor al abandono y de no encontrar soporte emocional a su edad. 

Del mismo modo Neira et al. (2021) correlacionaron la D.E. con las 

estrategias de afrontamiento en una población de 90 féminas de entre 17 a 56 

años, que sufrían de violencia por parte de su cónyuge en Huaycán. Resultando 

en una correlación negativa entre D.E. y las dimensiones de reestructuración 

cognitiva (rho: -,307 p<0.05). Entendiendo entonces que, cuando existe un 

elevado nivel de D.E. en las mujeres, su percepción sobre el problema de 

violencia que viven disminuiría, y presentaría una dificultad mayor para cambiar 

aquellos pensamientos distorsionados sobre su relación de pareja, adicional a 

ello se encontró un (rho: ,270 p<0.05) entre la dependencia emocional y su 

expresión, indicando que si se presenta una mayor dependencia se verán 

intensificadas las expresiones emocionales. En este sentido, las mujeres que 

experimentan dependencia emocional podrían tener dificultades para reconocer 

la existencia de problemas en sus relaciones, este aspecto reflejaría un 

obstáculo significativo en el proceso de trabajo hacia la reestructuración 

cognitiva de los pensamientos de la persona con dependencia. Dicho esto, el 

grupo de mujeres con alta dependencia en el estudio de Neira eran personas 

con alguna afiliación devota o religiosa, lo cual sugiere que sus creencias no 

permitirían disolver sus relaciones, incluso si estas resultaran perjudiciales, este 
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tipo de pensamiento, estaría conformado por personas que se encontraban en 

el mismo rango de edad que las del objetivo propuesto en el presente estudio. 

A su vez, León et al. (2021) evaluaron la frecuencia de la violencia sexual, 

física y psicológica en 250 féminas en Lima. Se obtuvo un vínculo relevante entre 

la violencia física, psicológica, las familias monoparentales con disfunción 

familiar y la baja autoestima en las mujeres (p<0,05). Estos hallazgos sugieren 

que la baja autoestima en las mujeres puede ser una consecuencia de la 

violencia física y/o psicológica, ya que se comprendería que en el aspecto 

psicológico el impacto se vería de manera negativa por el desarrollo de 

trastornos como la depresión, problemas de sueño, estrés postraumático, 

ansiedad y autolesiones. De acuerdo a ello, se podría decir que los signos de la 

baja autoestima se reflejarían en las personas que han vivenciado violencia 

psicológica; así mismo, se evidencia en el estudio de León que las mujeres que 

han experimentado violencia psicológica suelen ser individuos que se 

encuentran divorciados o separados, esto podría deberse al abuso físico y 

psicológico que han sufrido. Además, las participantes tenían un nivel de 

educación bajo y una edad elevada, lo cual reflejaría que se sientan 

dependientes a nivel emocional y económico; por otro lado, estas mujeres 

provienen de entornos familiares disfuncionales, donde también la madre ha 

sufrido de violencia, lo que podría sugerir que las mujeres evaluadas presentan 

secuelas a largo plazo y que están repitiendo patrones de comportamiento que 

han presenciado en sus hogares anteriores, y estas mismas no podrían dejar a 

sus parejas hasta después de un tiempo determinado. 

Asimismo, Momeñe et al. (2021) propusieron investigar sobre la D.E., la 

violencia recibida por parte del cónyuge, los estilos de afrontamiento, los 

esquemas disfuncionales tempranos y la sintomatología psicopatológica. 

Participaron 657 mujeres españolas de entre 18 y 66 años. Se obtuvo que, existe 

una predominancia de estilos de afrontamiento inadecuados como la autocrítica, 

sensibilidad interpersonal, esquemas de abandono y subyugación, que 

profundizaron en la relación de la continuidad en relaciones violentas y la 

dependencia emocional. Además de que sería un hecho el cual evidencia que la 

D.E. se encuentra significativamente relacionada con el aumento de violencia 
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psicológica recibida con un coeficiente estandarizado de β 0.28 y un valor t de 

7.42 p<0.001. Entendiendo entonces que, la persona podría ser más propensa 

a aceptar y tolerar comportamientos abusivos debido a su necesidad de 

mantener la relación y evitar el abandono, pudiendo llegar a temer las 

consecuencias de enfrentar al agresor o creyendo que incluso merece el trato 

negativo. Por otro lado, la persona que ejerce violencia psicológica podría 

aprovecharse de la D.E. de su pareja para mantener el control sobre ella, lo cual 

podría crear un ciclo pernicioso, en el cual la persona dependiente se siente 

atrapada en la relación abusiva, experimentando daño emocional y sufriendo 

consecuencias negativas para su bienestar psicológico y emocional. 

Del mismo modo, Verastegui (2020) realizó una investigación para 

correlacionar la D.E. con la violencia en la relación de pareja en 57 mujeres de 

Huancayo, Lima. Con ello se obtuvo que el 56.1% de la muestra presentaba 

dependencia emocional en nivel alto; 22.8% medio y 8.8% bajo; niveles 

semejantes a los de la presente investigación. Al igual que el 64.9% que presentó 

un nivel de violencia recibida por su pareja alto, con una correlación positiva 

significativa (r=0.786). Así mismo, el estudio revela una muestra de mujeres 

casadas en su mayoría con un grado de instrucción limitado hasta el nivel 

secundario, esto podría indicar que las personas con D.E. experimentan la 

necesidad de satisfacer no solo sus necesidades emocionales sino también sus 

necesidades socioeconómicas. Por otro lado, la mayoría de las mujeres 

evaluadas eran amas de casa y provenían de un área provincial, lo cual podría 

explicar que el contexto cultural en el que se desenvuelven estas mujeres podría 

influir en la comprensión de la dinámica compleja de sus relaciones, donde 

minimizan los actos de violencia por parte de sus parejas, así como el problema 

de expresión de sus opiniones o hacer valer sus derechos por miedo de ser 

violentadas o reemplazadas. Concluyendo entonces con que la D.E. puede influir 

en el mantenimiento de relaciones abusivas, ya que, al experimentar altos 

niveles de D.E., las féminas pueden ser más propensas a tolerar 

comportamientos abusivos por miedo a la soledad o a perder a su pareja; 

entendiéndose de otra forma, la violencia durante una relación puede aumentar 

la dependencia emocional, generando un ciclo sin fin de control, manipulación y 

sumisión.  
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En congruencia con lo señalado, Pilco et al. (2022) asociaron el peligro de 

la violencia ejercida por la pareja y la D.E. en una población ecuatoriana. Se 

contó con 60 mujeres para la muestra, de entre 18 a 36 años, estas eran 

similares a las del presente trabajo de tesis, pues concuerdan con la edad 

establecida y son féminas que habrían sufrido de violencia de aspecto 

psicológico; así mismo, la investigación fue correlacional y los autores 

determinaron que entre la muestra sobresalieron aquellas mujeres que tenían un 

mayor porcentaje de violencia en su relación conyugal (56.7%); a su vez, el 90% 

obtuvieron un nivel superior de dependencia emocional con un chi cuadrado 

significativo (p ≤0,01). La combinación de violencia ejercida por la pareja y 

dependencia emocional plantea un peligro que abarca diversos aspectos y 

puede tener consecuencias negativas, dicho esto, se podría inferir que la 

violencia de tipo psicológica provoca un deterioro en la autoestima de la persona, 

llevándola a sentirse menos valiosa y culparse a sí misma por lo que está 

viviendo; además, se asocia también el hecho de que podrían padecer de 

cuadros depresivos y una alteración de la identidad y sentido de valía personal. 

De acuerdo a la investigación de Pilco, las féminas evaluadas tenían edades 

comprendidas entre 18 a 36 años, algunas se encontraban gestando, tenían un 

nivel socioeconómico bajo y un grado de instrucción de nivel secundario, esta 

combinación de factores podría contribuir a una mayor vulnerabilidad y D.E., ya 

que las mujeres que estaban embarazadas, no podían dejar a sus parejas por 

que sentían que necesitaban de las mismas para cubrir sus necesidades 

afectivas y económicas, además, muchas de las evaluadas tuvieron perdidas o 

resultaron con hijos que nacieron con complicaciones, esto podría deberse al 

hecho de que estuvieran bajo mucha ansiedad y depresión asociados a la 

violencia que vivían, generando consecuencias graves en su salud mental. De 

acuerdo a todo lo expresado, tanto el estudio analizado de Pilco y el objetivo 

propuesto, tendrían relación, ya que ambos detallan un grado elevado de D.E. 

en féminas que han sufrido de violencia psicológica, detallándose en el estudio 

analizado el porqué de estos resultados y su importancia. 

Cabe resaltar que, en el Perú existen pocas referencias sobre la relación 

entre estas dos variables; sin embargo una de las personas que más investigó 

sobre la dependencia emocional y se vincula efectivamente con la presente 
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investigación es Aiquipa (2015) quien estudio acerca de la D.E. en 51 

participantes peruanas que presentaban violencia ejercida por sus parejas, las 

cuales tenían entre 18 hasta 59 años, así mismo, se utilizó  un formulario para el 

tamizaje de la violencia según el género, el formulario multisectorial violencia 

familiar y el I.D.E., de lo cual se obtuvo que entre ambas variables se presenta 

una relación alta significativa (.60 p<0.01), especificando que esta sería la razón 

por la cual una mujer con D.E. llegaría a experimentar niveles altos de temor al 

imaginar que su relación sentimental pudiese concluir, demostrando con ello 

resistencia a terminar esa relación y priorizando a su cónyuge sobre cualquier 

situación y persona. Con base en ello, se podría afirmar que las féminas que han 

experimentado violencia de pareja presentan puntuaciones más elevadas en la 

variable de dependencia, esto podría deberse a la creencia de que su pareja es 

omnipotente, mientras que ellas se sienten indignas de la relación que poseen; 

además, esto influiría en la dificultad cognitiva que tienen para analizar las 

peticiones de su pareja, lo que podría sugerir una falta de autonomía y un estado 

de sumisión. Estas mujeres mostrarían una restricción de su libertad de 

expresión, lo cual podría reforzar su sensación de subordinación e imitar su 

capacidad para comunicar sus necesidades y opiniones dentro de su relación. 

Por otro lado, como punto de divergencia, Amor et al. (2022) llevaron a 

cabo un estudio que investigó cómo se relaciona la D.E. y el maltrato en 257 

féminas que habrían sufrido de violencia de pareja. La investigación logró 

determinar que se presenta una relación negativa entre la D.E., el factor control 

y la cantidad de tiempo que permanecían en una relación de pareja con el 

agresor (r=-0.28; p< 0,001). Entendiendo con ello que a medida que la duración 

de la relación de pareja con el agresor aumenta, las puntuaciones de D.E., 

particularmente en la subescala de control, tienden a disminuir. Estos hallazgos 

sugieren que, a lo largo del tiempo, los individuos que permanecen en una 

relación de pareja con un agresor pueden experimentar una disminución en su 

dependencia emocional, especialmente en lo que se refiere al control que 

ejercen sobre ellos. Es posible que esta disminución esté relacionada con una 

mayor toma de conciencia de la situación abusiva y un posible proceso de 

empoderamiento o búsqueda de autonomía por parte de la persona afectada. 

Estos resultados proporcionan una visión importante sobre la dinámica de la D.E. 
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en relaciones abusivas a lo largo del tiempo, tomando implicaciones para la 

intervención y el apoyo a las personas que experimentan violencia en las 

relaciones de pareja y resaltando la importancia de abordar la D.E.; así como, 

promover procesos de empoderamiento y autonomía. 

Ante ello, una de las teorías que sustenta este hecho, fue la que planteo  

Anicama (2016) el cual refirió que la dependencia emocional puede ser trabajada 

desde el modelo conductual cognitivo, ya que el sujeto aprende de manera 

jerárquica, explicando que una respuesta incondicionada al ser reforzada puede 

convertirse en un hábito, comprendiendo que, en la pareja al ser cubierta la 

necesidad de afecto de manera prolongada por parte de una persona que ejerce 

violencia, provocaría que este distorsione el concepto real del amor, asociándolo 

a vivir indispensablemente de lo que la otra persona le ofrece, aunque en esta 

relación prime la violencia o el abuso psicológico. En relación a lo propuesto, la 

violencia psicológica es la menos explorada a diferencia de otros tipos, pero es 

la más sufrida especialmente por las mujeres y este tiene una repercusión 

altamente negativa en el bienestar mental de la persona que lo adolece pues 

causa desorden de la personalidad por la depresión y existe déficit en las 

habilidades psicosociales (Safranoff, 2017) lo cual a su vez, perjudica a las 

féminas pues no cuentan con una red de apoyo que visibilice la problemática de 

forma externa o les brinde soporte emocional cuando lo requieran.  

De esta manera, los resultados muestran una alta prevalencia de D.E. en 

féminas víctimas de violencia psicológica; ante ello, se identificó que los estilos 

de afrontamiento inadecuados, los esquemas disfuncionales tempranos y la baja 

autoestima son factores que profundizan la continuidad en relaciones violentas. 

Es importante destacar que estos esquemas son estructuras mentales 

arraigadas que se desarrollan durante la infancia y tienen un impacto significativo 

en el modo en el que una persona interpreta y se relaciona con los demás; de tal 

manera que abordarlos puede ayudar a las mujeres a romper con estos patrones 

y establecer relaciones más seguras. Además, es de suma relevancia abordar la 

D.E. en la atención a víctimas de violencia psicológica ya que de otra forma, la 

dependencia puede perpetuar el ciclo de violencia y dificultar la búsqueda de 

ayuda; del mismo modo se debe priorizar la promoción de habilidades de 
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afrontamiento adecuadas, impartir herramientas, recursos para fortalecer su 

autoestima y promover la identificación y modificación de esquemas 

disfuncionales tempranos que pueden llevar a las féminas a involucrarse en 

relaciones violentas.    

En relación con el quinto objetivo específico en el que se propuso describir 

los factores de la dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia 

psicológica apoderadas de estudiantes en un colegio de Independencia se 

encontró que, el factor de ansiedad de separación presenta la media más alta y 

la que está en segundo lugar es la de expresión afectiva de la pareja junto con 

modificación de planes. 

Estos hallazgos se comparan con la investigación de Alonso et al. (2002) 

quienes relacionaron el género, el rol de género y el estilo de apego para predecir 

la D.E. en 602 personas de entre 18 a 36 años, la correlación entre las escalas 

fue de .64 (p<.001); así mismo, se obtuvo que al relacionar el apego preocupado 

con la dimensión de ansiedad se obtuvo un (r=.5,7; p<.001), puntuación más alta 

relacionada a la del presente estudio. Cabe resaltar que pese a que el estudio 

fue realizado en el estado de california, Estados Unidos, se emplearon escalas 

tradicionales para operacionalizar los constructos, lo cual permitió una 

comparación más precisa entre los resultados, logrando observar que los valores 

de rho de spearman para cinco de los seis factores de la D.E. y el estilo de apego 

preocupado son muy bajos, lo cual indica que no hay una relación significativa 

entre ellos; sin embargo, se evidenció una conexión positiva media entre el estilo 

de apego preocupado y la ansiedad de separación. Estos hallazgos tienen 

implicaciones importantes, especialmente en el ámbito de las relaciones 

interpersonales, debido a que las personas con un estilo de apego preocupado 

pueden experimentar dificultades para establecer relaciones seguras y estables, 

ya que la ansiedad de separación puede influir en su comportamiento y 

percepción de la relación. Además, esta ansiedad puede generar un patrón 

negativo en el que la preocupación excesiva y la necesidad de cercanía pueden 

ejercer presión sobre la pareja, pudiendo conducir a conflictos y dificultades en 

la relación.  
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A su vez, Patsi y Requena (2020) estudiaron la vinculación entre los 

esquemas desadaptativos y la D.E. en un grupo de 40 féminas del Centro de 

Promoción de la Mujer de Bolivia. Los hallazgos afirmaron que existe correlación 

positiva moderada directa asociada a ambas variables, r= .582, p< 0.01 y que 

además las mujeres que lo padecen tienden a desarrollar mecanismos de 

tolerancia a mantenerse en relaciones violentas que se representen bajo el 

abuso, la crítica y la merma de su valía personal. Del mismo modo, se obtuvo 

que, entre las dimensiones de la dependencia emocional, la de miedo a la 

soledad (72%), ansiedad de separación (71%) y modificación de planes (71%) 

fueron las que tuvieron una puntuación mayor sobre la expresión afectiva de la 

pareja (70%), búsqueda de atención (67%) y expresión limite (50%), tal y como 

en la presente investigación. Dichos resultados son semejantes dado que la 

muestra se encontraba atravesando situaciones de violencia, donde resaltaba la 

psicológica, que se relaciona a los factores detallados anteriormente. Se resalta 

además el hecho de que las mujeres del estudio obtuvieron un nivel alto de D.E. 

(62.5%), lo cual se relaciona a aquellos comportamientos e ideas como la 

idealización y el hecho de aferrarse a su pareja pese a la continuidad de actos 

de desvalorización y maltrato. Esto es congruente, debido que se empleó el 

C.D.E., con lo cual se equivaldrían los niveles y factores; así como la similitud del 

rango etario, que permitió mayor homogeneidad en los resultados al momento 

de compararlos.  

De igual forma, en el estudio realizado por la psicóloga peruana Ventura 

(2022) quien examinó la D.E. y la violencia de pareja en 164 féminas de 20 a 49 

años, se obtuvo resultados que revelaron un nivel alto de violencia y D.E. en la 

muestra y una correlación significativa alta entre las variables de estudio (rho= 

,796; p <.01). Observándose resultados que indican que la violencia de pareja y 

la D.E. afectarían la calidad de vida y la salud mental de estas mujeres, dado que 

pueden experimentar altos niveles de estrés, miedo y ansiedad; resaltando que 

la exposición continua a situaciones de violencia puede llevar a un deterioro de 

la autoestima y la confianza en sí mismas, generando sentimientos de 

desesperanza y desamparo. Esta dependencia emocional genera dificultades en 

el desarrollo de la asertividad, la autoestima, la comunicación y la adecuada 

convivencia con sus parejas, debido a factores como el miedo a la ruptura, la 
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falta de tolerancia a la soledad, la priorización excesiva de la pareja, la necesidad 

de control y dominio, y ansiedad por separación. Es importante destacar que, de 

estos factores, la ansiedad por separación muestra una media más alta en el 

estudio de Ventura, entendiendo con ello que, las mujeres participantes, 

presentaban niveles significativos de temor y angustia ante la idea de separarse 

de su pareja, lo cual sugiere que la dependencia emocional en estas mujeres se 

caracterizaba por un deseo intenso de mantener la relación y evitar cualquier 

forma de separación. Del mismo modo, se sugiere que esta ansiedad podría 

mantener a las mujeres en un ciclo de D.E. y violencia de pareja, ya que el miedo 

a la separación puede superar el deseo de buscar una relación más saludable. 

Esta situación afecta la capacidad de las mujeres para afrontar la violencia y 

regular su comportamiento de manera saludable, respaldando de esta manera la 

importancia de investigar y abordar estos aspectos en futuras investigaciones en 

un contexto más específico. 

Estos resultados se respaldan bajo la teoría de Villa Moral y Sirvent (2009) 

los cuales describen a la dependencia como el desajuste caracterizado por la 

búsqueda de otra persona de manera adictiva que no supone de un estado 

emocional racional, por lo que podrían idealizarse y tergiversarse los 

pensamientos en relación con uno mismo y al otro, provocando que se creen 

comportamientos inadaptados que causan daño a la relación e incluso al círculo 

social que los rodea.  

De esta forma se resalta que el factor de ansiedad de separación en una 

relación puede conllevar a experimentar dificultades para establecer relaciones 

seguras y estables, ya que ese temor profundo y la necesidad de cercanía 

influirán en su comportamiento y percepción de la relación; es así que en el 

contexto de la D.E., este sería un factor clave para contribuir a la continuidad de 

la relación incluso en situaciones de violencia dado que puede ser entendida 

como una manifestación de inseguridad y falta de autonomía emocional; del 

mismo modo la necesidad frecuente de expresiones afectivas por parte de una 

persona dependiente, ocasionaría una dinámica de sobre exigencia emocional y 

podría generar presión sobre la pareja, lo que conllevaría un desequilibrio en la 

relación; además, esta sobre exigencia emocional puede limitar la capacidad de 
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la persona dependiente para desarrollar una autoestima y autonomía emocional 

sólidas, ya que su sentido de valía y satisfacción personal depende en gran 

medida de la atención y el afecto de la pareja. Asimismo, se plantea la posibilidad 

de que esta ansiedad mantenga a las mujeres atrapadas en un ciclo de D.E. y la 

violencia de pareja, dado que el temor a la separación puede prevalecer sobre 

el deseo de buscar una relación más saludable, dicha dinámica compromete la 

capacidad de las mujeres para enfrentar la violencia y regular su comportamiento 

de forma saludable, lo cual profundiza en la relevancia de investigar y abordar 

estos aspectos en futuros estudios. 

En relación con el sexto objetivo específico en el que se propuso describir 

el factor del estilo preocupado en mujeres víctimas de violencia psicológica 

apoderadas de estudiantes en un colegio de Independencia, se encontró que, el 

factor de baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo, el cual 

se relaciona con el estilo de apego preocupado, se presenta en una media de 53 

en la muestra de estudio. 

En este sentido, la investigación de las psicólogas costarricenses Brenes 

y Benavides (2022) exploró la relación entre los estilos de apego y la violencia 

de pareja en 324 féminas adultas de entre 18 a 67 años. Los resultados 

obtenidos en este estudio respaldan el objetivo planteado, ya que se encontró 

una correlación positiva (rho = 0.31) entre el estilo de apego preocupado y la 

violencia de tipo emocional; específicamente, se observó que las mujeres 

costarriqueñas adultas que habían experimentado violencia por parte de sus 

parejas y que además presentaban dependencia, mostraban un mayor apego 

preocupado, lo cual sugeriría que la D.E. podría influir en la perpetuación de la 

violencia, ya que las féminas con este estilo de apego pueden tener dificultades 

para establecer límites y abandonar una relación contraproducente para su vida; 

asimismo, se encontró una relación entre la baja autoestima en las mujeres y las 

situaciones de humillación o críticas por parte de su pareja, lo que incluso puede 

desencadenar en actos de violencia física y psicológica, ya que estarían más 

predispuestas a aceptar y justificar comportamientos abusivos debido a la 

necesidad de aprobación y percepción distorsionada de su propio valor. De esta 

manera, se destaca la influencia de la baja autoestima y la necesidad de 
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aprobación en la dinámica de la violencia psicológica, lo cual respalda la 

importancia de abordar los estilos de apego en la promoción de las relaciones 

armoniosas y libres de violencia. 

A su vez, el presente trabajo de investigación demuestra que las mujeres 

que han sufrido de violencia psicológica son propensas a ser dependientes 

emocionales y por ende a tener características de ansiedad y miedo a la 

separación que se relacionan con el apego preocupado, es por ello que otra 

investigación similar es la de las psicólogas colombianas Díaz et al. (2018) las 

cuales identificaron los estilos de apego más significativos en féminas que han 

sido víctimas de distintos tipos de maltrato conyugal. Los resultados demuestran 

que el estilo de apego inseguro preocupado es uno de los estilos más relevantes 

en estas mujeres, lo cual influye en su actitud hacia las relaciones de pareja; por 

otro lado, la dimensión de preocupación familiar se destaca como la más 

relevante, ya que aquellas mujeres que experimentan altos niveles de 

preocupación familiar encuentran dificultades al tomar la decisión de separarse 

de su figura de apego debido al miedo al abandono y a no experimentar violencia 

conyugal; en adición, esta dimensión puede influir en que las mujeres continúen 

en una dinámica de pareja a pesar de experimentar violencia conyugal debido a 

la estima personal baja que poseen, enajenación y la necesidad de ser 

aceptadas, todo ello se convierte en un clamor invisible que puede persistir y 

crecer por la permanencia y el hecho de que estas mujeres callen su dolor. 

En suma, otro estudio que concuerda con el objetivo es el que fue 

realizado por Loubat et al. (2007) quienes asociaron el apego y el maltrato 

conyugal en mujeres chilenas, descubriendo que el estilo de apego preocupado 

está asociado con la violencia psicológica, ya que este desencadena respuestas 

de apego preocupado en las mujeres, quienes manifestarían actitudes 

ambivalentes hacia la relación afectiva que posean, aislamiento psicológico, la 

preocupación por la familia y ansiedad por separación, esta última podría 

originarse en experiencias infantiles, donde las mujeres recuerden que 

percibieron a sus padres como no disponibles o tuvieron dificultades para ejercer 

la autoridad; así mismo, las mujeres con este tipo de apego tendrían dificultades 

para pedir ayuda a sus familiares y otras personas en caso lo requieran, del 
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mismo modo les resultaría difícil expresar sus emociones, serían más propensas 

a presentar baja autoestima y su capacidad para resolver conflictos se vería 

mermada. Se destaca finalmente que este estudio se centró únicamente en 

mujeres de nivel socioeconómico bajo, por lo que sería necesario evaluar este 

tipo de apego en otros niveles socioeconómicos, esto debido a que la violencia 

psicológica puede ocurrir en todos los estratos sociales. 

A su vez, Rojas (2022) quien también realizó un estudio en una población 

muy similar al del presente trabajo, correlacionó los estilos de apego y la 

violencia intrafamiliar en 45 mujeres adultas, quienes sufrieron este tipo de 

violencia, encontrando que el estilo de apego que predominaba en ellas fue el 

inseguro preocupado (53.3%) relacionado con la violencia intrafamiliar de tipo 

psicológica, de esta forma se resalta que el apego preocupado se caracteriza 

por presentar actitudes más dependientes respecto a la aprobación de la pareja; 

así como, mayores indicadores de inseguridades con este último y consigo 

mismo. Además, la dinámica de la violencia intrafamiliar puede reforzar el estilo 

de apego inseguro preocupado, ya que las mujeres pueden sentirse atrapadas 

en un ciclo de dependencia y abuso, donde la violencia refuerza las creencias 

negativas sobre sí mismas y sus capacidades para tener relaciones saludables. 

En suma, las mujeres con un estilo de apego preocupado podrían llegar a sentir 

un temor intenso a perder el afecto de su pareja, lo cual las llevaría a tolerar y 

justificar comportamientos abusivos; es posible que su necesidad de cercanía y 

aprobación pueda llevarlas a aceptar situaciones dañinas en busca de mantener 

la relación, aun a costa de su propia salud emocional y bienestar. Además, la 

violencia psicológica ejercida por la pareja puede reforzar y alimentar sus 

inseguridades, creando un ciclo destructivo de dependencia emocional y abuso. 

Los resultados propuestos se sustentan bajo la teoría propuesta por 

Bartholomew y Horowitz (1991) quienes profundizaron en los tipos del apego 

desde el modelo cognitivo denominándose como seguro (nivel bajo tanto de 

ansiedad y evitación), preocupado (alta ansiedad y baja evitación), rechazante 

(baja ansiedad y alta evitación) y temeroso (alta ansiedad y evitación); por lo 

expuesto, Bartholomew y Horowitz propusieron que los patrones de apego en la 

infancia efectivamente surgen en la relación amorosa como parte del aprendizaje 
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afectivo internalizado que se tuvo con el progenitor. De este modo estos estilos 

afectan el cómo se relacionan las personas en el ámbito amoroso y pueden influir 

en la elección de parejas y en la dinámica de las relaciones. Ello se relaciona 

con lo descrito por Feeney y Noller (2001) quienes, en su teoría, indicaron que 

aquellos con apego preocupado, presentaban una alta ansiedad en las 

relaciones que se vinculaba además con una preocupación de tendencia 

obsesiva y dependencia emocional hacia la pareja. Así mismo, Aguilar (2019) 

explicó que la teoría del apego está orientada a la positividad de las interacciones 

entre el menor y la figura representativa quien desde su percepción lo concibe 

como seguro y de confianza, pues este le brinda los cuidados necesarios que 

posibilitan su supervivencia; no obstante, cuando estas interacciones son de 

aspecto traumático por algún tipo de negligencia se genera la pérdida de la 

seguridad e inestabilidad en el afecto, provocando en muchos casos que se 

desarrolle una personalidad limitada al contacto social, se busca cubrir vacíos 

emocionales, ineficaz gestión y manejo de las emociones, capacidad baja de 

empatía y autoestima.  

Como se expresa en los resultados encontrados, las experiencias vividas 

en etapas tempranas, podrían influir significativamente en la interrelación de las 

mujeres, quienes en la etapa adulta joven estarían más predispuestas a formar 

vínculos inadecuados y a manifestar dificultades en su gestión emocional, lo cual 

no solo perjudicaría sus relaciones de pareja, sino también las relaciones 

amicales que deseen establecer a lo largo de su vida. Del mismo modo se 

encontrarían más dispuestas a tolerar conductas inadecuadas al vincularse con 

su cónyuge, a ello se le añade que esta disposición a aceptar comportamientos 

inadecuados podría generar un deterioro mayor de la calidad de la relación, 

además las féminas tendrían una autopercepción negativa ya que la imagen 

personal es relacionada con la magnitud de ansiedad presente acerca de obtener 

rechazo por parte de la pareja o ser abandonado, de modo que si presentan una 

autopercepción negativa sobre sí mismas, conllevaría a manifestar preocupación 

constante frente al abandono de la persona con la cual se entabló un vínculo 

sentimental. Con ello se resalta la predominancia del estilo de apego preocupado 

en la muestra y las características que se presentarían en mayor magnitud en 
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las féminas del estudio, así como sus mayores dificultades en el estadio de 

desarrollo adulto emergente. 

En cuanto a los aspectos que influenciaron a la validez interna y externa o las 

limitaciones del estudio en cuestión se tiene que, de los instrumentos del 

presente estudio, se empleó el Cuestionario de Apego Adulto que originalmente 

constaba de 13 ítems para el primer factor que mide el apego preocupado; sin 

embargo, cuando se llevó a cabo el análisis factorial confirmatorio y los 

descriptivos, se observó que un ítem covariaba con dos, por lo que se optó por 

eliminar el ítem, dado que no contribuía sustancialmente a la comprensión del 

modelo. Del mismo modo se establecieron ciertos criterios de inclusión y 

exclusión que segmentaban a la población femenina para ser participe del 

estudio, que al mismo tiempo presentaron casos medios y severos de violencia 

psicológica, medida por la Escala de violencia e índice de severidad debido a 

que, en base a estadísticas nacionales, son el sexo más afectado por la violencia 

de este tipo en particular.  Y que también presentaran el estilo de apego en un 

nivel medio-alto, dada la particularidad del estudio y las variables que busca 

medir. 
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En este estudio se determinó que existe una relación positiva muy 

baja entre el apego preocupado y la dependencia emocional (rho=0.152; 

p<0.05), la cual revela que las mujeres son más propensas a tolerar 

comportamientos abusivos debido a su necesidad de mantener la relación y 

evitar el abandono, inclusive llegando a creer que merecen ese trato despectivo. 

SEGUNDA: En esta investigación se determinó que, existe una relación positiva 

baja entre el apego preocupado y los factores de la dependencia emocional, 

dado que las mujeres en etapa de adultez joven tienden a experimentar mayor 

ansiedad cuando piensan que podrían perder a su pareja, al mismo tiempo que 

procuran compartir más tiempo con ellos, sin importarles renunciar a sus planes 

determinados; llegando además a ejecutar acciones y manifestar expresiones 

impulsivas ante la idea de que pueda presentarse una ruptura. 

TERCERA: En este estudio se obtuvo una relación significativa entre el apego 

preocupado y la dependencia emocional en el grupo de edad de 30 a 40 años, 

dado que en este rango etario tienden a presentar una mayor necesidad de 

interacción con su pareja y a permanecer en relaciones inestables en las que se 

sientan validadas. 

CUARTA: En esta investigación, no se encontraron diferencias significativas en 

el estilo de apego preocupado por rangos de edad; sin embargo, se lograron 

identificar diferencias significativas en la dependencia emocional entre los 

grupos de 20 a 29 y 30 a 40 años, predominando el primer grupo; lo cual sugiere 

que el proceso de desarrollo y madurez emocional puede influir en la forma en 

que las personas se relacionan con los demás. 

QUINTA: En este estudio se obtuvo que el nivel que predomina de dependencia 

emocional en las féminas de la muestra con violencia psicológica es el alto 

(56.1%) entendiendo que las mujeres que presentan dependencia en niveles 

altos experimentaran a su vez elevados índices de temor al considerar que su 

relación podría terminar, aunque en esta prime la violencia y permaneciendo en 

ella, aunque predominen los comportamientos abusivos. 
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SEXTA: En la presente investigación, se describieron los estadísticos de los 

factores de la dependencia emocional, encontrando que la ansiedad de 

separación es la que se presenta en mayor proporción respecto a los demás 

factores, entendiendo con ello que las mujeres de la muestra presentan un miedo 

intenso a ser abandonadas o la preocupación excesiva por el término de la 

relación en la cual se aferran a sus parejas, aunque el vínculo no sea 

constructivo. 

SÉPTIMA: En la presente investigación se describieron los estadísticos del 

factor del apego preocupado, encontrando adecuados índices de distribución y 

una media de 53 para la baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al 

rechazo, comprendiendo entonces que la necesidad de aceptación por su pareja, 

la ansiedad intensa al rechazo y la tendencia al menosprecio personal son 

características presentes en las féminas del estudio. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Diseñar, implementar y ejecutar programas de intervención basados 

en la técnica de terapia cognitiva, enfoque usado en la presente investigación, 

cuyo fin estaría orientado a reducir los niveles de apego preocupado y 

dependencia emocional en apoderadas del presente colegio en el distrito de 

Independencia. Estos programas podrían incluir estrategias de fortalecimiento 

de la autoestima, habilidades de afrontamiento y fomento de relaciones 

interpersonales saludables. 

SEGUNDA: Identificar y examinar otros factores de riesgo que puedan influir en 

el desarrollo del apego preocupado y la dependencia emocional en este grupo 

de mujeres; estos factores podrían incluir antecedentes de trauma o experiencias 

de abuso en relaciones pasadas. 

TERCERA: Investigar cómo el apego preocupado y la dependencia emocional 

en las apoderadas de independencia pueden influir en el bienestar y desarrollo 

de los niños a su cargo; con la finalidad de conseguirlo, se podría incluir la 

evaluación de indicadores como el rendimiento académico, la salud emocional y 

las relaciones familiares. 

CUARTA: Realizar estudios comparativos para examinar si existen diferencias 

en el apego preocupado y la dependencia emocional entre apoderadas de 

independencia de distintos contextos socioeconómicos y culturales, de esta 

forma se podría comprender a mayor profundidad como los factores contextuales 

influyen en estos constructos. 

QUINTA: Respecto a la base de datos, se recomienda llevar a cabo una revisión 

exhaustiva sobre la data, población y resultados, tomando en consideración los 

criterios de las escalas, para obtener resultados óptimos.  
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ANEXOS 

 

 

 



PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 

¿Cuál es la relación 
entre el apego 
preocupado y la 
dependencia emocional 
en mujeres víctimas de 
violencia psicológica 
apoderadas de 
estudiantes en un 
colegio de 
Independencia, 2023? 

General General Variable 1: apego preocupado 

Existe correlación directa y 

significativa entre el apego 

preocupado y la dependencia 

emocional en mujeres víctimas 

de violencia psicológica 

apoderadas de estudiantes en un 

colegio de Independencia, 2023. 

Determinar la relación entre el 

apego preocupado y la 

dependencia emocional en 

mujeres víctimas de violencia 

psicológica apoderadas de 

estudiantes en un colegio de 

Independencia, 2023. 

Factor Ítems 

Baja autoestima, 
necesidad de 
aprobación y 

miedo al rechazo 

3, 8, 10, 12, 14, 18, 
21, 23, 26, 30, 34, 

37, 39 

Diseño: 
No 

experimental, 
transversal 

Nivel: 
Descriptivo-
correlacional 

Específicos Específicos 

1) Existe correlación directa
significativa entre el estilo de
apego preocupado y los factores
de la dependencia emocional en
mujeres víctimas de violencia
psicológica apoderadas de
estudiantes en un colegio de
Independencia. 2) Existe
correlación directa significativa
entre el estilo de apego
preocupado y la dependencia
emocional según rangos de edad.
3) Existen diferencias
significativas en el estilo de
apego preocupado y la 
dependencia emocional por 
rangos de edad. 

1) Determinar la relación entre el
estilo de apego preocupado y los
factores de la dependencia
emocional en mujeres víctimas
de violencia psicológica
apoderadas de estudiantes en un
colegio de Independencia. 2)
Determinar la relación entre el
estilo de apego preocupado y la
dependencia emocional según
rangos de edad. 3) Identificar
diferencias en el estilo de apego
preocupado y la dependencia
emocional por rangos de edad. 4)
Describir los niveles de 
dependencia emocional en 
mujeres víctimas de violencia 
psicológica apoderadas de 
estudiantes en un colegio de 
Independencia. 5) Describir los 

Variable 2: dependencia emocional 
POBLACIÓN- 

MUESTRA 
Factores Ítems 

Ansiedad de 
separación 

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

N= 374 
n= 264 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 



 

   
 

 

 

 

 

factores de la dependencia 
emocional en mujeres víctimas 
de violencia psicológica 
apoderadas de estudiantes en un 
colegio de Independencia. 6) 
Describir el factor del estilo 
preocupado en mujeres víctimas 
de violencia psicológica 
apoderadas de estudiantes en un 
colegio de Independencia. 

 
Expresión 

afectiva de la 
pareja 

 
Modificación de 

planes 
 

Miedo a la 
soledad 

 
Expresión límite 

 
Búsqueda de 

atención 
 

 
5,11,12,14 

 
 

16,21,22,23 
 
 

1,18,19 
 
 

9,10,20 
 

3,4 
 

Instrumentos 
 

Cuestionario de 
Apego Adulto 

(CAA) 
 

Cuestionario de 
Dependencia 

Emocional 
(CDE) 

 
Escala de 
violencia e 
índice de 
severidad 

Variable 3: violencia psicológica  

Factores Ítems 

 

Violencia 

psicológica  

 

 

 

 

 

 

8,9,12,15,17 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Anexo 2: Operacionalización de variables  

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
FACTOR ÍTEMS ESCALA 

Apego 

preocupado 

 

El apego preocupado fue definido como 

un tipo de apego inseguro que es 

caracterizado por mostrar una necesidad 

notable de atención y validación de la 

figura de apego, así como por la 

presencia de ansiedad y el temor al 

abandono (Melero y Cantero, 2008). 

La variable de 

apego preocupado 

será medida a 

través del 

Cuestionario de 

Apego Adulto, de 

Melero y Cantero 

(2008) 

 

 

 

 

 

Baja autoestima, 

necesidad de 

aprobación y miedo al 

rechazo 

 

 

 

 

 

3, 8, 10, 12, 14, 18, 21, 23, 

26, 30, 34, 37, 39 

 

 

 

 

 

Ordinal, tipo 

Likert (1 al 6). 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
FACTORES ÍTEMS ESCALA 

Dependencia 

emocional 

 

La dependencia emocional se define 

como aquella necesidad exorbitante y 

afectiva que una persona llega a sentir 

hacia su pareja, la cual puede llegar a 

replicarse a lo largo de sus diversas 

relaciones (Castelló, 2005). 

 

La variable de 

dependencia 

emocional será 

medida a través del 

Cuestionario de 

Dependencia 

Emocional de 

Lemos y Londoño 

(2006). 

 

 

ansiedad de 

separación 
2, 6, 7, 8, 13, 15, 17 

Ordinal, tipo 

Likert (1 al 6). 

expresión afectiva de 

la pareja 
5, 11, 12, 14 

modificación de 

planes 
16, 21, 22, 23 

miedo a la soledad 1, 18 y 19 

expresión límite 9,10,20 

búsqueda de atención 3, 4 



 

   
 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES ÍTEMS ESCALA 

Violencia 

psicológica  

 

Patrón consecutivo de actos de maltrato 

por parte de la pareja masculina hacia la 

mujer, por medio de la intimidación, las 

humillaciones verbales y amenazas 

consecutivas de ejercer violencia física 
(Valdez et al., 2006).   

La variable de 

violencia 

psicológica fue 

medida a través de 

la Escala de 

violencia e índice de 

severidad elaborada 

por Valdez et al. 

(2006). 

 

 

 

 

 

Violencia psicológica  

 

 

 

 

8,9,12,15,17 

Ordinal, tipo 

Likert (0 al 3).   

  



 

   
 

 

CUESTIONARIO DE APEGO ADULTO 

*se tomaron en cuenta solamente los ítems del apego preocupado  

(Melero, R. y Cantero, M.J., 2005) 

A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones, rodea el número que corresponda al grado en que cada 

una de ellas describe tus sentimientos o tu forma de comportarte en las relaciones, en base a la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 6 

Completamente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 

Completamente de 
acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Con frecuencia, a pesar de estar con gente importante para mí 

me siento sólo/a y falto de cariño 

1        2       3       4       5       6 

2. No suelo estar a la altura de los demás 1        2       3       4       5       6 

3. Me gusta tener pareja, pero temo ser rechazado/a por ella 1        2       3       4       5       6 

4. Cuando tengo un problema con otra persona, no puedo dejar 

de pensar en ello 

1        2       3       4       5       6 

5. Tengo sentimientos de inferioridad 1        2       3       4       5       6 

6. Soy muy sensible a las críticas de los demás 1        2       3       4       5       6 

7. Tengo confianza en mí mismo 1        2       3       4       5       6 

8. Me resulta difícil tomar una decisión a menos que sepa lo que 

piensan los demás 

1        2       3       4       5       6 

9. Me preocupa mucho lo que la gente piensa de mi 1        2       3       4       5       6 

10. Me gustaría cambiar muchas cosas de mí mismo 1        2       3       4       5       6 

11. Siento que necesito más cuidados que la mayoría de las 

personas 

1        2       3       4       5       6 

12. Me cuesta romper una relación por temor a no saber afrontarlo 1        2       3       4       5       6 

13. Necesito comprobar que realmente soy importante para la 

gente 

1        2       3       4       5       6 

Anexo 3: Instrumentos  

 



 

   
 

CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

(Lemos, M.  y Londoño, N., 2006) 

Instrucciones: Enumeradas aquí, usted encontrara unas afirmaciones que una persona podría usar para 

describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien 

lo (a) describe. Cuando no esté seguro (a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que usted piense 

que es correcto. Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo (a) describa, según la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 6 

Completamente 
falso de mi 

La mayor 
parte falso de 

mí 

Ligeramente 
más 

verdadero 
que falso 

Moderadamente 
verdadero de mí 

La mayor 
parte 

verdadero de 
mí 

Me describe 
perfectamente 

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

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

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

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

pareja 

1        2       3       4       5       6 

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

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

pensar que está enojada conmigo 

1        2       3       4       5       6 

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

angustiado 

1        2       3       4       5       6 

8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme 1        2       3       4       5       6 

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

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

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

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

los demás 

1        2       3       4       5       6 

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

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

afecto 

1        2       3       4       5       6 

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

16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades 

que tenga para estar con ella 

1        2       3       4       5       6 

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

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

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

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

conservar el amor del otro 

1        2       3       4       5       6 

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

ella 

1        2       3       4       5       6 

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

pareja  

1        2       3       4       5       6 

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



 

   
 

ESCALA DE VIOLENCIA E INDICE DE SEVERIDAD 

*se tomaron en cuenta solamente los ítems de violencia psicológica  

(Valdez, Híjar, Salgado, Rivera, Ávila y Rojas, 2006) 

Instrucciones: en la escala encontrara preguntas que miden la frecuencia de las acciones violentas de parte 

de su pareja hacia usted en los últimos doce meses, marque con sinceridad según sea el caso. Elija el 

puntaje más alto de 0 a 3 que mejor describa la frecuencia de esas preguntas, según la siguiente escala: 

0 1 2 3 

Nunca Alguna vez Varias veces Muchas veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Le ha dicho que es poco atractiva o fea? 0          1           2             3 

2. ¿Se ha puesto celoso o ha sospechado de sus amistades? 0          1           2             3 

3. ¿Le ha rebajado o menospreciado? 0          1           2             3 

4. ¿Le ha insultado? 0          1           2             3 

5. ¿La menosprecia o humilla delante de otras personas? 0          1           2             3 



 

   
 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica    

 

 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Antes de iniciar, se les solicitará completar los siguientes datos, resaltando que la 

información brindada será únicamente utilizada para fines académicos, garantizando la 

confidencialidad de los participantes. 

 

1. Edad                                              ______________________ 

 

2. Sede del colegio                     Independencia                    Otro  

 

3. ¿Has estado en una relación de pareja con violencia durante un tiempo 

mínimo de 6 meses o si ya no te encuentras en una relación, esta termino 

hace 1 año como máximo? 

 

             Si                                             No 

 

 

4. ¿Te encuentras siguiendo un proceso de tratamiento psicológico o 

psiquiátrico en la actualidad? 

 

                           Si                                             No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Anexo 5: Carta de presentación de la escuela firmada para el piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Anexo 6: Carta de autorización de la empresa para el estudio piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

   
 

Anexo 7: Carta de presentación de la escuela firmada para la muestra final 

 

 

 



 

   
 

Anexo 8: Carta de autorización de la empresa para la muestra final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

   
 

Anexo 9: Cartas de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido 

por la universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Anexo 10: Instrumento CAA de libre acceso 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180613876004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180613876004


 

   
 

Instrumento CDE de libre acceso 

 

 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79890212  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Escala de violencia de libre acceso 

 

 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10604802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Anexo 11: Consentimiento informado  

Consentimiento Informado (*) 
 

Título de la investigación: Apego preocupado y dependencia emocional en mujeres víctimas 
de violencia psicológica apoderadas de estudiantes en un colegio de Independencia, 2023 

Investigadoras: Diez Canseco Ruiz, Joana y Hurtado Huamán, Diana  

 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Apego preocupado y dependencia 
emocional en mujeres víctimas de violencia psicológica apoderadas de estudiantes en un 
colegio de Independencia, 2023”, cuyo objetivo es determinar la relación entre el apego 
preocupado y la dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia psicológica 
apoderadas de estudiantes en un colegio de Independencia, 2023. 

 

Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pre grado de la carrera profesional de 
psicología, de la Universidad César Vallejo del campus Lima norte, aprobado por la autoridad 
correspondiente de la Universidad         y         con         el         permiso         de         la         
institución I.E.P JUAN LANDÁZURI RICKETTS - E.E. SAN MARCOS SAC 
 
El impacto del problema en esta investigación recae en que algunos estudios han ofrecido 
pruebas que respaldan la idea de que la regulación emocional puede ser un mediador 
importante que conecta el apego en el adulto con el bienestar psicológico; por otra parte, el 
apego preocupado parece estar relacionado con una mayor expresión de emociones 
displacenteras, especialmente cuando la pareja evita al individuo. Por lo tanto, es importante 
investigar cómo se manifiesta el apego y la expresión emocional de una persona, ya que 
estos temas han sido poco estudiados, especialmente en la población de mujeres que han 
presentado violencia psicológica.  

 
Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y 

algunas preguntas sobre la investigación titulada: Apego preocupado y 

dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia psicológica apoderadas 

de estudiantes en un colegio de Independencia, 2023”. Esta encuesta o entrevista 

tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos y se realizará en el ambiente del 

patio central de la institución I.E.P JUAN LANDÁZURI RICKETTS - E.E. SAN 

MARCOS SAC. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

* Obligatorio a partir de los 18 años 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar 

puede hacerlo sin ningún problema. 



 

   
 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al 

participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la Investigadora Diez 

Canseco Ruiz Joana, email: Cansecoru@ucvvirtual.edu.pe 

y Docente asesor Rosario Quiroz Fernando Joel, email: rquirozf@ucv.edu.pe 

 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

 

Fecha: ……………………………………… 

 

 

Firma: ………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Anexo 12: Resultados del piloto 

 

Tabla 10 

 
Análisis estadístico de los ítems del factor baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo, de la variable apego 

preocupado 

 
 

 % de respuesta 
M DE g1 g2 IHC  

si se 
elimina 
el ítem 

H2 Correlación entre ítems (Pearson o policórica o tretacórica) 

Ítems 1 2 3 4 5 6 α  ω  3 8 10 12 14 18 21 23 26 30 37 39 

P3 2.7 2.7 21.8 26.4 23.6 22.7 4.3 1.3 -0.4 -0.4 0.3 0.8 0.8 0.9 —            

P8 0.9 0 27.3 19.1 26.4 26.4 4.5 1.2 -0.2 -1.0 0.4 0.7 0.7 0.8 0.15 —           

P10 1.8 0 28.2 23.6 21.8 24.5 4.4 1.2 -0.2 -0.7 0.4 0.7 0.7 0.9 0.14 0.17 —          

P12 0.9 0 15.5 27.3 24.5 31.8 4.7 1.1 -0.4 -0.5 0.4 0.7 0.7 0.8 0.01 0.32 0.12 —         

P14 0.9 3.6 16.4 23.6 28.2 27.3 4.6 1.2 -0.5 -0.5 0.3 0.7 0.8 0.9 0.18 -0.01 0.22 0.17 —        

P18 2.7 0 18.2 20.9 27.3 30.9 4.6 1.3 -0.7 0.1 0.4 0.7 0.7 0.8 0.13 0.18 0.22 0.31 0.14 —       

P21 0.9 0 31.8 15.5 20.9 30.9 4.5 1.3 -0.2 -1.3 0.6 0.7 0.7 0.6 0.27 0.35 0.15 0.24 0.31 0.36 —      

P23 1.8 1.8 15.5 28.2 19.1 33.6 4.6 1.3 -0.5 -0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.19 0.31 0.14 0.29 0.22 0.25 0.30 —     

P26 1.8 0 20.9 28.2 21.8 27.3 4.5 1.2 -0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.16 0.13 0.16 0.25 0.18 0.22 0.45 0.29 —    

P30 6.4 0.9 13.6 25.5 20.9 32.7 4.5 1.4 -0.8 0.2 0.5 0.7 0.7 0.7 0.26 0.36 0.26 0.25 0.17 0.15 0.38 0.26 0.26 —   

P37 0.9 1.8 12.7 16.4 28.2 40.0 4.9 1.2 -0.9 0.1 0.4 0.7 0.7 0.8 0.01 0.21 0.31 0.22 0.23 0.25 0.24 0.13 0.25 0.17 —  

P39 0.9 1.8 22.7 23.6 27.3 23.6 4.5 1.2 -0.3 -0.7 0.3 0.8 0.8 0.9 0.15 0.16 0.18 0.16 0.19 0.15 0.14 0.13 0.11 0.07 0.16 — 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 
discriminación; h2: Comunalidad 
 
 

 

 



 

   
 

En la tabla 10 se observa el análisis de los ítems por el factor baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo, que 

compuso el Cuestionario de Apego Adulto; es así que, el factor obtuvo adecuados índices de asimetría y curtosis (+/-1.5) (Pérez y 

Medrano, 2010), índices de homogeneidad corregida (+0.30) (Gómez, Cerrada y Rangel, 2018) y comunalidades (+0.40) (Moral y 

Rodríguez, 2017). 

Tabla 11 

Análisis estadístico de los ítems del factor ansiedad de separación, de la variable dependencia emocional 

 

 % de respuesta 
M DE g1 g2 IHC 

H2 
Correlación entre ítems (Pearson o policórica o 

tretacórica) 

Ítems 1 2 3 4 5 6  2 6 7 8 13 15 17 

PP2 2.7 11.8 17.3 18.2 34.5 15.5 4.2 1.4 -0.5 -0.7 0.7 0.5 —       

PP6 2.7 12.7 16.4 14.5 28.2 25.5 4.3 1.5 -0.5 -0.9 0.7 0.4 0.6 —      

PP7 3.6 16.4 9.1 25.5 29.1 16.4 4.1 1.4 -0.5 -0.8 0.7 0.5 0.6 0.5 —     

PP8 0.9 12.7 15.5 25.5 23.6 21.8 4.2 1.4 -0.3 -0.9 0.8 0.4 0.6 0.6 0.5 —    

PP13 1.8 11.8 21.8 22.7 22.7 19.1 4.1 1.4 -0.2 -0.9 0.7 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 —   

PP15 2.7 20.0 10.9 22.7 11.8 31.8 4.2 1.6 -0.3 -1.3 0.7 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 —  

PP17 1.8 16.4 16.4 25.5 20.0 20.0 4.1 1.4 -0.2 -1.0 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 — 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 
discriminación; h2: Comunalidad 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Tabla 12 

Análisis estadístico de los ítems del factor expresión afectiva, de la variable dependencia emocional 

 

 % de respuesta 
M DE g1 g2 IHC 

H2 
Correlación entre ítems (Pearson o 

policórica o tretacórica) 

Ítems 1 2 3 4 5 6  5 11 12 14 

PP5 2.7 11.8 14.5 25.5 22.7 22.7 4.2 1.4 -0.4 -0.8 0.7 0.4 —    

PP11 3.6 13.6 19.1 20.9 25.5 17.3 4.0 1.4 -0.3 -0.9 0.8 0.4 0.6 —   

PP12 2.7 14.5 12.7 18.2 25.5 26.4 4.3 1.5 -0.5 -0.9 0.7 0.5 0.6 0.7 —  

PP14 1.8 12.7 18.2 19.1 30.9 17.3 4.2 1.4 -0.4 -0.9 0.7 0.3 0.6 0.7 0.6 — 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 
discriminación; h2: Comunalidad 

 

Tabla 13 

Análisis estadístico de los ítems del factor modificación de planes, de la variable dependencia emocional 

 

 % de respuesta 
M DE g1 g2 IHC 

H2 
Correlación entre ítems (Pearson o 

policórica o tretacórica) 

Ítems 1 2 3 4 5 6  16 21 22 23 

PP16 1.8 11.8 21.8 22.7 22.7 19.1 4.2 1.4 -0.4 -0.9 0.7 0.4 —    

PP21 4.5 10.9 18.2 19.1 20.9 26.4 4.2 1.5 -0.4 -0.9 0.8 0.4 0.6 —   

PP22 1.8 15.5 13.6 14.5 25.5 29.1 4.3 1.5 -0.5 -1.1 0.7 0.4 0.6 0.7 —  

PP23 3.6 10.0 15.5 23.6 18.2 29.1 4.3 1.5 -0.4 -0.8 0.7 0.4 0.6 0.7 0.7 — 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 
discriminación; h2: Comunalidad 



 

   
 

Tabla 14 

Análisis estadístico de los ítems del factor miedo a la soledad, de la variable dependencia emocional 

 

 % de respuesta 
M DE g1 g2 IHC 

H2 
Correlación entre ítems 
(Pearson o policórica o 

tretacórica) 

Ítems 1 2 3 4 5 6  1 18 19 

PP1 0.9 15.5 12.7 34.5 16.4 20.0 4.1 1.3 -0.2 -0.9 0.6 0.5 —   

PP18 1.8 13.6 16.4 23.6 25.5 19.1 4.2 1.4 -0.3 -0.9 0.6 0.4 0.5 —  

PP19 4.5 11.8 17.3 21.8 29.1 15.5 4.1 1.4 -0.4 -0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 — 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 
discriminación; h2: Comunalidad 

 

Tabla 15 

Análisis estadístico de los ítems del factor expresión limite, de la variable dependencia emocional 

 

 % de respuesta 
M DE g1 g2 IHC 

H2 
Correlación entre ítems 
(Pearson o policórica o 

tretacórica) 

Ítems 1 2 3 4 5 6  9 10 20 

PP9 3.6 8.2 13.6 30.0 25.5 19.1 4.2 1.3 -0.5 -0.3 0.6 0.5 —   

PP10 0.9 10.0 22.7 20.0 24.5 21.8 4.2 1.3 -0.2 -1.0 0.7 0.4 0.6 —  

PP20 2.7 14.5 16.4 20.0 25.5 20.9 4.1 1.4 -0.3 -1.0 0.7 0.4 0.6 0.7 — 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 
discriminación; h2: Comunalidad 
 



 

   
 

Tabla 16 

Análisis estadístico de los ítems del factor búsqueda de atención, de la variable dependencia emocional 

 

 % de respuesta 
M DE g1 g2 IHC 

H2 
Correlación entre ítems (Pearson o 

policórica o tretacórica) 

Ítems 1 2 3 4 5 6  3 4 

PP3 1.8 12.7 15.5 30.9 14.5 24.5 4.2 1.4 -0.2 -0.9 0.6 0.4 —  

PP4 1.8 12.7 20.9 17.3 16.4 30.9 4.3 1.5 -0.3 -1.2 0.6 0.4 0.6 — 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 
discriminación; h2: Comunalidad 

 

En las tablas 11-16 se observa el análisis de los ítems por cada factor que compuso el Cuestionario de Dependencia Emocional; es 

así que, los 6 factores contaron con adecuados índices de asimetría y curtosis (+/-1.5) (Pérez y Medrano, 2010), índices de 

homogeneidad corregida (+0.30) (Gómez et al., 2018) y comunalidades (+0.40) (Moral y Rodríguez, 2017). 

 

 

 

 



 

   
 

Tabla 17 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC del Cuestionario de 
Apego Adulto 

 

Muestra total Ajuste Absoluto   Ajuste Incremental 

(n= 110) Χ²/ɡl RMSEA SRMR GFI   CFI TLI 

        

Modelo original 1.03 0.01 0.05 0.99  0.98 0.98 

Valores aceptables  

≤ 3 ≤ .05 ≤ .05 ≥ .90 

 

≥ .90 ≥ .90 
(Escobedo, Hernández, Estebané y 

Martínez, 2016)  
  

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático 
medio; SRMR= Raíz media estandarizada residual cuadrática; GFI= Índice de bondad de ajuste; 
CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

 

En la tabla 17 se observan las evidencias de validez mediante el análisis factorial 

confirmatorio del Cuestionario de Apego Adulto, obteniendo los siguientes índices de 

ajuste absoluto (Χ²/ɡl= 1.03; RMSEA= 0.01; SRMR = 0.05; GFI=0.99) y de ajuste 

incremental (CFI = 0.98; TLI= 0.98). 

Tabla 18 

Índices de ajuste de los modelos propuestos para el Cuestionario de Apego Adulto 

(CAA) 

      
RMSEA 90% 

IC 
  

Modelos 
(Muestra final; 

n=264) 
Χ²/ɡl CFI TLI SRMR RMSEA 

Inferio
r 

Superio
r 

AIC BIC 

Modelo 1 1.72 0.900 0.880 0.051 0.053 0.036 0.069 11367 11506 

Modelo 2 1.44 0.941 0.927 0.046 0.041 0.019 0.058 11349 11496 

Modelo 3 1.54 0.929 0.914 0.047 0.454 0.024 0.063 10464 10592 

Nota: Modelo 1 (estructura original); Modelo 2 (reespecificado; 34-26; 34-3); Modelo 3 (retirando el ítem 34; 12 

ítems); Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice 

de Tucker-Lewis; SRMR= Raíz media estandarizada residual cuadrática; RMSEA= Error de Aproximación 

cuadrático medio; AIC= Criterio de información de Akaike; BIC= Criterio de información Bayesiano. 

En la tabla 18 se observa el análisis factorial confirmatorio para el factor de apego 

preocupado, el modelo 1 equivale a la estructura original de 13 ítems en la cual se 

evidencia un Índice de Tucker-Lewis por debajo de lo esperado (≥ .90). En el 



 

   
 

segundo modelo se aprecia la covarianza entre residuales 34-26 y 34-3, en la cual 

se observa una mejora del TLI; sin embargo, acorde a lo planteado por Domínguez 

(2019) el uso de las covarianzas entre ítems puede mejorar la bondad de ajuste del 

modelo, pero no necesariamente mejoran la calidad de las mediciones, dado que 

podría ocultar un modelo que está mal especificado o que tiene deficiencias internas. 

Por lo tanto, agregar estas especificaciones no contribuiría sustancialmente a la 

comprensión del modelo. Por tal razón, en el modelo 3 se observa el factor 

compuesto por 12 ítems, es decir eliminando el ítem 34, el cual cumple con 

adecuados índices de ajuste absoluto e incremental (Escobedo et al., 2016), así 

como también adecuados índices de parsimonia, es decir mide el constructo de 

apego adulto de una manera más sencilla, lo cual se evidencia mediante el AIC del 

modelo 2 y modelo 3. 

Tabla 19 

Modelo 1 Modelo 2  Modelo 3 

         

Factor  Ítem 
Estimación 

estándar  
Factor  Ítem 

Estimación 
estándar  

Factor  Ítem 
Estimación 

estándar  

Factor 1 P3 0.33 Factor 1 P3 0.30 Factor 1 P3 0.30 

 P8 0.52  P8 0.53  P8 0.52 

 P10 0.41  P10 0.42  P10 0.42 

 P12 0.48  P12 0.49  P12 0.50 

 P14 0.44  P14 0.44  P14 0.44 

 P18 0.54  P18 0.55  P18 0.56 

 P21 0.61  P21 0.62  P21 0.62 

 P23 0.43  P23 0.43  P23 0.43 

 P26 0.45  P26 0.42  P26 0.42 

 P30 0.36  P30 0.36  P30 0.36 

 P34 0.44  P34 0.39  P37 0.57 

 P37 0.58  P37 0.57  P39 0.36 

  P39 0.36   P39 0.37 __ __ __ 

Nota: Modelo 1 (estructura original); Modelo 2 (reespecificado; 34-26; 34-3); Modelo 3 (retirando el ítem 34; 12 

ítems). 

En la tabla 19 se observan los ítems del factor 1 del cuestionario de apego adulto, 

en el modelo 1 se observa la estructural inicial, en el modelo 2 se covariaron los 

ítems 34-26 y 34-3 y el modelo 3 es el modelo final con 12 ítems. 



 

   
 

Tabla 20 

 
Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC del Cuestionario de 
Dependencia Emocional 

Muestra total Ajuste Absoluto   Ajuste Incremental 

(n= 110) Χ²/ɡl RMSEA SRMR GFI   CFI TLI 

        

Modelo original 1.41 0.06 0.040 0.91  0.95 0.94 

Valores aceptables  

≤ 3 ≤ .05 ≤ .05 ≥ .90 

 

≥ .90 ≥ .90 
(Escobedo, Hernández, 

Estebané y Martínez, 2016)  
  

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático 
medio; SRMR= Raíz media estandarizada residual cuadrática; GFI= Índice de bondad de ajuste; 
CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

 

En la tabla 20 se observan las evidencias de validez mediante el análisis factorial 

confirmatorio del Cuestionario de Dependencia Emocional, obteniendo los siguientes 

índices de ajuste absoluto (Χ²/ɡl= 1.41 RMSEA= 0.06; SRMR = 0.040; GFI=0.91) y 

de ajuste incremental (CFI = 0.95; TLI= 0.94). 

Tabla 21 

Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de Mcdonald’s 
de la variable apego adulto 
 

Elementos  Confiabilidad 
IC 95% 

Inferior Superior 

Escala 
general 

α 0.758 0.684 
 

0.817 
  

ω 0.761 0.682 0.820 

Baja 
autoestima, 

necesidad de 
aprobación y 

miedo al 
rechazo 

α 0.758 0.684 
 

0.817 
  

ω 0.761 0.682 0.820 

Nota: α: alfa; ω: Omega de Mc Donalds; IC = Intervalo de confianza. 

En la tabla 21 se visualiza el valor de consistencia interna del factor de la primera 

variable, el cual fue, baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo 



 

   
 

(α=0.758, ω=0.761); en general se obtuvo una puntuación de 0.758 mediante la 

aplicación de la escala, según el coeficiente del alfa de Cronbach y una puntuación 

de 0.761 respecto al omega de McDonald’s indicando una adecuada validez de 

consistencia interna (Viladrich et al., 2017). 

 

 

 



 

   
 

Tabla 22 

Confiabilidad de la escala dependencia emocional y sus factores 
 

Elementos  Confiabilidad 
IC 95% 

Inferior Superior 

Escala general 
α 0.96 0.96 0.97 

ω 0.97 0.96 0.97 

Ansiedad de separación 
α 0.89 0.86 0.92 

ω 0.89 0.87 0.92 

Expresión afectiva de la pareja 
α 0.87 0.82 0.90 
ω 0.87 0.83 0.90 

Modificación de planes 
α 0.87 0.83 0.91 
ω 0.87 0.84 0.90 

Miedo a la soledad 
α 0.76 0.67 0.82 
ω 0.76 0.69 0.82 

Expresión límite 
α 0.81 0.75 0.86 
ω 0.82 0.76 0.86 

Búsqueda de atención 
α 0.77 0.67 0.84 
ω 0.77 0.67 0.84 

 

Nota: α: alfa; ω: Omega de Mc Donalds; IC = Intervalo de confianza. 

En la tabla 22 se visualizan los valores de consistencia interna de los factores de la segunda variable, los cuales fueron, ansiedad 

de separación (α=0.897, ω=0.898); expresión afectiva de la pareja (α=0.870 ω=0.871); modificación de planes (α=0.877, ω=0.878); 

miedo a la soledad (α=0.761, ω=0.763); expresión limite (α=0.818, ω=0.822) y búsqueda de atención (α=0.772, ω=0.772); en general 

se



 

   
 

obtuvo una puntuación de 0.969 mediante la aplicación de la escala, según el 

coeficiente del alfa de Cronbach y una puntuación de 0.970 respecto al omega de 

McDonald’s indicando una adecuada validez de consistencia interna (Viladrich et al., 

2017). 

Tabla 23 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC de la Escala de 
violencia e índice de severidad 

Muestra total Ajuste Absoluto   Ajuste Incremental 

(n= 110) Χ²/ɡl RMSEA SRMR   CFI TLI 

       

Modelo original 1.02 0.01 0.04  0.99 0.98 

Valores aceptables  

≤ 3 ≤ .05 ≤ .05 

 

≥ .90 ≥ .90 
(Escobedo, Hernández, 

Estebané y Martínez, 2016)  
  

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático 
medio; SRMR= Raíz media estandarizada residual cuadrática; GFI= Índice de bondad de ajuste; 
CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

 

En la tabla 23 se observan las evidencias de validez mediante el análisis factorial 

confirmatorio de la escala de violencia e índice de severidad, obteniendo los 

siguientes índices de ajuste absoluto (Χ²/ɡl= 1.02 RMSEA= 0.01; SRMR = 0.04) y de 

ajuste incremental (CFI = 0.99; TLI= 0.98). 

Tabla 24 

Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de Mcdonald’s 
de la variable violencia psicológica  
 

Elementos  Confiabilidad 
IC 95% 

Inferior Superior 

Escala 
general 

α 0.76 0.70 
 

0.81 
  

ω 0.78 0.72 0.83 

Violencia 
psicológica  

α 0.76 0.70 
 

0.81  

ω 0.78 0.72 0.83 

Nota: α: alfa; ω: Omega de Mc Donalds; IC = Intervalo de confianza. 



En la tabla 24 se visualiza el valor de consistencia interna del factor de la tercera 

variable, el cual fue, violencia psicológica (α=0.76, ω=0.78); en general se obtuvo 

una puntuación de 0.76 mediante la aplicación de la escala, según el coeficiente del 

alfa de Cronbach y una puntuación de 0.78 respecto al omega de McDonald’s 

indicando una adecuada validez de consistencia interna (Viladrich et al., 2017). 



Anexo 13: Simbología de tablas 

SIMBOLOGÍA DE TABLAS DE RESULTADOS 

M Media 

Me Mediana 

Mo Moda 

DE Desviación estándar 

g1 Asimetría 

g2 Curtosis 

E Estadístico 

p Valor de significancia 

TE Tamaño del efecto 

IC Intervalo de confianza 

* P<.05

** P<.01

N Número de participantes

Rho Rho de Spearman

Edad 1 De 20 a 29 años

Edad 2 De 30 a 40 años

EAP-12 Estilo de apego preocupado de 12 ítems

DEMO Dependencia emocional



 

   
 

Anexo 14: Sintaxis del programa usado 

 

Jasp 

 

Jamovi 

Análisis factorial confirmatorio de los 
ítems del apego preocupado 

%----- Requires booktabs package -----% 

\usepackage{booktabs} \begin{table}[h] 

\centering \caption{Índices de ajuste} 

\label{tab:ÍNdicesDeAjuste} { 

\begin{tabular}{lr} \toprule Índice & Valor 

\\ \cmidrule[0.4pt]{1-2} Índice de Ajuste 

Comparativo (CFI) & $0.988$ \\ Índice de 

Tucker-Lewis (TLI) & $0.985$ \\ Índice de 

ajuste no normalizado de Bentler-Bonett 

(NNFI) & $0.985$ \\ Índice de ajuste 

normalizado de Bentler-Bonett (NFI) & 

$0.746$ \\ Índice de ajuste normalizado de 

parsimonia (PNFI) & $0.611$ \\ Índice de 

ajuste relativo de Bollen (RFI) & $0.690$ \\ 

Índice de ajuste incremental de Bollen (IFI) 

& $0.988$ \\ Índice de no centralidad 

relativa (RNI) & $0.988$ \\ \bottomrule 

\end{tabular} } \end{table}  

Análisis factorial confirmatorio de los 
ítems de la dependencia emocional 

 

%----- Requires booktabs package -----% 

\usepackage{booktabs} \begin{table}[h] 

\centering \caption{Índices de ajuste} 

\label{tab:ÍNdicesDeAjuste} { 

\begin{tabular}{lr} \toprule Índice & Valor 

\\ \cmidrule[0.4pt]{1-2} Índice de Ajuste 

Comparativo (CFI) & $0.950$ \\ Índice de 

Tucker-Lewis (TLI) & $0.945$ \\ Índice de 

ajuste no normalizado de Bentler-Bonett 

(NNFI) & $0.945$ \\ Índice de ajuste 

normalizado de Bentler-Bonett (NFI) & 

$0.849$ \\ Índice de ajuste normalizado de 

parsimonia (PNFI) & $0.772$ \\ Índice de 

ajuste relativo de Bollen (RFI) & $0.834$ \\ 

Índice de ajuste incremental de Bollen (IFI) 

& $0.950$ \\ Índice de no centralidad 

relativa (RNI) & $0.950$ \\ \bottomrule 

\end{tabular} } \end{table}  

Análisis de fiabilidad 

 

jmv::reliability( 

    data = data, 

    vars = vars(P3, P8, P10, P12, P14, 
P18, P21, P23, P26, P30, P37, P39), 

    omegaScale = TRUE, 

    alphaItems = TRUE, 

    omegaItems = TRUE, 

    itemRestCor = TRUE) 

 

Análisis descriptivo 

 

jmv::descriptives( 

    data = data, 

    vars = vars(P3, P8, P10, P12, P14, 
P18, P21, P23, P26, P30, P37, P39), 

    desc = "rows", 

    n = FALSE, 

    missing = FALSE, 

    median = FALSE, 

    min = FALSE, 

    max = FALSE, 

    skew = TRUE, 

    kurt = TRUE) 

 

Análisis de correlación entre ítems 

jmv::efa( 

    data = data, 

    vars = vars(P3, P8, P10, P12, P14, 
P18, P21, P23, P26, P30, P37, P39), 

    factorScoresOV = list( 

        synced=list())) 

 

 

 



 

   
 

 

SPSS 

Análisis de la relación entre el estilo de apego preocupado y la dependencia 

emocional según rangos de edad para la muestra final 

 

SORT CASES  BY EDAD. 

SPLIT FILE LAYERED BY EDAD. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=APEGO DEPENDENCIA 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Anexo 15: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de 

investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investig

ador=305707 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_inves

tigador=313467 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Anexo 16: Ecuaciones de búsqueda 

Refinación de 

búsqueda 
EBSCO, Scopus, ProQuest, Redalyc y Scielo 

Ubicación de 

los 

descriptores 

OR 

En artículo, título, resumen 

Ubicación de 

los 

descriptores 

AND 

En artículo, título, resumen 

Periodo de 

tiempo 
2019 – 2022 

Áreas de 

investigación 
Psicología 

Tipo de 

documento 
Artículo 

idiomas Español – inglés – portugués  

Proquest 
(SU.exact("EMOTIONAL DEPENDENCE") AND (SU.exact("PARTNERS 

WITH VIOLENCE") OR SU.exact("SEPARATION ANXIETY"))) 

Scopus 

TITLE-ABS-KEY (emotional dependence AND partners with violence) AND  

PUBYEAR  >  2019  AND  PUBYEAR  <  2022 AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE 

,  "ar" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" )  OR  LIMIT-TO ( 

LANGUAGE ,  "English" ) OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Portuguese" ) )  

AND  ( LIMIT-TO ( SRCTYPE ,  "j" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 

,  "separation anxiety" ) ) 

Scielo 

(ti:( emotional dependence)) AND (ab:(attachment)) AND (separation anxiety) 

AND NOT (disorder) OR (year_cluster: 2019) OR (2020) OR (2021) OR 

(2022) 

Redalyc 

((((((((((emotional dependence) AND (partners with violence [Title/Abstract])) 

AND (attachment [Title/Abstract])) AND (dependence [Title/Abstract])) AND 

(separation anxiety [Title/Abstract])) OR (affective expression [Title/Abstract])) 

NOT (disorder [Title/Abstract])) OR (partnerts [Title/Abstract])) AND (("2019” 

[Date - Publication] : "2022"[Date - Publication])) 

EBSCO 
TI emotional dependence AND AB partners with violence NOT emotional 

dependency disorder OR AB partners 
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