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RESUMEN 

El presente estudio tiene como finalidad determinar la relación entre la dependencia 

emocional y la violencia de pareja. Para ello se basó en un estudio de enfoque 

cuantitativo, tipo básico, de diseño no experimental, de corte transversal, con un 

alcance correlacional simple; tomando como muestra a 300 usuarios de ambos 

sexos, con edades que oscilaban entre los 18 y 65 años, los cuales se encontraban 

dentro o fuera de una relación de pareja heterosexual, no menor de 6 meses y en 

el caso de no estar en una relación será no mayor a 12 meses; a quienes se les 

administro el Cuestionario de dependencia emocional (CDE) de Lemos Hoyos 

Mariantonia y Londoño Arredondo Nora Helena (2006), adaptado a la versión 

peruana por Luis Alberto Sosa Aparicio (2020); y el Cuestionario de violencia en las 

relaciones de pareja de Straus et al., (1996), adaptado por Guerrero Terán Gabriela 

y Sánchez Castro Susam (2018) en Perú, ambos instrumentos presentan un alfa 

de crombach de .95 y .96 respectivamente (de la muestra total), lo cual demuestra 

la confiabilidad de los mismos. Los resultados permiten demostrar que existe 

relación entre la violencia de pareja y la dependencia emocional, evidenciando una 

asociación moderada y significativa, concluyendo que existe una asociación entre 

las variables de estudios; lo cual genera una afectación en la salud integral de la 

relación de pareja. 

 

Palabras claves: Dependencia emocional, violencia de pareja, usuarios.  
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ABSTRACT 

The present study aims to determine the relationship between emotional 

dependence and intimate partner violence. It was based on a quantitative approach 

study, basic type, nonexperimental design, cross-sectional, with a simple 

correlational scope; taking as a sample 300 users of both sexes, with ages ranging 

between 18 and 65 years, who were in or out of a heterosexual couple relationship, 

not less than 6 months and in the case of not being in a relationship, not more than 

12 months; They were administered the Emotional Dependency Questionnaire 

(CDE) by Lemos Hoyos Mariantonia and Londoño Arredondo Nora Helena (2006), 

adapted to the Peruvian version by Luis Alberto Sosa Aparicio (2020); and the 

Violence in Couple Relationships Questionnaire by Straus et al. , (1996), adapted 

by Guerrero Terán Gabriela and Sánchez Castro Susam (2018) in Peru, both 

instruments present a Crombach's alpha of .95 and .96 respectively (of the total 

sample), which demonstrates their reliability. The results allow demonstrating that 

there is a relationship between partner violence and emotional dependence, 

evidencing a moderate and significant association, concluding that there is an 

association between the study variables; which generates an affectation in the 

integral health of the couple relationship. 

 

Key words: Emotional dependence, intimate partner violence, users. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el transcurso de los últimos años, se ha observado un excesivo aumento 

de violencia en distintos contextos de interacción social, lo cual ha conllevado, en 

ocasiones, no solo a la flagrante transgresión de los derechos humanos, sino 

también a la lamentable pérdida de vidas humanas. Dentro de este preocupante 

panorama, la violencia de pareja ha adquirido un protagonismo significativo y se ha 

erigido como una de las manifestaciones más preponderantes de esta problemática 

en la sociedad contemporánea (Méndez et al., 2022).  

Asimismo, esta problemática tan preocupante está asociada con la 

dependencia emocional, ya que, ante la necesidad de no perder a la pareja, se 

aceptan numerosos actos perjudiciales, como agresiones, insultos y menosprecios, 

entre otros (Rosas-Muñoz et al., 2022). Por tanto, la conceptualización de lo que 

conlleva la violencia de pareja puede experimentar variaciones dependiendo del 

contexto y la perspectiva. No obstante, es posible identificar ciertos indicadores que 

permiten reconocer la presencia de una dinámica en la cual uno de los integrantes 

de la pareja asume una posición subyugada y consiente, de manera pasiva o activa, 

la vulneración de sus derechos fundamentales (Castellanos y Redondo, 2022).  

A nivel mundial, se logra observar que existen muchos casos de violencia en 

donde se ante pone el género masculino por medio de la manipulación. Esta 

dependencia emocional puede ser un indicador de la violencia de pareja; según 

Ponce-Díaz et al. (2019), esta dependencia adquiere una dimensión exagerada de 

conexión emocional, generando respuestas irracionales en cuando al vinculo entre 

el afecto, el pensar y la conducta dentro del desenvolvimiento de pareja.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), se estima que 

alrededor del 25% de féminas ha sido victima de agresiones sexuales y físicas por 

personas allegadas a ellas o de personas ajenas a su círculo cercano, 

incrementado significativamente el riesgo de problemas emocionales como 

depresión, ansiedad y dependencia hacia la pareja. Es importante resaltar que las 

estadísticas de violencia de pareja están en aumento y su prevalencia parece 

crecer significativamente con el tiempo, por tanto, según la OMS (2021) el 30% de 

estas víctimas son agredidas y el 38% son feminicidios. Esta tendencia está 
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estrechamente relacionada con el desarrollo de una dependencia emocional, donde 

el miedo a perder la relación lleva a aceptar situaciones que vulneran la integridad 

y dignidad de la persona, generando preocupaciones significativas en la población 

en general. 

Es relevante señalar que la investigación sobre la violencia en relaciones de 

pareja tiende a centrarse en mujeres jóvenes, mayores de 15 años, ya que las 

parejas que inician su relación a una edad temprana suelen percibir la violencia 

principalmente en términos de agresiones físicas o sexuales, minimizando la 

importancia de la violencia psicológica (Aizpurua et al., 2018; García-Carpintero et 

al., 2018). Sin embargo, es crucial destacar que la violencia psicológica puede ser 

más frecuente de lo que reflejan estas investigaciones, como lo indicó el INEI (2019) 

al reportar que en 2018, un 36.9% de féminas experimentaron violencia emocional 

o verbal por parte de sus parejas, mientras que un 2.6% sufrió violencia sexual y 

un 10.3% violencia física. 

En consecuencia, la dependencia emocional implica aspectos emocionales, 

cognitivos y conductuales dirigidos hacia la pareja, acompañados de creencias 

distorsionadas sobre el afecto y la necesidad de la relación, lo que puede resultar 

en insatisfacción debido a demandas afectivas reprimidas (Sirvent y Moral, 2018). 

Por esta razón, muchas mujeres soportan ser víctimas de violencia debido a la 

dependencia económica y a los escasos recursos, viéndose perjudicadas tanto en 

su integridad y dignidad como seres humanos, lo cual no debería ser así (Patsi y 

Requena, 2020), lo que conduce a un mayor registro de casos de violencia en 

cualquiera de sus formas al caer en el círculo de dependencia emocional, al 

idealizar las relaciones y tratar de sobrevivir en ese estilo de vida (Villa et al., 2018). 

Dado a ello, González et al. (2021), en su estudio de parejas entre las edades 

18 a 28 años de edad reportó que el 17% tiene alta dependencia emocional, el 10% 

moderado, el 7% significativo y el 66% un nivel normal o bajo; en cuanto a la 

violencia hay un 8% de aceptación, un 14% de indiferencia y un 78% de rechazo.  

Las variables de estudio están estrechamente interconectadas, lo que se 

evidencia en los centros de salud, donde se observó que las mujeres que sufrían 

violencia por parte de sus parejas mostraban signos de dependencia emocional, 

específicamente, se evidencio que alrededor del 40% de las personas que 
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buscaban ayuda en estos centros experimentaban no solo las consecuencias 

psicológicas de la violencia, sino también dificultades en el ámbito socioemocional 

(Guisbert y Orosco, 2023).  

Debido a esto, se puede afirmar que los comportamientos de dependencia y 

dominancia conllevan problemas subyacentes, como la presencia del síndrome de 

Estocolmo, que puede estar relacionado con la violencia de pareja (Rizo-Martínez 

et al., 2020). Está dependencia es un tema que se asocia con mayor facilidad a la 

violencia de pareja, lo que ha generado un creciente interés en su investigación en 

los últimos años (Avci y Kalkan, 2018; Estévez et al., 2018). 

Ante la evidente problemática expuesta, se busca llevar a cabo una 

investigación que profundice en la comprensión de las características contextuales 

y situacionales de agresión, ya que, en la mayoría de casos las mujeres que 

mayormente llegan a servicios sociales tienen cierta prevalencia de dependencia 

emocional y aceptación o padecimiento de violencia.  

Por tal motivo, se plantea la siguiente interrogante ¿De qué manera se 

relaciona la dependencia emocional y violencia de pareja en usuarios del Centro de 

Salud Progreso? 

Por consiguiente, el estudio busca contribuir de manera significativa desde 

una perspectiva teórica, ampliando el conocimiento a través de los hallazgos. 

Asimismo, en términos metodológicos, servirá como base para futuras 

investigaciones, estableciendo un precedente que facilite la verificación de las 

disparidades en el contexto poblacional analizado. 

En cuanto al ámbito social, contribuirá a la implementación de programas 

preventivos que fomenten relaciones saludables en parejas, lo que permitirá que 

los jóvenes disfruten de un bienestar psicológico óptimo y alcancen una mejor 

calidad de vida. 

Se plantea como objetivo general, determinar la relación entre dependencia 

emocional y violencia de pareja, de igual manera se busca establecer la relación 

entre la negociación, agresión por conductas de desvalorización, agresión física 

severa, coacción sexual y lesiones con la dependencia emocional; y de igual 

manera la ansiedad por separación, expresión afectiva, modificación de planes, 
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miedo a la soledad, expresión límite y búsqueda de atención con la violencia de 

pareja. Asimismo, como hipótesis general se planteó que si existe relación entre la 

dependencia emocional y violencia de pareja.  
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II. MARCO TEÓRICO  

De forma internacional, en México, Rosas-Muñoz et al. (2023), vieron que 

en su investigación se propuso examinar los vínculos entre la dependencia 

emocional y el maltrato por parte de la pareja entre mujeres que cumplían los 

requisitos para recibir atención primaria. En esta investigación correlacional se 

incluyó a 76 mujeres. En los resultados, se observó que el 61.8% de las afectadas 

eran mujeres adultas de 30 años o más, donde el 15,8% experimentó violencia 

psicológica, el 2,6% física y el 1,3% sexual; se encontró una correlación positiva 

entre las tres formas de violencia y su dependencia emocional (p<.05). Los 

investigadores evidenciaron que la dependencia emocional actúa como un factor 

de riesgo para el comportamiento violento.  

Teniendo en cuenta a Villa et al. (2018), quienes realizaron estudios en 

España con el fin de comparar el perfil clínico y psicosocial; con un modelo de 

investigación explicativo; eligiendo a 880 participantes, con una muestra de 311 

como población general, 277 como una muestra de comparación; para lo cual se 

utilizó el Inventario de Relación Interpersonal y Dependencia sentimental I.R.I.D. 

S.-100 (anterior T.D.S.-100); cuyos  resultados mostraron que el perfil del 

dependiente tiene desordenes afectivos, como sentimientos de miedo a la fin de la 

relación, ser abandonado, incapacidad de terminar una relación, ideas de 

autodestrucción y vacío emocional; concluyendo que se evidencia una forma de 

dependencia subordinada hacia una persona, teniendo la preocupación realizar 

programas de gestión emocional y de promoción de relaciones saludables. 

Flores (2018) tuvo como finalidad relacionar la violencia de pareja y la 

dependencia emocional en usuarios del UNAVI, utilizó un enfoque correlacional no 

experimental simple evaluando a 95 mujeres. No se encontró una relación 

significativa entre estos factores (rho= -,73, p,01). Sin embargo, se encontró una 

asociación sólida (rho=.87**) y otra aún más fuerte (rho=.75**) entre los casos de 

violencia infligida y experimentada. Además, existía una fuerte relación (rho=.60**) 

entre los actos de violencia y la violencia económica.  

A nivel nacional, Velásquez (2022), el objetivo de esta investigación era 

examinar hasta qué punto las pacientes dependían emocionalmente de diversos 

tipos de agresores. Se incluyeron en esta investigación básica comparativa donde 



6 
 

se encuestó a 85 mujeres. Según los resultados, existen notables disparidades en 

las características y dimensiones de las tres formas de violencia siendo la 

psicológica la menos grave. Concluyendo que, las variables vienen a estar 

interrelacionadas en la medida que una persona desarrollara un apego disfuncional 

hacia la pareja (p<.05).  

En la investigación de Guisbert y Orosco (2023) tuvieron como fin relacionar 

la violencia en vínculos amorosos y la dependencia emocional en el contexto de 

pacientes que buscaban tratamiento en un Centro de Salud. El evaluó a 86 

pacientes y adoptó un enfoque cuantitativo, basándose en una estrategia deductiva 

con un diseño aplicado de nivel correlacional y una metodología de carácter 

transversal. Los resultados descriptivos indicaron que un 58.1% de las pacientes 

reportaron haber experimentado violencia grave por parte de sus parejas, y el 

62.8% de las pacientes mostraron signos de dependencia emocional, 

adicionalmente mostrando una asociación directa (Rho=.678**). Esto sugiere que 

a mayor dependencia emocional mayor violencia en vínculos amorosos.  

Para Aragon (2022), busco analizar la asociación entre la dependencia 

emocional y los rasgos de personalidad en mujeres violentadas. En términos de 

metodología, se usó un diseño correlacional, evaluando a 100 participantes. Los 

resultados obtenidos mostraron una correlación de .660***. Concluyendo, se puede 

afirmar que una mayor dependencia emocional se verá un aumento en la 

manifestación de rasgos de personalidad dependente en las féminas.  

Ante esta situación, Pérsico (2018) señaló que, independientemente del 

género, las personas que experimentan dependencia emocional hacia su pareja 

valoran enormemente el afecto mutuo y destacan la importancia de esta persona 

en sus planes de vida, buscando constantemente complacerla y considerándola 

como el centro de su existencia. 

Según la teoría del apego, el problema de la dependencia emocional puede 

arraigarse dentro de los primeros años vitales, manifestándose en la vida adulta de 

la persona afectada a través de comportamientos de apego patológico, como la 

ansiedad ambivalente, lo que conlleva a la manifestación de necesidades afectivas 

insatisfechas y evitación de la separación, a pesar del malestar (Amor et al., 2022). 
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En este sentido, la dependencia emocional hacia la pareja afecta todos los 

aspectos que rodean a la persona y obstaculiza su capacidad de razonamiento; 

específicamente, impacta en el dominio cognitivo (distorsión de la realidad y 

autoengaño), el dominio emocional (miedo a la ruptura o a estar solo, miedo a ser 

incomprendido por los demás, sentimientos de culpa), el campo de la motivación 

(deseo urgente de proteger o reanudar una relación enfermiza) y el comportamiento 

(sumisión y escasa autonomía) (Amor et al., 2022). Asimismo, la dependencia 

puede generar como consecuencia una alteración emocional en la víctima, 

manifestándose a través de síntomas constantes de ansiedad y depresión, 

pensamientos intensos, dificultad para concentrarse, trastornos del sueño, 

aislamiento social y abandono de actividades recreativas y artísticas (Camarillo et 

al., 2020). 

Por consiguiente, el temor a la separación se manifiesta como una expresión 

emocional de miedo que surge ante la posibilidad de terminar una relación, 

generando sentimientos de abandono por parte de la pareja, lo que en última 

instancia da lugar a patrones de comportamiento en la sociedad que conducen a la 

dependencia (Vera, 2018). La persona dependiente suele tener menor capacidad 

para resistir la agresión, por tanto puede tener un impacto en la recuperación de la 

víctima si no recibe atención inmediata (Momeñe y Estévez, 2019). 

Asimismo, las expresiones afectivas hacia la pareja están relacionadas con 

las experiencias tempranas del individuo, como el abuso, el abandono por parte de 

los padres y la pobreza, factores que contribuyen a la dependencia emocional, 

pudiendo generar baja autoestima, miedo al abandono o a estar solo, así como 

estados psicológicos negativos (Rodríguez et al., 2019). 

En relación a los cambios en el comportamiento manifestados a través de la 

postergación de actividades previamente planificadas con el fin de complacer a la 

pareja, se observa descuido en las responsabilidades académicas, escasa 

participación en actividades grupales y abandono de intereses personales 

(Gonzales-Castro et al., 2022), entre otras responsabilidades que son descuidadas 

en favor de satisfacer a la pareja. 

Ahora bien, la alta demanda que realizan los individuos dependientes de sus 

parejas, junto con el elevado miedo a la separación, explica la alta probabilidad de 
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que estos individuos ejerzan violencia contra las mujeres (Aiquipa y Canción, 2020). 

Esto, a su vez, genera vulnerabilidad y comportamientos equiparables a la 

dependencia emocional (Momeñe et al., 2021; Tan et al., 2018). Como 

consecuencia, estos individuos no quieren experimentar sentimientos de soledad o 

no tener pareja porque tienen necesidad de afecto (Beraún y Poma, 2020) y creen 

que solo encontrarán la felicidad en presencia de una pareja (Cañete y Díaz, 2019).  

Ante esto, es posible afirmar que la dependencia emocional está asociada a 

al miedo de perder a su pareja. En este contexto, el deseo constante de intimidad 

con la pareja se caracteriza por un apego inquieto a la pareja (Rocha, 2019), y el 

individuo está constantemente tratando de llamar la atención de la pareja. A pesar 

de no existir un modelo de personalidad particular, sería sencillo que una persona 

dependiente fuera objeto de violencia por parte de sus compañeros (Pereira et al., 

2020; Martinez et al., 2021). Esto se debe a que, en ocasiones, las víctimas de 

malos tratos pueden volverse más susceptibles psicológicamente y quedar 

atrapadas en el ciclo de la dependencia. 

Por otra parte, la civilización moderna se caracteriza por la prevalencia de la 

violencia, que es un fenómeno a la vez complicado y multidimensional por 

naturaleza. Para comprender su génesis, hay que realizar una profunda 

introspección que tenga en cuenta tanto las circunstancias externas como los 

rasgos únicos de los individuos. La relación entre el comportamiento violento y los 

trastornos de la personalidad exige una investigación en profundidad que tenga en 

cuenta diversos factores, como la impulsividad, la capacidad para controlar las 

propias emociones, el narcisismo y los desafíos al propio sentido de la autoestima. 

También es importante señalar que los individuos con trastornos de la personalidad 

pertenecientes al grupo A son más propensos a mostrar niveles más bajos de 

comportamiento violento en comparación con aquellos con trastornos de la 

personalidad del grupo B. Por otro lado, su propensión al lujo y al aislamiento social 

se ha relacionado con una capacidad más severa para el comportamiento violento. 

Por tanto, es posible que estas enfermedades también aumenten la probabilidad 

de experimentar cierto grado de dependencia emocional (Jara, 2013). 

La teoría del control coercitivo de Stark proporciona un enfoque teórico para 

explicar la violencia de género, considerando la dominación masculina como una 
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forma de maltrato doméstico contra la mujer. Según esta teoría, la violencia 

doméstica surge cuando un hombre percibe que ha perdido poder y recursos en 

una relación, y recurre a la violencia como una estrategia para enfrentar esta 

situación. Este tipo de control coercitivo, a menudo acompañado de abuso físico, 

verbal o sexual, se manifiesta como un comportamiento deliberado y calculado por 

parte del agresor para afirmar su poder sobre la mujer. Con el tiempo, los actos 

repetidos de abuso emocional por parte del agresor pueden minar la autoestima de 

la mujer. Esto puede llevar a que la víctima internalice el abuso y se culpe a sí 

misma en lugar de responsabilizar al agresor (Stark, 2007). 

Es evidente que la violencia contra las mujeres tiene un impacto significativo 

en su bienestar emocional y en su percepción de la relación de pareja, como lo 

señalan Palacios et al. (2022). Díaz-Vélez et al. (2021) afirman que la violencia 

contra la mujer limita su pleno desarrollo en la sociedad, reduce su potencial de 

autorrealización y afecta negativamente su capacidad para tomar decisiones 

racionales (Amor et al., 2022). 

Asimismo, la negociación es muy importante para desarrollar el 

entendimiento mutuo entre las personas, especialmente en las parejas, para 

desarrollar aspectos personales (como autoestima, habilidades sociales, regulación 

emocional, contacto), creando condiciones para que los estudiantes se adapten 

mejor (Ponce-Díaz y Arboccó, 2019), para que puedan resolver sus diferencias en 

el proceso de disputa, denotando respeto por los sentimientos hacia el otro 

(Guerrero y Sánchez, 2018). 

Con respecto a la agresión por conductas de desvaloración, en su mayor 

parte, los afectados no se preocupan ni reconocen cuando son objeto de maltrato 

psicológico y denuncian cuando son maltratados tanto físico o, en el peor de los 

casos, muchos mueren (Allccaco, 2021). 

Ante esto, la violencia puede darse de forma física, denotándose en un acto 

intencional de agresión en el que se usa un objeto, sustancia o arma con la 

intención de atacar, molestar o dañar a otra parte para causar daño corporal (Ruiz 

et al., 2022), lo que puede causar lesiones graves que necesiten asistencia médica. 

Así también, Flórez (2022), menciona que la coacción sexual en las 

relaciones pasa por diversas situaciones que pueden generar inestabilidad y 
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desavenencias o conflictos, insatisfacción, decepción, incluso el final de una 

relación, ya que se presiona, se engaña, amenaza o manipula para las relaciones 

sexuales sin consentimiento voluntario para tal acto; asimismo, crea inestabilidad, 

ambiente hostil y sufrimiento dentro de quien la vive, siendo una forma de violencia 

sexual porque, aunque alguien diga que sí, no da su consentimiento 

voluntariamente (Palacios-Delgado, 2020). 

Teniendo esto en cuenta, Hilario et al. (2020) señalan que el maltrato 

psicológico es una manifestación significativa de la relación entre las personas 

emocionalmente dependientes, esto se debe a que los individuos que tienen 

conductas adictivas temen constantemente ser rechazados y tienen menos 

probabilidades de encontrar pareja, lo que los hace vulnerables a diversas formas 

de humillación, entre ellas el maltrato psicológico, físico y sexual.  En consecuencia, 

féminas que han sido violentadas son llevadas a centros que ofrecen programas de 

intervención, donde obtienen atención integral y un ambiente seguro y libre de 

violencia (Guzmán et al., 2019).  

De acuerdo con Gracia-Leiva et al. (2019), los individuos que han sufrido 

agresiones físicas son más propensos a desarrollar adicciones a sustancias y al 

tabaco. Esto se debe a que estas adicciones sirven como mecanismo de defensa 

ante situaciones negativas y como forma de afrontar el miedo a vivir en un entorno 

agresivo y estresante. Ser víctima de una agresión puede deberse a diversos 

factores, como la dinámica familiar de la víctima, que puede conducir a una baja 

autoestima.  

Según Hilario et al. (2020), las víctimas de abuso emocional muestran una 

baja autoestima y un miedo predominante a la soledad. Este miedo es a menudo el 

resultado del abuso que ocurrió cuando eran niños. Además, como adultos, estas 

víctimas replican este comportamiento con su cónyuge, y es un rasgo que 

comparten adultos de ambos sexos. 

Y con respecto a la violencia sexual, hay más casos de síntomas depresivos 

que aumentan con la violencia física y la violencia sexual (Guzmán et al, 2021). 

Esto normaliza, en algunas culturas, este tipo de situaciones y crea un entorno 

problemático para las siguientes generaciones debido a que el apego no se 

establece de manera segura (Klemfuss et al., 2018). 
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Según la investigación de López y Moral (2020) en la mayoría de actos de 

agresión el victimario suele minimizar el problema, negar sus conductas, cultivar 

una buena imagen de sí mismos o dar respuestas que sean vistas como aceptables 

por la sociedad, esto se debe a que son conscientes de que están participando en 

un proceso que tiene el potencial de traerles daño. 
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III.     METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación  

Este estudio se llevó a cabo siguiendo una metodología de investigación 

básica, ya que su propósito fue expandir el conocimiento científico acerca de un 

fenómeno o evento específico (Arias et al., 2022). Según Esteban (2018), este 

enfoque investigativo se impulsa por la curiosidad, abriendo caminos para nuevos 

descubrimientos que, a su vez, sientan las bases para investigaciones aplicadas y 

avances científicos. 

El estudio adoptó una perspectiva cuantitativa, enfocándose en el análisis, 

respuesta y comprobación de aspectos relevantes para la investigación, lo que llevó 

a resultados novedosos. Se buscó obtener porcentajes y comparaciones entre las 

variables estudiadas, generando información innovadora. Este enfoque cuantitativo 

fue esencial para entender cómo se recolectó y almacenó la información sobre el 

objeto de estudio, lo que a su vez iluminó el proceso de llegar a conclusiones finales 

respecto a los objetivos y resultados del estudio (Mattozinho y Freitas, 2021). 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de estudio empleado fue de tipo no experimental y transversal, 

caracterizado por la evaluación en un momento exacto (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). Respecto al alcance del estudio, se orientó hacia una correlación 

simple, Orejarena (2020) explica que este enfoque se centra en determinar la 

relación de las variables.  

3.2. Variables y operacionalización 

Dependencia Emocional en relación de pareja 

Definición Conceptual: comportamiento de miedo y reacción exagerada a 

perder una relación, generando conductas y comportamiento disfuncionales 

(Paredes, 2018). 

Definición Operacional: En este apartado, se utilizó el Cuestionario de 

dependencia emocional de Lemos y Londoño (2006) y validada por Sosa (2020) el 

cual cuenta con 23 ítems enfocados en 6 factores. 



13 
 

Indicadores: Los signos de esta dinámica incluyen el temor a que la relación 

termine, mantener un vínculo afectivo con inseguridad reducida, cambiar planes 

personales para complacer a la pareja, experimentar ansiedad por la posible 

pérdida de la relación, sentir que la vida carece de sentido, mostrar tendencias 

autolesivas como forma de hacer frente a la situación, y centrarse en satisfacer las 

demandas y expectativas de la pareja. 

Escala: Ordinal (ver Anexo 1). 

Violencia en relación de Pareja 

Definición Conceptual: Un conjunto de comportamientos que una persona 

elige para resolver los conflictos en una relación de pareja, que pueden incluir 

desde la agresión emocional y física hasta el uso del razonamiento, la negociación 

o la fuerza (Guerrero y Sánchez, 2018). 

Definición Operacional: Se dio uso a la Escala de tácticas de resolución de 

conflictos de Straus et al. (1996), adaptada por Guerrero y Sánchez (2018), 

contando con 35 ítems establecidos en 5 dimensiones.  

Indicadores: los indicadores se refieren a la consideración y respeto hacia 

las emociones de la pareja, así como a la presencia de insultos, agresiones físicas, 

amenazas, manipulación para obtener consentimiento en relaciones sexuales y 

expresiones de dolor como resultado de lesiones causadas por golpes. 

Escala: Ordinal (ver Anexo 1). 

    3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

En esta investigación, la población estudiada comprendía a los usuarios 

mensuales del Centro de Salud Progreso. Según Cabezas et al. (2018), la 

población incluye un conjunto de elementos con características variadas, que 

pueden ser humanos o de otro tipo. En este caso particular, la cantidad exacta de 

usuarios era indeterminada, lo que Condori (2020) define como una población 

infinita debido a su amplio número de sujetos, el cual no es precisamente 

cuantificable.  
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Los criterios de inclusión para los participantes en este estudio fueron: ser 

usuarios del Centro de Salud Progreso, tener una edad comprendida entre la 

mayoría de edad y los 65 años, y estar en una relación de pareja heterosexual no 

menor de 6 meses y en el caso de no estar en una relación será no mayor a 12 

meses, sin distinción de género.  

Respecto a los criterios de exclusión, se descartaron aquellos usuarios que 

mantuvieran exclusivamente relaciones de pareja no heterosexuales, menor de 6 

meses y en el caso de no estar en una relación será mayor a 12 meses y aquellos 

que no dieron su consentimiento a participar en la investigación o no completaron 

la resolución del cuestionario.  

3.3.2. Muestra 

Se seleccionó una muestra de 300 individuos, incluyendo tanto hombres 

como mujeres, con edad de 18 y 65 años. Todos los participantes seleccionados 

han mantenido una relación de pareja heterosexual, no menor de 6 meses y en el 

caso de no estar en una relación será no mayor a 12 meses. Por tanto, según lo 

que indica Cabezas et al. (2018) la muestra está caracterizada por ser un 

subconjunto de la población que se pretende estudiar.  

3.3.3. Muestreo 

En este estudio, se optó por un enfoque de muestreo no probabilístico de 

conveniencia, siguiendo los criterios específicos de inclusión y exclusión 

establecidos por los investigadores, considerando que una muestra significativa 

para este tipo de investigación debe ser de 300 personas o más (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018).  

3.3.4. Unidad de análisis 

Usuario del Centro de Salud Progreso. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este estudio se emplearon técnicas de encuesta, consistiendo en una 

serie de preguntas dirigidas a los participantes para recolectar información 

pertinente al tema de investigación (Arias, 2020).  
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Instrumento 1: Dependencia emocional 

Para la evaluación se utilizó el Cuestionario de Dependencia Emocional 

(Lemos y Londoño, 2006) con 23 preguntas divididas en seis factores (Anexo 1). 

Siendo evaluable en un lapso de 20 min., por lo cual es aplicable de forma grupal 

o individual, midiendo la variable en base a una escala de Likert, teniendo en 

consideración que mide diversos indicadores que tienen como objetivo establecer 

el grado de dependencia emocional.  

Validez y Confiabilidad:  

En su versión original, el cuestionario validado por Lemos y Londoño (2006) 

demostró una alta fiabilidad, alcanzando un alfa de Cronbach total de 0.950. Las 

subescalas específicas, incluyendo amenazas, estrategias interpersonales y 

concepto de sí mismo, registraron alfas de Cronbach de 0.903, 0.878 y 0.809 

respectivamente, indicando una validez aceptable para el instrumento. 

Respecto a la adaptación en el contexto peruano, Sosa realizó una 

validación del cuestionario en 2019 en la ciudad de Chimbote. Este proceso incluyó 

la evaluación por parte de expertos, quienes analizaron los ítems en términos de 

claridad, coherencia y relevancia. Adicionalmente, la consistencia interna del 

cuestionario adaptado se vio reflejada en un alfa de Cronbach de 0.938 (Sosa, 

2019).  

Se debe indicar que este instrumento fue evaluado a través de una prueba 

piloto en 120 usuarios del Centro de Salud Progreso, donde se halló dentro del 

análisis factorial confirmatorio un ajuste aceptable [x2= 1.001; CFI= .626; TLI= .589; 

SMRS=.098; RMSEA=.171], sumado a ello, las cargas factoriales son mayores a 

.50, con un alfa de Cronbach de .952, esto demuestra que el presente cuestionario 

es válido y confiable para esta investigación (Anexo 7). 

Posteriormente, se realizó el análisis de confiabilidad con la muestra total 

(300 participantes) evidenciando coeficiente de Alfa de Cronbach de .953 (Anexo 

7), siendo esta una consistencia interna excelente (Toro et al., 2022).  

Calificación de instrumento: El cuestionario utilizado en este estudio 

estaba compuesto por seis niveles, y las respuestas se valoraron utilizando una 

escala Likert de 1 a 6 puntos. Para calcular el puntaje total, se sumaron los puntos 
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de cada ítem correspondiente a cada dimensión. Una vez obtenidos los puntajes 

directos, se procedió a su interpretación y a la determinación del puntaje general. 

Instrumento 2:  Violencia de pareja 

Características básicas: El Cuestionario de violencia de pareja que tiene 

35 preguntas separadas en 7 niveles de respuestas y en 5 factores (Anexo 1), por 

lo que el cuestionario pretende medir diversos indicadores con la finalidad de 

establecer el grado de violencia en base a sus diversos tipos, por lo que el tiempo 

estimado de evaluación es de 25 min., siendo aplicable de forma individual o grupal.  

Validez y Confiabilidad: El instrumento desarrollado por Strauss et al. 

(1996) demostró una alta confiabilidad con un Alfa de Cronbach de .94, reflejando 

la solidez del cuestionario. Esta confiabilidad se observó también en sus distintas 

dimensiones, como violencia física (α=.83), negociación (α=.83), violencia 

psicológica (α=.81) y coacción sexual (α=.80). 

En cuanto a la adaptación hecha por Guerrero y Sánchez (2018), el 

cuestionario alcanzó un Alfa de Cronbach de .846, indicando una alta fiabilidad. 

Esta se manifestó en diversas dimensiones, por lo que se mostró que las 

dimensiones también contendían un valor de Alfa considerado como óptimo con 

valores de .73 a .84. Además, la validez de contenido se estableció mediante el 

juicio de expertos, quienes evaluaron la escala en términos de coherencia, claridad 

y relevancia de los indicadores. 

En relación con el instrumento de seis niveles que utiliza una escala Likert 

de 1 a 6 puntos, se calculó el puntaje sumando los ítems de cada dimensión. 

Posteriormente, se procedió a la interpretación de estos puntajes y al cálculo del 

puntaje general. Se debe indicar que este instrumento fue evaluado a través de una 

prueba piloto en 120 usuarios del Centro de Salud Progreso, donde se pudo hallar 

un valor de .987 respecto al alfa de Cronbach esto demuestra que el presente 

cuestionario es válido y confiable para esta investigación. Por otro lado, respecto a 

los índices de ajuste comparativo y absoluto del análisis factorial confirmatorio 

muestran coeficientes aceptables [x2= 1.553; CFI= .793; TLI= .776; SMRS=.069; 

RMSEA=.123], sumado a ello, las cargas factoriales son mayores a .50 (Anexo 7). 
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Asimismo, la consistencia interna en base a la muestra total de 300 

participantes, evidencio un coeficiente de .968 (Anexo 7), siendo esta una 

consistencia interna excelente (Toro et al., 2022).  

Calificación de instrumento:  

El cuestionario diseñado incluía siete niveles y utilizaba una escala Likert de 

0 a 7 puntos para la puntuación. Para determinar los resultados, se procedió 

sumando los valores de los ítems correspondientes a cada dimensión. Tras obtener 

estos totales, se realizó la interpretación necesaria para establecer el puntaje 

general del instrumento. 

3.5. Procedimientos 

En principio se identificó y definió el problema a investigar, seguido de la 

selección cuidadosa de herramientas apropiadas para el estudio. Una vez 

establecido este fundamento, se procedió a la recogida de datos pertinentes para 

elaborar la introducción y el marco teórico. Para evaluar las variables se emplearon 

dos cuestionarios con confiabilidad y validez adecuada. Antes de la aplicación de 

estos cuestionarios, fue esencial obtener el consentimiento informado de los 

participantes, quienes además debían cumplir con ciertos criterios para ser 

incluidos en la muestra. Por último, con la muestra definida, se avanzó en la 

evaluación y el acopio de información clave. Posteriormente, se procesaron los 

datos recabados para extraer los resultados, lo cual condujo a la etapa de discusión 

y formulación de conclusiones finales.  

3.6. Método de análisis de datos 

En la etapa de aplicación de los cuestionarios, la recogida de datos se realizó 

tanto en formato digital como presencial. Antes de proceder, se aseguró que los 

participantes dieran su consentimiento informado, descartando aquellas respuestas 

que no cumplieran con los criterios establecidos previamente. Finalizada la 

recopilación de datos, estos fueron meticulosamente ingresados en un archivo de 

Microsoft Excel.  

Para un análisis más detallado, los datos se transfirieron al software 

estadístico SPSS-26, facilitando así la obtención de resultados precisos. El análisis 

posterior se centró en la correlación entre las variables investigadas, por lo que se 

utilizó el análisis por medio de la prueba de normalidad, en donde se determinó 
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trabajar con el coeficiente no paramétrico Rho Spearman, con el fin de identificar 

patrones estadísticamente significativos que revelaran la relación.  

3.7. Aspectos éticos  

En la investigación realizada, se observó una firme adherencia a los 

principios éticos, tal como plantean Díaz y Moscoso (2018), donde se priorizó el 

consentimiento voluntario de los participantes, evitando cualquier forma de 

coacción o engaño, para garantizar la integridad del estudio. También se consideró 

la protección de grupos vulnerables fue una preocupación central, asegurando que 

personas de todas las edades y con diversas condiciones médicas o características 

fueran tratadas con respeto y justicia. Respetando el principio de autonomía, los 

participantes ejercieron su libertad y capacidad de decisión al brindar su 

consentimiento informado y responder al cuestionario según su criterio.  

Se tuvo en cuenta el principio de beneficencia, buscando maximizar los 

beneficios y minimizar los riesgos asociados a la participación en el estudio. De 

igual manera, se observó el principio de no maleficencia, esforzándose por reducir 

al mínimo cualquier riesgo para los participantes. Sumado a ello, se aplicó el 

principio de justicia, asegurando que los beneficios del estudio fueran accesibles 

sin requerir cuotas adicionales o compensación financiera.  

Por tanto, la encuesta se aplicó a usuarios adultos del hospital objeto de 

estudio, respetando estrictamente la privacidad y la protección de datos, 

configurando un entorno seguro y cómodo para los participantes y promoviendo así 

la confidencialidad de la información recabada. 
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IV. RESULTADOS 

Según los cuestionarios realizado a los usuarios del Centro de Salud Progreso, 

obtenemos las siguientes tablas: 

 

Tabla 1 

Análisis de la prueba de normalidad. 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Dependencia emocional 0.082 300 0.000 

Violencia de pareja 0.163 300 0.000 

 

Se observa que el valor obtenido en la prueba de normalidad indica que ambas 

variables tienen una distribución no normal, por lo que se tuvo que usar medidas 

no paramétricas, en este caso, el coeficiente Rho Spearman.  

 

Tabla 2 

Correlación entre violencia de pareja y dependencia emocional. 

  Dependencia emocional   

Violencia de 
pareja  

Coeficiente de 
correlación 

.644** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 300 

 

Se aprecia que existe relación entre la violencia de pareja y la dependencia 

emocional, evidenciando una asociación moderada y significativa.  
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Tabla 3 

Correlación entre dependencia emocional y dimensiones de violencia de pareja. 

    
Negociación 

Agresión por 
conductas de 

desvalorización 

Agresión 
física 

severa 

Coacción 
sexual 

Lesiones 

Dependencia 
emocional  

Coeficiente 
de 

correlación 
.103 .654** .617** .626** .611** 

Sig. 
(bilateral) 

.076 .000 .000 .000 .000 

N 300 300 300 300 300 

 

Según los valores obtenidos a través de la Rho de Spemann, evidencian 

correlaciones positivas moderadas y muy significativas; cabe señalar que, no se 

mostró asociación entre la negociación y la dependencia emocional.  

 

 

Tabla 4  

Correlación entre violencia de pareja y dimensiones de dependencia emocional. 

  
  

Ansiedad 
por 

separación 

Expresión 
afectiva 

Modificación 
de planes 

Miedo a 
la 

soledad 

Expresión 
limite 

Búsqueda 
de 

atención 

Violencia 
de pareja  

Coeficiente 
de 

correlación 
.582** .345** .512** .580** .710** .534** 

Sig. 
(bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 300 300 300 300 300 300 

 

En los resultados a través de los valores de la Rho de Spemann, se mostró 

correlaciones positivas moderadas y significativas entre la violencia de pareja y las 

dimensiones de dependencia emocional. 
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Tabla 5 

Análisis descriptivo de las variables. 

Variables 
 

Frecuencia Porcentaje 

Dependencia 

emocional 

Bajo 169 56.33% 

Medio 126 42.00% 

Alto 5 1.67% 

Total  300 100% 

Violencia de 

relaciones de pareja 

Bajo 163 54.33% 

Medio 127 42.33% 

Alto 10 3.33% 

Total  300 100% 

 

Según el análisis descriptivo de las variables, en primera instancia se observa que 

la de dependencia emocional y la violencia de relaciones de pareja se encuentran 

en un nivel predominantemente bajo.  
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V. DISCUSIÓN 

La dependencia emocional, caracterizada por una intensa necesidad de 

afecto, aprobación y validación por parte de la pareja, ha adquirido una presencia 

preocupante en la vida de muchas personas. Este sentimiento de vulnerabilidad 

emocional puede llevar a una serie de conductas y actitudes que debilitan la 

autonomía y el bienestar de los individuos, como la falta de autoestima, la 

incapacidad para establecer límites saludables y la tendencia a tolerar situaciones 

de abuso o maltrato.  

La violencia de pareja, por su parte, es una manifestación extrema de la 

disfunción en las relaciones, con un impacto pernicioso en la vida de las personas 

involucradas, ya sea de manera física, psicológica, sexual o económica. Estas dos 

problemáticas suelen estar estrechamente relacionadas, creando un círculo vicioso 

que atrapa a quienes lo experimentan, dificultando la búsqueda de soluciones y 

perpetuando el sufrimiento (Ponce-Díaz et al., 2019; OMS, 2019).  

Para abordar el objetivo general de este estudio, el cual hace referencia a 

determinar la relación entre dependencia emocional y violencia de pareja, es 

esencial iniciar con una revisión de antecedentes y teorías relevantes que permitan 

aclarar de manera objetiva la problemática de las variables; por ende, el objetivo 

mencionado, tuvo como resultado que existe relación moderada y significativa. 

Este resultado se contrasta con lo hallado en el estudio de Rosas-Muñoz et 

al. (2023), quienes propusieron examinar las variables entre mujeres que cumplían 

los requisitos para recibir atención primaria, donde los tres tipos de violencia se 

correlacionaron positivamente con su dependencia emocional.  

Por otro lado, Flores (2018), se encontró una asociación sólida y otra aún 

más fuerte entre los casos de violencia infligida y experimentada asociada a la 

dependencia emocional. Por lo tanto, en conjunto, estos resultados respaldan la 

noción de que la dependencia emocional puede actuar como un factor de riesgo en 

la aparición y perpetuación de la violencia de pareja. Las personas que presentan 

una mayor dependencia emocional pueden estar en mayor riesgo de quedar 

atrapadas en relaciones abusivas, lo que subraya la importancia de abordar tanto 

la dependencia emocional como la violencia de pareja en programas de prevención 

y tratamiento (Momeñe et al., 2021; Tan et al., 2018).   
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En cuanto a los objetivos específicos, en primera instancia, se hace mención 

a las dimensiones de la violencia de pareja con la dependencia emocional, ya que 

se evidencian correlaciones positivas moderadas y significativas.  

Con respecto a la dimensión de negociación y la dependencia emocional, 

vemos falta de correlación, estos resultados se contrastan con el estudio de Ventura 

(2022), donde evidenció que las dimensiones de la violencia de pareja tales como 

violencia física, psicológica, coacción y abuso sexual están asociadas 

significativamente de forma positiva. Por lo que, en cuanto a una explicación 

teórica, está implicada la capacidad de resolver conflictos y tomar decisiones de 

manera colaborativa en una relación. Las personas que son dependientes 

emocionalmente pueden tener dificultades para negociar de manera efectiva, ya 

que pueden estar más preocupadas por mantener la relación a cualquier costo y 

ceder ante las demandas de su pareja (Guzmán et al, 2021). 

Por otro lado, con respecto a las dimensiones de agresión por conductas de 

desvalorización con la dependencia emocional evidencio una correlación positiva y 

significativa, esto contrastado con el estudio de Ledezma (2023), quien mostró 

correlaciones positivas y significativas entre la dependencia y los tipos de violencia. 

Se puede entender a través del prisma de la teoría de la dependencia emocional 

en las relaciones íntimas, ya que, se da la inclinación de una persona a basar su 

autoestima, bienestar emocional y sentido de identidad en la aprobación y 

presencia de su pareja (Lopez y Moral, 2020).  

En cuanto a la dimensión de agresión física severa con la dependencia 

emocional con la dependencia emocional, se logró evidenciar correlación positiva 

y significativa. Por lo que, este resultado se compara con el estudio de Flores 

(2018), quien mostro que existe asociación entre la violencia física y la dependencia 

emocional. Sumado a ello, Velásquez (2022), también reporta resultados similares 

en cuanto a la dimensión de agresiones físicas y la dependencia emocional. Por 

otro lado, dentro de una explicación teóricas, los resultados muestran claramente 

que las personas con alta dependencia emocional a menudo pueden tolerar o 

justificar comportamientos abusivos o violentos en sus relaciones debido a su 

miedo a perder a la pareja o a estar solas (Amor et al., 2022).  



24 
 

Por otro lado, la dimensión de coacción sexual con la dependencia 

emocional evidenció correlación positiva y significativa, donde las evidencias 

estadísticas se contrastan con el estudio de Mostajo y Ríos (2022) también 

indicaron correlación entre las dimensiones de violencia de pareja con la 

dependencia emocional, mostrando que en una relación de dependencia de pareja 

puede haber abuso sexual, físico, desapego y coacción. Desde la perspectiva 

teórica, se podría argumentar que la coacción sexual puede ser una manifestación 

de la violencia de pareja que busca ejercer control sobre la persona dependiente 

emocionalmente. La coerción sexual implica forzar o presionar a la pareja para 

participar en actos sexuales en contra de su voluntad, y en el contexto de la 

dependencia emocional, esto puede estar vinculado a la manipulación emocional y 

al mantenimiento de la relación a través de la coerción (Camarillo et al., 2020).  

En cuanto a la dimensión de lesiones con la dependencia emocional se tiene 

resultados significativos y positivos en cuanto a la asociación, por lo que se 

compara con lo que menciona Ventura (2022) ya que, evidencio la asociación entre 

la violencia con las dimensiones de la dependencia emocional, donde se 

encontraron valores altos positivos y muy significativos. Sumado a ello, Sandoval y 

Reyes (2023), encontraron relación en cuanto a la asociación de la variable de 

violencia de pareja y las dimensiones de dependencia emocional. Esto es explicado 

en base a lo que refiere Gonzales-Castro et al., (2022) quienes mencionan que la 

violencia de pareja se refiere a cualquier forma de abuso o violencia que ocurre en 

una relación de pareja, y las víctimas suelen desarrollar dependencia emocional 

hacia sus parejas abusivas debido a la manipulación, el control y el miedo 

experimentados en la relación. 

Como segundo objetivo específico, se enfatiza la relación entre las 

dimensiones de dependencia emocional y violencia de pareja, donde en los 

resultados, se observó correlaciones positivas moderadas y significativas. 

La correlación positiva entre la ansiedad por separación y la violencia de 

pareja encuentra respaldo en antecedentes previos que exploran la interrelación 

entre estos dos fenómenos. Por ejemplo, el estudio de Arellano (2019) identificó 

una asociación significativa entre la ansiedad por separación y la presencia de 

violencia en relaciones de pareja. Asimismo, la investigación de Martínez et al., 
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(2020) también reportó hallazgos que indican una relación positiva entre la 

ansiedad por separación y la violencia de pareja. Desde una perspectiva teórica, 

esta correlación puede entenderse considerando la naturaleza compleja de las 

relaciones afectivas y cómo la ansiedad por separación puede ser exacerbada en 

contextos de violencia de pareja.  

La ansiedad por separación se refiere a la angustia experimentada cuando 

se anticipa o experimenta la separación de figuras significativas, como la pareja. En 

un entorno donde hay presencia de violencia, el temor a la separación puede 

intensificarse debido a la amenaza percibida tanto a nivel físico como emocional 

(Cañete y Diaz, 2019).  

Entre la expresión afectiva y la violencia de pareja, se evidencio una 

correlación positiva, la cual encuentra respaldo en investigaciones previas que han 

examinado la compleja dinámica emocional en relaciones afectivas conflictivas; 

como son, el estudio de Campos et al., (2022) quienes identificaron una asociación 

significativa entre la expresión afectiva y la presencia de violencia en parejas. 

Asimismo, la investigación de Rosas-Muñoz et al., (2022) destacaron hallazgos que 

indican una relación positiva entre la expresión afectiva y la violencia de pareja.  

De acuerdo a la teoría de Amor et al., (2023) pone en manifiesto que la 

expresión afectiva y la violencia de pareja puede entenderse a través de diferentes 

enfoques, uno de los cuales es la teoría de la regulación emocional. Según esta 

teoría, las personas buscan manejar y expresar sus emociones de manera que les 

permita lidiar con situaciones estresantes o amenazantes. En contextos de 

violencia de pareja, donde puede haber tensiones emocionales significativas, la 

expresión afectiva puede ser un reflejo tanto de la intensidad emocional como de 

los patrones de comunicación disfuncionales.  

La dependencia emocional se caracteriza por una intensa necesidad de 

aprobación y afecto de la pareja, así como el temor a la soledad y a la separación. 

Esta conexión emocional puede hacer que las personas sean más propensas a 

quedarse en relaciones violentas, ya que tienen miedo de estar solas o perder a su 

pareja. En consecuencia, es razonable esperar una correlación positiva entre la 

violencia de pareja y las dimensiones de la dependencia emocional, ya que esta 
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última puede aumentar la vulnerabilidad de las personas a la victimización y 

dificultar la búsqueda de ayuda o la terminación de relaciones abusivas. 

Sumado a ello, la asociación de la dimensión de modificación de planes y la 

violencia de pareja es positiva y significativa, por lo que se compara con la 

investigación de Salari et al., (2019) donde sugiere que las víctimas de violencia de 

pareja a menudo experimentan una disminución de la autonomía y el control sobre 

su vida cotidiana. Desde la perspectiva teórica del control social puede ser 

relevante para comprender esta correlación. Según esta teoría, las relaciones 

abusivas a menudo están marcadas por el control coercitivo, donde una parte busca 

ejercer poder y control sobre la otra. La modificación de planes podría ser una 

manifestación de este control, ya que la víctima se ve obligada a ajustar sus 

decisiones y acciones para evitar conflictos o situaciones de violencia (Guzmán et 

al., 2021).  

Asimismo, la dimensión de miedo a la soledad con la violencia de pareja 

evidencio una correlación positiva y significativa, por lo que se compara con estudio 

de Guisbert y Orosco (2023), quienes mencionan que existe una relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables. Ante ello Velásquez (2022), 

evidencio que la dependencia emocional, dentro de la dimensión de miedo a la 

soledad y la violencia están vinculadas, sugiriendo que un apego disfuncional hacia 

la pareja podría contribuir a esta conexión. Por tanto, un apego disfuncional hacia 

la pareja puede llevar a una mayor tolerancia o aceptación de comportamientos 

violentos, ya que la persona dependiente emocionalmente puede sentirse atrapada 

en la relación debido al temor a quedarse sola.  

En este contexto, la dependencia emocional podría actuar como un factor 

contribuyente al mantenimiento de la violencia en la pareja, afectando la capacidad 

de la persona para establecer límites saludables y buscar relaciones más seguras. 

Por otro lado, en cuanto a la dimensión de expresión límite con la violencia 

de pareja, donde se puede apreciar una correlación positiva y significativa. Estos 

resultados tienen similitud con la investigación de Alfaro (2023), mostró correlación 

de la violencia de pareja y las dimensiones de ansiedad por separación, 

modificación de planes, miedo a la soledad y expresión limite. Además, Velásquez 

(2022) buscó examinar hasta qué punto las pacientes de un centro de salud de 
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Pomalca, dependían emocionalmente de diversos tipos de agresores, donde la 

dependencia emocional y la violencia vienen a estar interrelacionadas en la medida 

que una persona desarrollara un apego disfuncional hacia la pareja.  

A nivel teórico, estos resultados muestran que las personas que 

experimentan dependencia emocional tienden a tener dificultades para establecer 

límites claros en sus relaciones debido a su intensa necesidad de aprobación y 

conexión con la pareja. En este sentido, la falta de expresión límite podría ser un 

indicador de la dificultad para establecer restricciones y afirmar derechos en la 

relación, lo que podría contribuir a la dinámica de violencia (Klemfusset al., 2018).  

Por último, en cuanto a la búsqueda de atención con la violencia de pareja, 

se logró evidenciar una correlación positiva y significativa, por lo que se compara 

con el estudio de Ledezma (2023), quien mostró correlaciones positivas y 

significativas entre lo que es la violencia de pareja y las dimensiones de la 

dependencia emocional, donde la búsqueda de atención cobra gran relevancia con 

una asociación positiva y significativa. Por lo que, Estevéz et al., (2018) menciona 

que, las personas con altos niveles de dependencia emocional pueden sentir la 

necesidad de buscar atención y validación constantes de sus parejas para 

mantener su bienestar emocional. En el contexto de la violencia de pareja, esta 

búsqueda de atención puede intensificarse como una estrategia de afrontamiento 

para mitigar el estrés y la ansiedad generados por la relación violenta. 

En la realización del estudio con usuarios del Centro de Salud Progreso, se 

identificaron ciertas limitaciones, una de ellas es que la muestra, al estar 

circunscrita a un único centro de salud, posiblemente no refleje fielmente la 

diversidad de la población general, lo cual podría afectar la capacidad de extrapolar 

los resultados a un contexto más amplio. Otra limitación importante fue el uso de 

autoinformes para la recolección de datos, lo cual podría introducir ciertos sesgos 

o subjetividades en las respuestas de los participantes.  

Una innovación clave en esta investigación es el enfoque en un entorno de 

atención médica, lo que permite una detección temprana y una intervención más 

efectiva en situaciones de violencia de pareja. Al centrarse en un contexto de 

atención primaria de salud, el estudio contribuye a la identificación de víctimas 

potenciales de violencia de pareja que pueden no haber buscado ayuda 
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específicamente por esta razón, lo que facilita una atención integral y una mayor 

conciencia sobre esta problemática. 
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VI. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados hallados, se pueden manifestar que en los usuarios 

del Centro de Salud Progreso se presenta una relación significativa y moderada 

entre la violencia de pareja y la dependencia emocional, destacando que existe una 

asociación entre las variables de estudios; lo cual genera una afectación en la salud 

integral de la relación de pareja.  

Dentro de los resultados vistos en la relación de las dimensiones de violencia 

y la dependencia emocional se observaron correlaciones positivas y significativas 

excluyendo a la dimensión de negociación, evidenciando que la negociación es un 

factor poco prevaleciente en una relación en donde predomina la violencia, por lo 

que explica la dinámica de poder y control presentes en relaciones donde el 

aislamiento social es pronunciado y se intensifica el desarrollo de trastornos 

psicológicos como la ansiedad y la depresión. 

En cuanto a la relación entre la violencia de pareja y las dimensiones de la 

dependencia emocional se observó correlacionales positivas moderadas y 

significativas, indicando que la persona dependiente es vulnerable ante situaciones 

violentas que ocurren dentro de la pareja repercutiendo en la esfera 

socioemocional, ya que se presentan dificultades para buscar ayuda o compartir la 

experiencia con amigos y familiares, lo que puede llevar a un mayor aislamiento 

social. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Se sugiere la implementación de talleres psicológicos diseñados desde un 

enfoque cognitivo-conductual, con el propósito fundamental de abordar y 

transformar los patrones de pensamiento y comportamiento asociados con la 

dependencia emocional en personas que han experimentado violencia de pareja.  

Desarrollar programas de entrenamiento en habilidades de comunicación y 

negociación para personas involucradas en relaciones afectadas por la violencia de 

pareja, estos programas deben enfocarse en empoderar a las personas para que 

puedan expresar sus necesidades y deseos de manera asertiva, fomentando un 

ambiente en el que la negociación sea posible.  

Proporcionar sesiones de apoyo psicológico individualizado, dirigidas por 

profesionales especializados en violencia de pareja y dependencia emocional, 

donde estas sesiones permitirían abordar problemas específicos de cada individuo, 

trabajar en la identificación y cambio de creencias disfuncionales, y facilitar 

estrategias personalizadas para superar las dificultades emocionales y evitar el 

aislamiento social por relaciones conflictivas o violentas.  
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Anexos 1: Tabla de operacionalización de variables. 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
D

e
p

e
n
d

e
n

c
ia

 E
m

o
c
io

n
a

l 

Es un 
comportamiento 
disfuncional o 
rasgo de 
personalidad que 
describe una 
necesidad 
emocional extrema 
y persistente que 
obliga a la víctima 
a reaccionar de 
forma exagerada 
en una relación 
(Paredes, 2018). 

Para medir la 
variable se utilizó 
el Cuestionario 
de dependencia 
emocional de 
Lemos y 
Londoño (2006) 
y validada por 
Sosa (2020) el 
cual cuenta con 
23 ítems 
organizados en 6 
dimensiones. 

Ansiedad por 
separación. 

Miedo al abandono. 2, 6, 7, 
8, 13, 

15, 17. 

Ordinal. 
 

Tipo Likert: 
1=Completamente 
falso de mí. 
2=La mayor parte 
falso de mí. 
3=Ligeramente 
más verdadero que 
falso. 
4=Moderadamente 
verdadero de mí. 
5=La mayor parte 
verdadero de mí. 
6=Me describe 
perfectamente. 

Miedo a la ruptura. 

Expresión 
afectiva. 

Necesidad de recibir 
muestras de afecto. 

5, 11, 
12, 14. 

Modificación 
de planes 

Se posterga a sí mismo. 
16, 21, 
22, 23. Busca exclusividad de 

pareja. 

Miedo a la 
soledad. 

Temor por estar solo, no 
tener pareja o no ser amado. 

1, 18, 
19. 

Expresión 
límite. 

Intento de autolesionarse o 
amenaza con hacerse daño 9, 10, 

20. 
Autopercepción negativa 

Búsqueda de 
atención. 

Cambia su forma de ser para 
buscar ser el centro de 
atención de la pareja. 

3, 4. 



 
 

V
io

le
n

c
ia

 d
e

 P
a

re
ja

 

La violencia se 
relaciona con alta 
prevalencia de 
conflictos en las 
relaciones de 
pareja que 
devienen en 
ataques 
psicológicos y/o 
físicos (Guerrero y 
Sánchez, 2018). 

Para medir la 
variable se utilizó 
el Cuestionario 
de violencia en 
las relaciones de 
pareja de Straus 
et al. (1996), la 
cual fue 
adaptada por 
Guerrero y 
Sánchez (2018), 
contando con 35 
ítems 
establecidos en 
5 dimensiones. 

Negociación 

Respetar emociones 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 

Ordinal. 
 

Tipo Likert: 
0=No nunca 
ocurrió 
1=Sucedió una vez 
2=Sucedió dos 
veces 
3=Sucedió de 3 a 5 
veces 
4=Sucedió de 6 a 
10 veces 
5=Sucedió de 11 a 
20 veces 
6=Sucedió más de 
20 veces 
7=No sucedió en el 
año pasado, pero 
sí ocurrió antes 

Comunicar y pensar ideas 

Agresiones por 
conductas de 

desvalorización 

Insultos, gritos 7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13, 
14, 15, 

16 Golpes 

Agresión física 
severa 

Amenazas 17, 18, 
19, 20, 

21 Golpes que afectan la 
integridad física 

Coacción 
sexual 

Amenazar 22, 23, 
24, 25, 
26, 27, 

28 Obligar y manipular para 
tener relaciones sexuales 

Lesiones 
Muestras de dolor debido 
algún golpe recibido 

29, 30, 
31, 32, 
33, 34, 

35 



 
 

Anexos 2: 

Ficha Técnica del instrumento de Dependencia emocional 

Nombre: Cuestionario de dependencia emocional (CDE) 

Autores: Lemos Hoyos Mariantonia y Londoño Arredondo Nora Helena. 

Año: 2006 

Procedencia: Colombia 

Adaptación: Luis Alberto Sosa Aparicio (2020) 

Administración: Individual y grupal 

Aplicación: Hombres y mujeres de 18 a 65 años 

Número de ítems: 23 ítems 

Tiempo: 10 minutos a 15 minutos 

 

Características básicas:  

Para la evaluación se utilizó el Cuestionario de Dependencia Emocional (Lemos y 

Londoño, 2006), que consta de 23 preguntas divididas en seis factores, a saber, 

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

miedo a la soledad, expresión límite y búsqueda de atención; y con seis 

indicadores: expresar miedo a la ruptura de la relación, continuar el apego con 

incertidumbre reducida, cambiar los planes para satisfacer a la pareja, miedo a 

perder la relación, pérdida del sentido de la vida y ser el centro de atención de la 

pareja; con una escala de 1 a 6, Completamente falso de mí, La mayor parte falso 

de mí, Ligeramente más verdadero que falso, Moderadamente verdadero de mí, La 

mayor parte verdadero de mí, Me describe perfectamente. Calificando en el sentido 

de dependencia emocional con puntaje elevado como patológico y ausencia de 

dependencia emocional en el sentido positivo. 

Validez y Confiabilidad:  

Al inicio del cuestionario tuvo 66 ítems de los cuales 43 ítems fueron excluidos por 

criterios de selección a través del análisis factorial. En cuanto a la evidencia de 

validez del instrumento así configurado, se puede concluir lo siguiente: I) Validez 

de contenido ha sido revisada previamente a este piloto, y se le ha concluido 

suficiente por parte de la tesista, II) Validez interna (homogeneidad) es 

moderadamente alta para todas las escalas del CDE, III) Validez de estructura, se 



 
 

ha podido confirmar la unidimensionalidad de cada una de las escalas del CDE 

mediante el AFE, IV) en cuanto a la validez de constructo, los resultados del AFE 

clásico indican una confirmación de dimensionalidad muy próxima a la planteada 

por los autores, avalando asimismo, la medición de un constructo común: 

Dependencia Emocional. 

La confiabilidad hecha por Lemos y Londoño (2006) en la versión original obtienen 

un alfa total de 0.950. Se elimina la subescala de concepto de otros por tener un 

alfa muy bajo (á= 0.437). En cuanto a las subescalas de: amenazas 0.903, 

estrategias interpersonales 0.878 y concepto de sí mismo 0.809 obtuvieron Alfas 

aceptables para la validez del instrumento final.  

En las propiedades psicométricas peruanas, como respaldo el estudio de Sosa 

(2019), validó el cuestionario en la ciudad de Chimbote, por el análisis factorial 

confirmatorio, del cual obtuvo un ajuste adecuado de las dimensiones del 

instrumento, siendo que la consistencia interna logró un alfa de .938. 

 

Normas de aplicación y corrección: 

A) Normas específicas: 

• Puede aplicarse tanto individual o colectivo. 

• Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que los sujetos la 

comprendan. 

• Se debe lograr en los sujetos responder lo más sinceramente posible. 

• No existe respuestas correctas o incorrectas. 

• En caso que de que alguno termino resulto poco comprensible para alguno 

de los sujetos, no hay inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más 

familiar para él. 

• Debe entenderse que al momento de responder debe basar su respuesta en 

lo que sienta, no en lo que piense que es correcto. 

• Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas. 

B) Se debe asegurarse que todos los sujetos entiendan perfectamente la 

forma de responderá la misma. 

• Deben de marcar o encerrar con un círculo en número de la alternativa 

elegida. 



 
 

• NO tiene tiempo límite, pero por su brevedad no suelen los sujetos demorar 

más de15 minutos. 

C) Corrección y puntuación: 

El instrumento consta de 6 niveles y su puntuación es de 0 a 6 puntos en una 

escala tipo Likert. Se suman todos los ítems de cada dimensión para obtener 

el puntaje directo, luego de esto continuar con su interpretación y puntaje 

general. 

Las contestaciones anotadas por el sujeto, se corrigen sumando según el valor 

de cada ítem y otorgar el puntaje asignado según la respuesta que haya dado 

el sujeto. Los puntajes obtenidos se consideran según cada factor al que 

pertenecen, por tanto, solo es necesario sumar los puntos conseguidos en cada 

factor y anotar esa puntuación como puntaje directo (PD). Con el puntaje total 

se transforman con los baremos correspondientes que se presentan en hoja 

anexa. 

 

INTERPRETACION DE LAS PUNTUACIONES 

Con la ayuda del Percentil alcanzado se tiene un primer índice global del nivel de 

la dependencia emocional. Si el Pc está en 44 o por debajo, el nivel del sujeto será 

ausencia de dependencia emocional. Si cae el percentil en 85.8 o más hablamos 

de un ALTO nivel de dependencia emocional. Si está el Percentil entre 45 y 85.7 

es nivel normal de dependencia emocional. 

 

  



 
 

Cuestionario de Dependencia Emocional - CDE 

(Lemos y Londoño, 2006) 

(Validado por Luis Alberto Sosa Aparicio, 2020) 

 

Instrucciones:  

Usted encontrará 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 qué tan bien lo(a) describe. Cuando no esté seguro(a), base su respuesta 

en lo que usted siente, no en lo que piensa que es correcto. 

Elija el puntaje más 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 mi 

Ligeramente 
más 

verdadero 
que falso 

Moderadamente 
verdadero de mi 

La mayor 
parte 

verdadero 
de mi 

Me describe 
perfectamente 

  

CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 6 

Dimensión 1: Ansiedad por separación 

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

2 Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me 
angustia pensar que está enojado conmigo 

1 2 3 4 5 6 

3 Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me 
siento angustiada 

1 2 3 4 5 6 

4 Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de 
quererme 

1 2 3 4 5 6 

5 Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacía 1 2 3 4 5 6 

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

7 Si desconozco dónde está mi pareja me siento intranquila 1 2 3 4 5 6 



 
 

Dimensión 2: Expresión afectiva. 

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

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

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

1 2 3 4 5 6 

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

1 2 3 4 5 6 

Dimensión 3: Modificación de planes 

1 Si mi pareja me propone hacer algo dejo todas las actividades 
que tenga para estar con ella 

1 2 3 4 5 6 

2 Si tengo planes y mi pareja aparece los cambios sólo por estar 
con el 

1 2 3 4 5 6 

3 Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una 
relación de pareja 

1 2 3 4 5 6 

4 Me divierto sola cuando estoy con mi pareja 1 2 3 4 5 6 

Dimensión 4: Miedo a la soledad 

1 Me siento desamparada cuando estoy sola 1 2 3 4 5 6 

2 Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy sola 1 2 3 4 5 6 

3 No tolero la soledad 1 2 3 4 5 6 

4 He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me 
deje 

1 2 3 4 5 6 

Dimensión 5: Expresión limite 

1 He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me 
deje 

1 2 3 4 5 6 

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

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

1 2 3 4 5 6 

Dimensión 6: Búsqueda de atención 

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

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

1 2 3 4 5 6 



 
 

Anexos 3: 

Ficha Técnica del instrumento de Violencia de pareja 

Nombre Original: Cuestionario de violencia en las relaciones de pareja 

Autores: Straus, M., Hamby, Sh., Boney-McCoy, S. y Sugarman, D. 

Año: 1996 

Procedencia: Estados unidos 

Adaptación: Guerrero Terán Gabriela y Sánchez Castro Susam (2018), Perú. 

Administración: Individual y grupal 

Aplicación: Hombres y mujeres de 18 años en adelante. 

Número de ítems: 35 ítems 

Tiempo: 15 minutos 

 

Dimensiones: El instrumento consta de 35 ítems al cual el sujeto respondió en una 

escala de 7 niveles (de 0 a 6 puntos), de 5 dimensiones: negociación, agresión por 

conductas de desvalorización, agresión física severa, coacción sexual y lesiones. 

 

Validez y Confiabilidad: Según Strauss et al. (1996) la validación de su 

instrumento obtuvo α = 0.94 en el Alfa de Cronbach, con que indica que su 

instrumento es confiable. La fiabilidad también es visible en las dimensiones de 

violencia física (α=0.83), negociación (α=0.83), violencia psicológica (α=0.81) y 

coacción sexual (α=0.80). 

La validación determinada por Guerrero y Sánchez (2018) obtuvo α=0.846 en el 

Alfa de Cronbach, lo que indica alta confiabilidad. Esta fiabilidad también se puede 

notar en las dimensiones: negociación (α=0.843), agresión por conductas de 

desvalorización (α=0.711), agresión física severa (α=0.850), coerción sexual 

(α=0.738) y lesiones (α=0.662). Para alcanzar esta validez se evaluó una muestra 

compuesta por 671 personas entre las edades de 18 a 25 años, todos con nivel de 

instrucción superior. 

  



 
 

Cuestionario de Violencia en la Relaciones de Pareja 

(Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1996) 

(Validado por Gabriela Guerrero y Susam Sánchez, 2018) 

Instrucciones: A continuación, marca con una equis (X) cuántas veces sucedieron 

las siguientes cosas en el año pasado, y cuantas sucedió con tu pareja. Para ello, 

por favor sigue el siguiente código: 

0 = No, esto nunca ocurrió.  1 = Sucedió una vez. 2 = Sucedió dos veces. 

3 = Sucedió de 3 a 5 veces. 4 = Sucedió de 6 a 10 veces.  5 = Sucedió de 11 a 20 veces.  

6 = Sucedió más de 20 veces.  7 = No sucedió en el año pasado, pero sí ocurrió antes. 

CUESTIONARIO 0 1 2 3 4 5 6 7 

Dimensión 1. Negociación 

1 
Mi pareja mostró que yo le importaba incluso cuando estábamos 
en desacuerdo. 

                

2 
Mi pareja mostró respeto por mis sentimientos respecto a un 
asunto. 

                

3 
Mi pareja me dijo que estaba seguro/a de que podíamos 
solucionar un problema. 

                

4 Mi pareja me explicó por qué estaba en desacuerdo conmigo.                 

5 
Mi pareja me sugirió un compromiso para llegar a un acuerdo 
ante una discusión. 

                

6 
Mi pareja acordó intentar una solución que yo propuse acerca de 
un desacuerdo que teníamos. 

                

Dimensión 2. Agresión por conductas de desvalorización 

1 Mi pareja me insultó o me maldijo.                 

2 
Mi pareja me insultó llamándome gordo/a o feo/a durante una 
discusión. 

                

3 Mi pareja me gritó.                 

4 
Mi pareja salió rápidamente de la habitación o de la casa a causa 
de un desacuerdo conmigo. 

                

5 
Mi pareja me sujeto fuertemente del brazo o del pelo en plena 
discusión. 

                

6 Mi pareja me golpeó y empujó.                 

7 Mi pareja me empujó violentamente contra una pared.                 

8 Mi pareja me pegó.                 



 
 

9 Mi pareja me agarró con fuerza.                 

10 Mi pareja me abofeteó.                 

Dimensión 3. Agresión física severa 

1 Mi pareja me amenazó con golpearme si no le hacía caso.                 

2 Mi pareja me golpeó con algo que podía herirme.                 

3 
Mi pareja me tomó del cuello o me tapó la boca durante una 
fuerte discusión. 

                

4 Mi pareja me dio una patada.                 

5 
Mi pareja me amenazó o chantajeó para que mantuviera 
relaciones sexuales. 

                

Dimensión 4. Coacción sexual 

1 
Mi pareja me insistió en tener relaciones sexuales cuando no 
quería (pero no uso la fuerza física) 

                

2 Mi pareja insistió para que responda a sus fantasías sexuales                 

3 Mi pareja me obligo a tener sexo sin preservativo.                 

4 
Mi pareja usó la fuerza para obligarme a responder a sus 
fantasías. 

                

5 
Mi pareja me amenazó con golpearme sino mantenía relaciones 
sexuales con él/ella. 

                

6 
Mi pareja utilizó amenazas para que responda a sus fantasías 
sexuales. 

                

7 
Mi pareja me acuso de ser incapaz de satisfacerlo/a 
sexualmente. 

                

Dimensión 5. Lesiones 

1 
Mi pareja tuvo que mover rápidamente la cabeza para evitar que 
le golpeé durante una discusión. 

                

2 
Mi pareja estuvo adolorida/o físicamente por más de un día 
seguido a causa de una fuerte discusión conmigo. 

                

3 
Mi pareja me hizo un hematoma o un pequeño corte a causa de 
una pelea. 

                

4 Mi pareja tuvo que ir a un establecimiento de salud clínica                 

5 
Mi pareja necesitó visitar un establecimiento de salud clínica a 
causa de una pelea que tuvimos, pero finalmente no lo hizo 

                

6 Mi pareja tuvo una fractura a causa de una fuerte pelea conmigo.                 

7 Mi pareja se desquitó conmigo quemándome con algo.                 



 
 

Anexos 4:                                Ficha sociodemográfica 

 

 

FICHA DE DATOS 

 

Edad: ________________ 

Sexo: Masculino (    )           Femenino (    )      

 

Tipo de pareja 

Tiene una relación de pareja heterosexual: Si (    )   No (    ) 

      

Si tiene pareja: 

Su relación es mayor de 6 meses:   Si (    )   No (    ) 

 

Si no tiene pareja: 

Su última relación fue mayor a 12 meses:  Si (    )   No (    ) 

 

          

 

  



 
 

Anexos 5: 
Print de autorización para utilizar el Cuestionario de Dependencia Emocional – CDE  

 



 
 

 

 

 

  



 
 

Print de autorización para utilizar el Cuestionario de Violencia en las relaciones de 

pareja.  

 

  



 
 

Carta de permiso para el desarrollo del proyecto de investigación: 

 



 
 

Carta de aceptación de la institución: 

 



 
 

 

Anexos 6:                             Consentimiento Informado 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Dependencia emocional y 

violencia de pareja en usuarios del Centro de Salud Progreso, Chimbote”, cuyo 

objetivo es determinar la relación entre dependencia emocional y violencia de 

pareja en usuarios del centro de salud Progreso. 

Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado de la carrera 

profesional de Psicología, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad 

César Vallejo del campus Chimbote, aprobado por la autoridad correspondiente de 

la Universidad. 

Por ello, si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

• Los datos son anónimos y utilizadas solo para la investigación. 

• Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas. 

• No existe riesgo o daño al participar.  

• No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole.  

• El estudio no aportar a la salud individual, pero si a la salud pública. 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con los Investigadoras: 

Nieto Cosalean, Nuria J., Email:  nnietoc@ucvvirtual.edu.pe 

Sánchez Rosas, Júpiter A., N., Email: asanchezro82@ucvvirtual.edu.pe 

Docente asesor Dr. Marquina Luján, Román Jesús, Email: 

rmarquinal@ucvvirtual.edu.pe 

 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo mi participación:  

Si (      )    No (      ) 

Fecha: _____ / _____ / 2023 

  

mailto:nnietoc@ucvvirtual.edu.pe
mailto:asanchezro82@ucvvirtual.edu.pe
mailto:rmarquinal@ucvvirtual.edu.pe


 
 

Anexos 7: 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Tabla 6  

Evidencia de las estadísticas de confiabilidad del cuestionario de dependencia 

emocional (CDE).  

Items Media DE Item-test 
Alfa de 

Cronbach 

DP1 2.22 1.5 .717 

.952 

DP2 2.27 1.5 .738 

DP3 2.23 1.49 .747 

DP4 2.19 1.48 .776 

DP5 2.22 1.52 .753 

DP6 2.21 1.68 .807 

DP7 2.62 1.79 .695 

DP8 2.88 1.69 .516 

DP9 2.98 1.64 .534 

DP10 2.8 1.75 .709 

DP11 2.73 1.62 .668 

DP12 2.67 1.74 .65 

DP13 2.7 1.70 .730 

DP14 2.76 1.89 .695 

DP15 2.48 1.50 .609 

DP16 2.19 1.58 .724 

DP17 2.33 1.61 .751 

DP18 2.23 1.61 .602 

DP19 1.52 1.10 .547 

DP20 1.77 1.38 .539 

DP21 1.7 1.41 .514 

DP22 2.43 1.67 .639 

DP23 2.4 1.69 .668 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 7  

Evidencia de cargas factoriales del cuestionario de dependencia emocional 

(CDE).  

Indicador Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

DP1 .77 
    

DP2 .74 
    

DP3 .79     

DP4 .81     

DP5 .79     
DP6 .86     
DP7 .71     

DP8  .50    
DP9  .50    
DP10  .68    
DP11  .64    

DP12  
 .65   

DP13  
 .74   

DP14  
 .71   

DP15  
 .63   

DP16  
  .76  

DP17  
  .79  

DP18  
  .65  

DP19  
   .57 

DP20  
   .56 

DP21     .52 

DP22     .62 

DP23         .65 

 

 

 

 



 
 

Tabla 8  

Evidencia del análisis factorial confirmatorio.  

χ² gl p CFI TLI SRMR RMSEA 

IC 90% del 
RMSEA 

Inferior Superior 

1101 230 < .001 0.626 0.589 0.098 0.178 0.167 0.188 

 

Tabla 9  

Evidencia de las estadísticas de confiabilidad del cuestionario de violencia de 

pareja.  

Items Media DE Item-test 
Alfa de 

Cronbach 

VP1 2.32 2.08 .771 

0.987 

VP2 2.73 2.17 .629 

VP3 2.73 2.05 .567 

VP4 2.59 2.39 .516 

VP5 2.38 2.44 .618 

VP6 2.08 2.11 .504 

VP7 1.78 2.26 .522 

VP8 1.97 2.06 .885 

VP9 1.73 1.88 .842 

VP10 2.19 2.39 .883 

VP11 1.73 2.12 .888 

VP12 1.68 1.96 .839 

VP13 1.97 2.44 .903 

VP14 1.68 2.06 .889 

VP15 1.86 2.26 .875 

VP16 2.19 2.61 .891 

VP17 1.70 2.13 .944 

VP18 1.62 2.02 .861 

VP19 1.89 2.35 .894 

VP20 1.97 2.40 .892 

VP21 1.68 2.26 .852 

VP22 1.62 2.20 .851 

VP23 1.76 2.19 .905 

VP24 1.62 2.25 .805 

VP25 1.49 1.88 .850 

VP26 1.86 2.42 .869 

VP27 1.43 2.21 .755 

VP28 1.49 1.88 .908 



 
 

VP29 1.62 1.93 .900 

VP30 1.86 2.18 .963 

VP31 2.05 2.60 .932 

VP32 1.7 2.18 .897 

VP33 1.68 2.16 .911 

VP34 1.89 2.40 .922 

VP35 1.78 2.37 .898 

 

Tabla 10  

Evidencia de cargas factoriales del cuestionario de violencia de pareja. 

Ítem  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

V-1 0.67     

V-2 0.80     

V-3 0.77     

V-4 0.84     

V-5 0.81     

V-6 0.78     

V-7  0.58    

V-8  0.79    

V-9  0.57    

V-10  0.59    

V-11  0.85    

V-12  0.82    

V-13  0.89    

V-14  0.84    

V-15  0.85    

V-16  0.86    

V-17   0.90   

V-18   0.91   

V-19   0.89   

V-20   0.80   

V-21   0.89   

V-22    0.66  

V-23    0.86  

V-24    0.85  

V-25    0.82  

V-26    0.84  

V-27    0.82  

V-28    0.89  

V-29     0.84 
V-30     0.85 
V-31     0.83 
V-32     0.92 
V-33     0.94 
V-34     0.87 
V-35         0.90 



 
 

Tabla 11  

Evidencia del análisis factorial confirmatorio.  

χ² gl p CFI TLI SRMR RMSEA 

IC 90% del 
RMSEA 

Inferior Superior 

1.553 550 < .001 0.793 0.776 0.0693 0.123 0.116 0.131 

 

Tabla 12  

Evidencia de las estadísticas de confiabilidad del instrumento de la variable 

dependencia emocional. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

.953 23 

 

La Tabla 10 refleja el análisis de confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach de la escala centrada en la variable de dependencia emocional, 

revelando un resultado de α=.953. De acuerdo con los parámetros establecidos, 

este valor se califica como una excelente confiabilidad. En consecuencia, los ítems 

de la escala muestran una alta consistencia interna y, por lo tanto, pueden ser 

aplicados a otras unidades de análisis. 

Tabla 13  

Evidencia de las estadísticas de confiabilidad del instrumento de la variable de 

violencia de pareja. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

.968 35 

 

La Tabla 10 refleja el análisis de confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach de la escala centrada en la variable de violencia de pareja, revelando un 

resultado de α=.953. De acuerdo con los parámetros establecidos, este valor se 

califica como una excelente confiabilidad. En consecuencia, los ítems de la escala 

muestran una alta consistencia interna y, por lo tanto, pueden ser aplicados a otras 

unidades de análisis. 



Anexos 8: Ficha técnica de instrumentos 

Ficha técnica de la variable 1: Dependencia emocional 

Nombre: Cuestionario de dependencia emocional (CDE) 

Autores: Lemos Hoyos Mariantonia y Londoño Arredondo Nora Helena. 

Año: 2006 

Procedencia: Colombia 

Adaptación: Luis Alberto Sosa Aparicio (2020) 

Administración: Individual y grupal 

Aplicación: Hombres y mujeres de 18 a 65 años 

Número de ítems: 23 ítems 

Tiempo: 10 minutos 

Ficha Técnica del instrumento de Violencia de pareja 

Nombre Original: Cuestionario de violencia en las relaciones de pareja 

Autores: Straus, M., Hamby, Sh., Boney-McCoy, S. y Sugarman, D. 

Año: 1996 

Procedencia: Estados unidos 

Adaptación: Guerrero Terán Gabriela y Sánchez Castro Susam (2018), Perú. 

Administración: Individual y grupal 

Aplicación: Hombres y mujeres de 18 años en adelante. 

Número de ítems: 35 ítems 

Tiempo: 15 minutos 


