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RESUMEN 

El presente estudio se centró en examinar el rol mediador de las distorsiones cognitivas 

en la relación entre la violencia de pareja y la dependencia emocional. Para ello, se 

empleó un enfoque cuantitativo y empírico, con un diseño explicativo basado en variables 

observables. La muestra estuvo conformada por 500 mujeres, a quienes se les aplicó el 

Cuestionario de Violencia entre Novios (DVQ-R), la Escala de Dependencia Emocional 

en el Noviazgo de Jóvenes y Adolescentes, y el Inventario de Pensamientos 

Distorsionados sobre la Mujer y Uso de la Violencia. De acuerdo a los resultados, el 

análisis de mediación reveló un valor de R de Pearson que indica una compensación 

fuerte y positiva entre las variables. Además, el coeficiente de determinación fue de .419, 

lo que indica que el 41.9% de la varianza en la dependencia emocional se explica 

mediante las distorsiones cognitivas y la violencia de pareja. Asimismo, se encontró un 

valor p menor a .01, lo cual indica que el modelo del rol mediador es estadísticamente 

muy significativo. Por tal motivo se concluye las distorsiones cognitivas tienen un papel 

mediador en la relación entre la violencia de pareja y la dependencia emocional. 

Palabras clave: Violencia de pareja, dependencia emocional, distorsiones cognitivas, 

mujeres.  
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ABSTRACT 

The present study focused on examining the mediating role of cognitive distortions in the 

relationship between intimate partner violence and emotional dependence. To do this, a 

quantitative and empirical approach was used, with an explanatory design based on 

observable variables. The sample was made up of 500 women, to whom the Dating 

Violence Questionnaire (DVQ-R), the Emotional Dependency Scale in the Dating of 

Young People and Adolescents, and the Inventory of Distorted Thoughts about Women 

and Use of the Violence. According to the results, the mediation analysis revealed a 

Pearson R value that indicates a strong and positive compensation between the variables. 

Furthermore, the coefficient of determination was .419, indicating that 41.9% of the 

variance in emotional dependence is explained by cognitive distortions and intimate 

partner violence. Likewise, a p value of less than .01 was found, which indicates that the 

mediating role model is statistically very significant. For this reason, it is concluded that 

cognitive distortions have a mediating role in the relationship between intimate partner 

violence and emotional dependence. 

Keywords: Intimate partner violence, emotional dependence, cognitive distortions, 

women. 
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I. INTRODUCCIÓN

La dependencia viene a ser el comportamiento desadaptativo mediante el cual 

se intenta satisfacer una necesidad de afecto (Ramos et al., 2020), a través de 

vínculos amorosos inestables y posesivos (Fernández, 2019). Por tal motivo la 

dependencia emocional se reconoce como un elemento de peligro para las mujeres 

que sufren abuso (Mamani et al., 2023). Este tipo de dependencia hacia la pareja se 

distingue por la aceptación de las víctimas frente al maltrato y las infidelidades de su 

pareja, se niegan a presentar una demanda judicial y retoman la relación con su 

abusador (Aiquipa, 2015; Vásquez & Rojas, 2020). 

Los elementos negativos vinculados a la dependencia emocional son los 

patrones de pensamientos y creencias erróneas que trae como consecuencia un 

apego patológico (Moral & González, 2020). Afectaciones en la salud mental, 

sentimientos de soledad, desvalorización y sumisión (Azuaga, et al., 2021). La causa 

de la dependencia emocional está relacionada con la influencia del entorno social en 

donde se minimizan los comportamientos agresivos de un varón hacia una mujer 

(Denegri et al., 2022; Donoso et al., 2021). La idealización, los pensamientos 

erróneos, la subordinación y el temor a la separación son características que 

contribuyen a ser emocionalmente dependientes y víctimas de violencia (Chafla & 

Lara, 2021). 

En términos de cifras, estudios recientes han mostrado que un porcentaje 

significativo de mujeres jóvenes experimenta violencia de pareja y, a su vez, desarrolla 

dependencia emocional. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), 

aproximadamente un tercio de las mujeres alrededor del mundo han padecido algún 

tipo de maltrato en algún momento de su vida por parte de su pareja sentimental. En 

el contexto específico de mujeres jóvenes (de 15 a 24 años), la prevalencia es 

alarmantemente alta, con cerca del 30% reportando haber experimentado abuso a 

causa de su pareja sentimental. 

El maltrato hacia la mujer implica un conjunto de conductas agresivas que 

abarcan diversos tipos de abuso físico, psicológico y sexual, con la finalidad de poseer 

control, dominancia y poder (Concha, et al., 2020). Se desarrolla gradualmente a 

través de un comportamiento violento que evoluciona hacia humillaciones públicas, 
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aislamiento del entorno y actitudes hostiles (Rubio, et al., 2015). Las consecuencias 

del maltrato dentro del vínculo amoroso afectan significativamente tanto la salud física 

como mental de la mujer, presentando una serie de síntomas somáticos, ansiosos y 

depresivos (Aiquipa, 2015). 

Las distorsiones cognitivas pueden desempeñar un papel crucial como 

mediadoras, en la relación que se presenta entre el maltrato sentimental y la sumisión 

hacia su pareja (Alcalá, et al., 2021). Puesto que, una mujer que experimenta violencia 

de pareja puede distorsionar sus percepciones de la realidad, justificando o 

minimizando el comportamiento del agresor (Alcalá, et al., 2021). De igual manera, el 

ODS que se alinea con la investigación es el ODS 5: Igualdad de Género. Este objetivo 

pretende conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, además el empoderamiento 

de las mujeres desde edades tempranas. También, se incluye propósitos relacionados 

con la disminución de todas las maneras de abuso contra las mujeres, tanto en 

espacios privados como públicos. 

Hasta la actualidad no se ha realizado un estudio que analice las distorsiones 

cognitivas como variable mediadora. Sin embargo, si se ha ejecutado un trabajo donde 

tiene un rol moderador en la relación de violencia de pareja y dependencia emocional 

(Rodríguez, 2024). De igual manera, en el mismo estudio se halló que existen altas 

correlaciones entre las tres variables, por lo cual, se recomendó ejecutar una 

investigación donde se analice las distorsiones cognitivas desde un papel mediador 

(Rodríguez, 2024). Por consiguiente, ante este vacío en el conocimiento se plantea la 

siguiente pregunta de estudio ¿Cuál es el rol mediador de las distorsiones cognitivas 

en la relación de violencia de pareja y dependencia emocional? 

Realizar el estudio en mujeres universitarias permite comprender mejor cómo 

experimentan y procesan el maltrato que reciben y la dependencia que tienen hacia 

su pareja en el inicio a su vida adulta. Al explorar cómo estas distorsiones cognitivas 

funcionan como mediadoras entre maltrato y subordinación, se puede lograr un 

entendimiento más claro sobre la problemática. Esto implica analizar cómo las 

interpretaciones distorsionadas de los eventos y las relaciones pueden perpetuar 

dinámicas de violencia y dependencia emocional. 
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En el ámbito de la justificación teórica, este estudio busca explorar la función 

mediadora de los pensamientos distorsionados en la relación entre conductas 

violentas y la dependencia hacia la pareja, lo que aportará al avance del conocimiento 

científico. Se destaca la existencia de investigaciones que han abordado la 

problemática desde diferentes perspectivas, no obstante, al realizarlo desde un 

enfoque mediador va a permitir una comprensión más holística del fenómeno. En base 

al enfoque práctico, los resultados obtenidos podrán llegar a ser usados para diseñar 

intervenciones como charlas, talleres y programas de prevención dirigidos a reducir 

los pensamientos distorsionados y la dependencia hacia la pareja. Esto implica una 

aplicación concreta de los hallazgos en la resolución de la problemática. 

En cuanto a la justificación metodológica, se realizará rigurosamente una 

evaluación psicométrica de las herramientas de recolección de información, así como 

la confiabilidad y validez. Este análisis de los instrumentos contribuirá 

significativamente a los hallazgos y sienta una base para investigaciones futuras en 

esta área. Finalmente, en términos sociales, los beneficios de este estudio se 

extienden a diversos especialistas del área de la salud y disciplinas afines. La 

información generada proporcionará orientación sobre cómo abordar efectivamente 

casos relacionados con comportamientos violentos y dependencia, lo que mejorará 

las condiciones de la atención y el apoyo brindado a las personas afectadas por esta 

problemática. 

Las distorsiones cognitivas pueden generar un ciclo de racionalizaciones que 

refuerzan la dependencia emocional. Por ello, es importante desarrollar una 

investigación donde se estudie esta problemática en mujeres jóvenes, dado que hay 

escasos estudios que aborden estos fenómenos en una población entre los 18 y 25 

años de edad en la ciudad de Trujillo. Se consideró como objetivo general comprobar 

el rol mediador de las distorsiones cognitivas en la relación entre violencia de pareja 

y dependencia emocional. Como objetivos específicos: hallar la correlación entre las 

tres variables. 

Referente a las antecedentes internaciones, se presenta a Alcalá et al. (2021) 

que evaluó la subordinación emocional como un predictor del abuso en la dinámica 

de pareja. La muestra incluyó a 301 individuos con edades comprendidas entre 14 y 

20 años. Se utilizó la Escala Breve de Abuso en el Noviazgo y el Ciestionario de 
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Dependencia en las relaciones para la recolección de datos. Los hallazgos indican 

que una mayor sumisión hacia la pareja incrementa la probabilidad de ser víctimas o 

de ejercer maltrato dentro de la pareja. Las razones de las mujeres para continuar en 

esta dinámica de abuso es el evitar sentirse solas y las dinámicas de poder, mientras 

que en los varones la causa principal es no sentirse solos. 

Bogarín et al. (2021) busco examinar la asociación entre la disonancia cognitiva 

y la sumisión emocional en féminas que han sufrido abuso por parte de su compañero 

sentimental. La muestra se compuso de 42 mujeres, seleccionadas de manera 

intencional, con edades entre 18 y 54 años. Se emplearon el Inventario de 

Pensamientos Automáticos y Cuestionario de Dependencia Emocional. La 

información del estudio revela que existe una correlación positiva con efecto grande 

entre las variables. 

Gonzales et al. (2021) pretendió establecer la asociación entre maltrato y apego 

emocional, en escolares femeninas. Se contó con la participación de 205 mujeres. A 

las cuales se les aplicó una escala para valuar abuso en las relaciones y un 

cuestionario de apego emocional de Londoño y Lemos.  La información analizada 

expone que uno de cada tres individuos ha experimentado maltrato y apego emocional 

en niveles moderados y severos, a causa de la ideología machita, falta de 

conocimiento de los derechos de la población femenina y déficit de inteligencia 

emocional. Al mismo tiempo se verifico que existe una asociación directa y fuerte entre 

las variables 

Con respecto a los antecedentes nacionales, se presenta a López y Tapia 

(2023) que en su estudio tuvo como propósito determinar la influencia del apego 

emocional en el maltrato en las dinámicas de pareja en universitarios de la carrera de 

psicología. La metodología empleada fue de naturaleza empírica, con una estrategia 

asociativa, utilizando un diseño predictivo, de correlación simple y transversal. La 

muestra fue de 200 individuos, entre 18 y 41 años. Se aplicó el IDE y el CUVINO. Los 

datos obtenidos indican que el apego emocional en las dinámicas de enamoramiento 

es un es un predictor significativo y de magnitud moderada de la violencia, 

confirmando así una influencia significativa del apego emocional en el maltrato de 

pareja. Asimismo, se concluye que el apego emocional ejerce un impacto moderado 

y notable en la violencia de pareja, explicando el 40% de la variación en la violencia. 
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Salinas (2023) buscó conocer la asociación entre las ideas intrusivas sobre el 

género femenino y el maltrato hacia estas. Se contó con la participación de 164 

individuos. Se recopilaron los datos con el IPDMUV-R y la Escala de Actitudes hacia 

la Igualdad entre hombres y mujeres. La información obtenida confirma la hipótesis 

general, mostrando una variación inversa y estadísticamente significativa entre las 

ideas distorsionadas hacia el género femenino, el uso de la fuerza violenta y el 

comportamiento hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Además, se encontraron 

asociaciones inversas y relevantes entre los factores de estas variables. 

Cordova y Lavado (2021) se centro en conocer la asociación entre sumisión 

emocional y abuso en el enamoramiento en adultos de Lima. Los participantes fueron 

109 adultos limeños, a quienes se les aplicó el Cuestionario de Abuso de Pareja y el 

Cuestionario de Dependencia Emocional. Los datos indicaron una asociación directa 

y relevante entre las variables (r² = .36). Lo hallado sugiere que, a mayores niveles de 

apego emocional, mayores serán los niveles de abuso en las relaciones.  

El modelo teórico que explica la dependencia emocional es el vínculo afectivo 

(Castelló, 2005). En base a este enfoque la dependencia emocional no es atribuible a 

una única causa determinante, sino que involucra múltiples elementos que 

contribuyen a que un individuo reaccione de forma dependiente con su compañero 

sentimental (Castelló, 2012). Esta teoría propone una distinción entre factores 

causales y factores mantenedores (Castelló, 2012).  

Factores causales: A lo largo del desarrollo de una persona, diversas 

experiencias pueden actuar como factores causales dependientes que aumentan la 

probabilidad de desarrollar dependencia emocional (Castelló, 2005). Estos eventos 

incluyen la posible eliminación súbita del afecto por parte de los cuidadores o la 

vivencia de situaciones como el abandono, la invalidación emocional o la negligencia 

en la crianza parental (Castelló, 2012). 

Factores mantenedores: Se señala que los determinantes de la sociedad y 

cultura tienen un papel relevante en el sostenimiento de la dependencia emocional, 

estos incluyen la exaltación excesiva del romanticismo y los ideales de pareja perfecta 

(Castelló, 2005). La cultura y el entorno social de un individuo pueden promover y 

reforzar la dependencia emocional (Castelló, 2012). La relación sentimental para una 
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persona dependiente puede distorsionarse debido al constante temor, sufrimiento y 

demostraciones de inseguridad (Castelló, 2012). 

De acuerdo al modelo, la dependencia se manifiesta en diferentes aspectos. 

Evitar estar solo: la persona con el fin de evitar la soledad, en virtud de su necesidad 

de sentirse valorados y queridos, empieza a adoptar conductas que garantice el 

acercamiento con la pareja (Urbiola et al, 2017). 

Necesidad de exclusividad: guarda relación con el nivel de apego de los 

individuos hacia la certeza de que su pareja les pertenece exclusivamente (Urbiola & 

Estévez 2015). La persona llega incluso a aislarse tanto a sí misma como a su 

compañero, lo que puede conllevar a una relación de dependencia emocional que 

obstaculiza la autonomía. individual y la salud de la relación (Urbiola et al, 2017). 

Necesidad de agradar: refleja la urgencia de satisfacer las peticiones de la 

pareja, incluso a gastos de sus propias necesidades, con la esperanza de recibir un 

cambio aceptación y afecto, lo cual perpetúa la dinámica de dependencia emocional 

y subordinada su bienestar al de la pareja (Urbiola et al, 2017). 

Relación asimétrica: las personas dependientes emocionales están en riesgo 

de volverse desequilibradas y subordinadas (Urbiola & Estévez 2015). Implica una 

pérdida de poder y autonomía dentro del vínculo, lo que aumenta la dependencia 

afectiva y limita la capacidad para formar conexiones saludables y equilibradas 

(Urbiola et al, 2017). 

Otros estudios revelaron que la dependencia es un proceso psicológico que 

mantiene relaciones de maltrato, se percibe como una característica de personalidad 

inestable que permite la permanencia en la relación abusiva (Huerta et al., 2017; 

Castelló, 2012; Amor & Echeburrúa, 2010). Características como el temor intenso a la 

ruptura, la priorización de la pareja por encima de uno mismo, y la actitud sumisa, 

promueven conductas destinadas a preservar la relación, incluso tolerando 

comportamientos violentos (Aiquipa, 2015; Zalapa et al., 2012). 

De tal modo, el enfoque en el que se sustenta la agresión en las relaciones de 

pareja es la teoría del control. Esta teoría precisa que en la manera como se establece 

la sociedad, se presenta una forma de relacionar que se representa por la imposición 
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de los deseos de otro individuo que cuenta con una posición superior ante otros 

(Weber, 1979). En otras palabras, para que las conductas violentas sean ejercidas es 

necesario de un desbalance de poder, que puede ser temporal o duradero (Corsi et 

al., 1995). 

La percepción del poder se manifiesta a través de acciones u omisiones que 

implican el ejercicio de control y la acusación de daño al individuo que es su pareja 

sentimental (Mondragón, 2017). Esta dinámica se refleja en diversas 

representaciones de maltrato físico, sexual y emocional, así como en conductas de 

vigilancia hacia la pareja (Presaghi et al., 2015). Una investigación sobre la estructura 

del orden social y los roles de género resalta la existencia de una jerarquía marcada 

por la dominación masculina (Mondragón, 2017). Esta situación lleva a que las 

mujeres tomen el papel de víctimas ante su agresor, mientras que los contextos donde 

se desenvuelven en toda su vida refuerzan esta dinámica (Guzzini, 2015). 

La dependencia emocional en jóvenes que sufren maltrato se manifiesta 

mediante experiencias de emociones discordantes y una dinámica emocional 

marcada por la alternancia entre situaciones de buen trato y maltrato (Echeburúa & 

Redondo, 2010). Este fenómeno surge como consecuencia del sometimiento y la 

manipulación del agresor, que genera una adicción hacia él, la cual se presenta con 

otras características, como las distorsiones cognitivas (Urbiola et al., 2017). Estas 

distorsiones cognitivas impactan en la forma que los individuos descifran y asimilan la 

información asociada con la violencia (Bogarín et al., 2021). Las víctimas llegan a 

racionalizar o minimizar el abuso, negar su gravedad o culpabilizarse a sí misma por 

los actos violentos que sufren (Urbiola et al., 2017). 

Las distorsiones cognitivas son disfunciones en la interpretación de datos 

derivados de esquemas cognitivos o supuestos personales arraigados (Moral & 

Gonzáles, 2020). Estas distorsiones se manifiestan en pensamientos, los cuales son 

consistentemente sesgados y contienen significados inexactos que son significativos 

para el individuo (Gallego et al., 2019). Del mismo modo, tienen un impacto 

considerable en nuestras emociones, percepciones y acciones, pudiendo ser un factor 

subyacente en problemas como la depresión, los conflictos interpersonales y la toma 

de decisiones poco racionales (Moral & Gonzáles, 2020). 



8 

Las distorsiones cognitivas se desarrollan bajo el modelo teórico de Albert Ellis, 

conocido como la Teoría Racional Emotiva, se fundamenta en que las emociones y 

las conductas humanas son direccionadas principalmente por las creencias 

irracionales y los pensamientos disfuncionales (Ellis, 1976). Los individuos no son 

perturbados rectamente por situaciones externas, sino por la interpretación que se 

realiza de estos sucesos (Ellis, 1976). Según esta teoría, las creencias irracionales se 

refieren a ideas infundadas, extremas y rígidas sobre uno mismo, los demás y el 

mundo en general (Ellis, 1976). Estas creencias irracionales tienden a generar 

emociones disfuncionales, como la ansiedad, la irritabilidad o la depresión, así como 

comportamientos contraproducentes (Ellis, 1976). 

Las distorsiones cognitivas pueden generar un ciclo de racionalizaciones que 

refuerzan la dependencia afectiva que la persona agredida experimenta hacia quien 

la maltrata. Por ello, es importante desarrollar una investigación donde se estudie esta 

problemática en mujeres jóvenes, dado que hay escasos estudios que abordan estos 

fenómenos en una población de entre 18 y 26 años en la ciudad de Trujillo. Se 

consideró como objetivo general comprobar el rol mediador de las distorsiones 

cognitivas en la relación entre violencia de pareja y dependencia emocional. Como 

objetivos específicos: hallar la correlación entre las tres variables. 

Por tal motivo, se estableció como hipótesis general: H1: Las distorsiones 

cognitivas actúan como mediadoras en la relación entre violencia de pareja y 

dependencia emocional. Como Hipótesis 1: La violencia de pareja se correlaciona 

positivamente con la dependencia emocional. 2: La dependencia emocional se 

correlaciona positivamente con las distorsiones cognitivas.  3: La violencia de pareja 

se relaciona positivamente con las distorsiones cognitivas. 
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II. METODOLOGÍA

Se empleó un enfoque empírico, dado que se pretende responder 

problemáticas relacionadas a la salud mental, para lo cual se optó por la estrategia 

asociativa, la cual se enfoca en examinar la relación que pueda existir entre distintas 

variables (Ato et al., 2013). Además, fue explicativo con variables observables, con el 

propósito de validar modelos teóricos. Las variables fueron evaluadas según su 

manifestación en la población, sin intervención alguna, a través de la observación 

directa (Ato et al., 2013). Del mismo modo, el diseño se basa en un enfoque no 

experimental y en términos de metodología se adoptó un enfoque cuantitativo, lo que 

implica el uso de análisis estadísticos para recopilar datos mediante la aplicación de 

tres herramientas de medición. Además, se utilizó un diseño de corte transversal cuyo 

propósito es estudiar las variables, recopilar datos y examinar sus relaciones en un 

instante específico (Ato et al., 2013). 

Como primera variable tenemos la Violencia de pareja, en el cual se dice que 

el maltrato dentro de una relación se identifica por ser una forma de violencia que 

engloba acciones de violencia emocional, física y sexual que se presenta en la 

dinámica de relación emocional entre dos personas. Este tipo de violencia impacta 

negativamente en diferentes áreas de desarrollo de las personas (Rodríguez et al., 

2017).  Asimismo, la variable fue analizada con el Cuestionario de Violencia entre 

Novios (DVQ-R) (Martínez et al., 2021), el cual se estructura en 5 dimensiones: 

Coerción, Desapego, Sexual, Humillación y Físico. Además, emplea una escala 

ordinal de tipo Likert: Nunca (0) Casi nunca (1) A veces (2) Casi siempre (3) Siempre 

(4).  

La segunda variable son las Distorsiones cognitivas, las cual se definen como 

interpretaciones incorrectas de la información, lo que conlleva a malinterpretaciones 

de los acontecimientos en el entorno, generando consecuencias adversas al influir en 

las emociones y conductas de la persona (Echeburúa et al., 2016). Asimismo, la 

variable fue analizada con el Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la 

Mujer y el Uso de la Violencia-Revisado (IPDMUV-R) (Echeburúa et al., 2016). 
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Este instrumento cuenta con 1 única dimensión, que abarca las ideas alteradas 

sobre la mujer y el uso de la violencia. La escala de medición es ordinal y de tipo 

dicotómico, con las opciones de Verdadero (1) y Falso (0). 

La tercera variable es la Dependencia emocional, la cual se conceptualiza como 

el conjunto de ideas, creencias, emociones y conductas centradas en la búsqueda de 

establecer una relación. Se concibe como una relación adictiva en la cual la otra 

persona se convierte en el objeto de dependencia (Urbiola et al., 2014). Asimismo, la 

variable será estudiada haciendo uso del instrumento Dependencia emocional en el 

noviazgo de jóvenes y adolescentes (DEN) (Urbiola et al., 2014), el cual se estructura 

en 4 dimensiones: evitar estar sol(a), necesidad de exclusividad, necesidad de 

agradar y relación asimétrica. Este instrumento emplea una escala ordinal tipo Likert 

con los siguientes valores: nunca (0), una vez (1), algunas veces (2), muchas veces 

(3), casi siempre (4) y siempre (5). 

El grupo sujeto a este estudio estuvo compuesto por mujeres jóvenes que 

residen en Trujillo. Por tal motivo el número total de la población fue de 41 760 mujeres 

jóvenes (INEI, 2022). Asimismo, se consideró a mujeres de entre 18 a 26 años que 

vivan en la ciudad de Trujillo y que se encuentren en una relación sentimental de 3 

meses como mínimo. Se descartó a mujeres que no hayan aceptado formar parte de 

la investigación y que no hayan completado todos los cuestionarios. 

La muestra seleccionada forma una parte de la población y cuenta con los 

aspectos principales para garantizar la validez de los resultados del estudio. (Sánchez 

et., 2018). Este trabajo está compuesto por un total de 500 mujeres jóvenes que viven 

en Trujillo. Se seleccionó este número de individuos dado que es una cantidad 

suficiente para obtener resultados precisos en estudios de ciencias sociales debido a 

la reducción del margen de error y la mejora en la representatividad de la muestra 

(Babbie, 2016). 

Por otro lado, el muestreo fue de manera no probabilístico por conveniencia, el 

cual implica seleccionar las unidades de análisis basándose en la disponibilidad y 

accesibilidad de las mismas, sin utilizar un método de selección aleatorio (Hernández 

et al., 2014). 
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La metodología empleada para obtener información fue a través de la encuesta. 

Con respecto a los instrumentos, se seleccionó el “DVQ-R, en donde se tiene que, los 

creadores del instrumento fueron Rodríguez et al. (2017), los cuales a su vez 

realizaron una versión reducida de CUVINO. El instrumento se aplica tanto a mujeres 

como a hombres, entre los 15 a 26 años y busca evaluar el grado de abuso 

experimentado dentro del contexto de una relación romántica. El cuestionario está 

conformado por 20 ítems, distribuidos en un modelo multidimensional, con 5 factores 

correlacionales: Desapego, Humillación, Coerción, Físico y Sexual. En su calificación 

se emplea una escala Likert con 5 opciones, donde el extremo 0 representa "Nunca" 

y el extremo 4 representa "Siempre". La aplicación puede darse de manera grupal o 

individual, y puede durar un aproximado de 4 a 10 minutos (Rodríguez et al., 2017). 

La adaptación del instrumento que se usó en el trabajo fue realizada por 

Martínez et al. (2021), quienes evaluaron la validez y confiabilidad con una muestra 

de 237 adolescentes y jóvenes, entre los 14 a 28 años. Para medir la validez se utilizó 

el AFC en base al modelo de 5 factores correlacionales, en el cual evidencio índices 

de ajustes aceptables que confirman el modelo con un CFI = 093, NFI = 093, IFI= ,93, 

RMSEA= .049. En relación a la confiabilidad, se evaluó mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach, obteniendo un valor de 0,82 en escala general, lo cual se considera 

adecuado (Martínez et al., 2021).  

Se seleccionó el “Inventario de pensamientos distorsionados sobre la mujer y 

el uso de la violencia-revisado”. Echeburúa y Fernández-Montalvo (1997) 

desarrollaron un cuestionario para la población española dirigido a la población 

masculina, el cual fue posteriormente adaptado para hombres y mujeres por 

Echeburúa et al. (2016). La prueba está compuesta por 21 ítems. Su estructura se 

adapta a un modelo unidimensional titulado: "Pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y uso de la violencia", los cuales se clasifican en base a una escala dicotómica 

con alternativas de verdadero o falso (Echeburúa et al., 2016). La aplicación se realiza 

de manera individual o grupal, y su propósito es identificar pensamientos 

distorsionados asociados con la violencia hacia las mujeres y los roles de género en 

las relaciones de pareja (Echeburúa et al., 2016). 

Las propiedades psicométricas del instrumento se evaluaron en una muestra 

de 463 hombres y mujeres, entre los 17 y 69 años. Al realizar el AFC se obtuvieron 
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índices de ajuste satisfactorios: χ2 (df = 189; p = .0001) = 573.66; CFI = 1.00, RMSEA 

= .066, SRMR = .062, GFI = .94 AGFI = .93, lo cual confirma la estructura 

unidimensional del instrumento. Se reportó un coeficiente de alfa de Cronbach de 

0.74, lo cual demuestra una consistencia interna aceptable (Echeburúa et al., 2016). 

Por último, se seleccionó el instrumento de “Dependencia emocional en el 

noviazgo de jóvenes y adolescentes”, creado por Urbiola et al. (2014) el objetivo del 

cuestionario es conocer el nivel de dependencia que tiene la mujer hacia su 

compañero sentimental. La aplicación se puede dar tanto de manera personal como 

grupal. El instrumento presenta un modelo multidimensional que incluye 4 factores 

correlacionales: necesidad de exclusividad, evitar estar solo (a), relación asimétrica y 

necesidad de agradar. Está compuesto por un total de 12 preguntas. La calificación 

es de tipo Likert y oscila entre 0=nunca a 5 = siempre (Urbiola et al., 2014). 

La evaluación psicométrica se realizó con 761 varones y féminas españoles, 

con edades comprendidas entre 17 y 29 años (Urbiola et al., 2014). Para comprobar 

la validez, se ejecutó un AFC, en el cual se obtuvo los siguientes valores: CFI = 095, 

GFI = 0.92, NFI = 093, AIC= 51.4, RMSEA= .052, lo cual confirma la estructura de 4 

factores correlacionados. Por otro lado, al evaluar la confiabilidad en base al 

Coeficiente de Alfa de Cronbach se halló un puntaje de .82 en la escala general, 

siendo adecuado (Urbiola et al., 2014). 

Para el método de análisis de datos se realizó la validación de contenido de los 

tres instrumentos, por tal motivo se envió a 5 jueces especialistas (anexo 11), una vez 

realizado el análisis de claridad, pertinencia y relevancia se utilizó el programa 

Microsoft Excel para determinar la V de Aiken. Seguidamente, aplicados los 

instrumentos se organizaron los datos recolectados en Microsoft Excel, donde se armó 

el banco de datos. A continuación, para ejecutar el análisis descriptivo de los ítems, 

se empleó el programa Jamovi 2.4.11; además, se utilizó el AFC para evaluar la 

validez de constructo y el coeficiente de Omega para verificar la confiabilidad. 

En el contexto del análisis correlacional, se consideró los umbrales aceptables 

en función de la magnitud y naturaleza de la relación. Se estableció que cuando el 

coeficiente de correlación (r) es menor a 0.10, se considera un efecto trivial. Por otro 

lado, si r es igual o mayor a 0.10, indica un efecto pequeño, mientras que si es igual 
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o superior a 0.20, equivale a un efecto moderado o típico. Por último, cuando r es igual 

o mayor a 0.30, se determina un efecto grande (Gignac & Szodorai, 2016). 

De igual forma, se empleó el software SPSS Statistics 29 para ejecutar el 

análisis de las variables mediadoras, las cuales fueron previamente generadas 

mediante el programa Amos Graphics. Con base en los resultados obtenidos, se 

procedió a la aceptación o rechazo de las hipótesis establecidas. 

Este estudio estuvo sujeto a los principios metodológicos establecidos por el 

código ético del Colegio de Psicólogos del Perú y el comité de ética de la Universidad 

César Vallejo. En base a los principios éticos de los psicólogos, es esencial honrar la 

integridad y el valor propio de todos los sujetos reconociendo su derecho a la 

privacidad, la confidencialidad y la capacidad de autodeterminación. Asimismo, en el 

contexto de la investigación, se pone en práctica a través del proceso de obtener 

consentimiento informado, durante el cual se les comunica a las personas 

involucradas acerca de la privacidad de los datos que proporcionen, además, se les 

concede la libertad de decidir de manera voluntaria su participación o no en el estudio 

(Colegio de Psicólogos del Perú, 2018).  

Asimismo, el presente estudio siguió estrictamente las directrices de citación y 

referencias para prevenir el plagio y reconocer adecuadamente el trabajo de otros 

investigadores. Por ende, se agregaron los nombres de los autores en el apartado de 

referencias de este trabajo, conforme a las pautas establecidas por la Asociación de 

Psicología Americana (APA, 2010). Además, se garantiza que el nivel de similitud de 

este estudio no supere el 20%, en cumplimiento con las regulaciones universitarias 

(anexo 13). 
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III. RESULTADOS

Tabla 1 

Análisis del modelo del rol mediador de las distorsiones cognitivas en la relación entre 

violencia de pareja y dependencia emocional  

Modelo R R2 
Error estándar de la 

estimulación 
Sig. (p) 

1 .648 .419 7.362 .000** 

Nota. R: Coeficiente de Pearson; R2. coeficiente de determinación 

En la tabla 1 se presentan los resultados del análisis del modelo del rol 

mediador de las distorsiones cognitivas con las otras dos variables, encontrando un 

valor de R de Pearson que refleja una correlación fuerte y positiva entre ellas, además, 

el coeficiente de determinación fue de .419, indicando que el 41.9% de la varianza de 

la dependencia emocional es explicada mediante las distorsiones cognitivas y la 

violencia de pareja, asimismo, se encontró un valor p menor a .01 siendo indicativo 

que el modelo del rol mediador es estadísticamente muy significativo, por tanto, al 

menos una de las variables predictoras (distorsiones cognitivas o violencia de pareja) 

poseen un efecto significativo sobre la dependencia emocional. 
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Tabla 2 

Modelo de estimulación de la mediación de las distorsiones cognitivas en la relación 

entre violencia de pareja y dependencia emocional 

 
Estimador 

estandarizado 

Error 

estándar 
t p 

Violencia de pareja .123 .023 3.52 .005** 

Dependencia emocional .185 .055 5.29 .000** 

Rol mediador entre la 

violencia de pareja y la 

dependencia emocional 

.598 .028 17.66 .000** 

Nota. p: nivel de significancia 

  

En la tabla 2 se presentan los resultados del modelo de estimación del rol de 

mediación de las distorsiones cognitivas, encontrando que la violencia de pareja 

cognitivas tiene un efecto directo y significativo (p<.01) sobre las distorsiones 

cognitivas, además, las distorsiones cognitivas también poseen un efecto positivo 

(p<.01) sobre la dependencia emocional; finalmente, sobre el rol mediador de las 

distorsiones cognitivas entre la relación de la violencia de pareja y la dependencia 

emocional, se encuentra una mediación muy significativa (p<.01) por tanto, la violencia 

de pareja puede aumentar la dependencia emocional según el nivel de distorsiones 

cognitivas. 
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Tabla 3 

Correlaciones entre dependencia emocional, violencia de pareja y distorsiones 

cognitivas 

 1 2 3 

1. Dependencia emocional -   

2. Violencia de pareja .621** -  

3. Distorsiones cognitivas .258** .123** - 

Media 28.74 35.41 10.89 

Desviación Estándar 9.643 11.73 5.98 

Nota. **p<01 

 

En la tabla 3 se muestran las correlaciones entre las tres variables en estudio, 

encontrando una relación directa, muy significativa y de magnitud fuerte (r= .621; 

p<.01) entre la dependencia emocional y la violencia de pareja; además, se halló una 

relación directa, muy significativa y de magnitud leve (r= .258; p<.01) entre la 

dependencia emocional y las distorsiones cognitivas, y finalmente, se identificó una 

relación directa, muy significativa y de magnitud leve (r= .123; p<.01) entre la violencia 

de pareja y las distorsiones cognitivas: Asimismo, se presentan la media y desviación 

estándar de cada una de las variables. 
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Figura 1. 

Modelo de estimación de la mediación de las distorsiones cognitivas en la relación 

entre violencia de pareja y dependencia emocional. 

 

A través del modelo presentado, se pudo comprobar el rol mediador de las 

distorsiones cognitivas sobre la relación entre violencia de pareja y dependencia 

emocional. 
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IV. DISCUSIÓN 

La violencia de pareja es un fenómeno que se produce en diferentes ámbitos y 

formas, incluyendo el abuso físico, psicológico y sexual, y afecta 

desproporcionadamente a mujeres jóvenes en etapas críticas de su desarrollo 

emocional y social. Estas relaciones abusivas pueden crear un ciclo vicioso donde la 

dependencia emocional se convierte en una respuesta adaptativa a la violencia, 

complicando aún más la salida de la situación abusiva (Concha, et al., 2020). El 

maltrato y la dependencia emocional son problemáticas interrelacionadas que afectan 

a muchas mujeres jóvenes. Las distorsiones cognitivas, entendidas como 

interpretaciones erróneas de la realidad, juegan un papel crucial en cómo las víctimas 

perciben y responden a estas situaciones (Rubio, et al., 2015).  

Este estudio se centra en el rol mediador de las distorsiones cognitivas en la 

relación entre violencia de pareja y dependencia emocional. Los resultados revelan 

un coeficiente de determinación de 0.419, lo que indica que el 41.9% de la varianza 

en la dependencia emocional puede explicarse a través de las distorsiones cognitivas 

y la violencia de pareja. La mediación significativa observada (p < .01) entre las ideas 

distorsionadas y las otras dos variables resalta la complejidad de la dinámica de 

violencia de pareja. Mediante los datos obtenidos se confirma que las ideas 

distorsionadas tienen un papel mediador en la relación entre abuso en las relaciones 

y dependencia emocional. Este hallazgo es fundamental, ya que sugiere que el apego 

emocional no es simplemente el resultado de un comportamiento abusivo, sino que 

está íntimamente ligada a las creencias y percepciones erróneas que las víctimas 

mantienen sobre sí mismas y sus relaciones.  

Las distorsiones cognitivas, que abarcan una variedad de interpretaciones 

erróneas y creencias irracionales, juegan un papel crucial en cómo las mujeres 

perciben y responden a su situación (Alcalá, et al., 2021). Estas distorsiones pueden 

manifestarse en la forma de justificar el maltrato, minimizando su gravedad o 

culpándose a sí mismas por las acciones de su pareja (Chafla & Lara, 2021). Este 

proceso de racionalización no sólo perpetúa la violencia, sino que también limita la 

capacidad de la mujer para buscar ayuda o considerar la posibilidad de una vida sin 

maltrato. La interacción entre abuso en las relaciones y las cogniciones distorsionadas 

genera un ciclo vicioso donde la violencia refuerza las creencias erróneas.  
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Esta retroalimentación negativa puede consolidar aún más la percepción de 

que la mujer no merece algo mejor, llevándola a permanecer en un ciclo de maltrato. 

Además, la dependencia emocional se vuelve un mecanismo de defensa frente a la 

inestabilidad y el miedo que genera la violencia. Este apego patológico es intensificado 

por las distorsiones cognitivas, que distorsionan la realidad y convierten situaciones 

perjudiciales en algo que parece tolerable o inevitable (Cobeñas & Montenegro, 2018). 

Con respecto a las correlaciones, se halló una asociación directa, muy 

significativa y de magnitud fuerte entre la dependencia emocional y el maltrato de 

pareja (r = .621; p < .01), es decir que el aumento del maltrato se asocia directamente 

con un aumento en la dependencia emocional de las víctimas. Este hallazgo se alinea 

con estudios previos que evidencian cómo las experiencias de violencia en el contexto 

de relaciones íntimas pueden intensificar la necesidad de afecto y validación en las 

mujeres, creando así un ciclo perjudicial de dependencia (Aiquipa, 2015; Huerta et al., 

2017). Cuando una mujer experimenta maltrato, la violencia no solo se traduce en 

sufrimiento físico o emocional, sino que también afecta su sentido de identidad y 

autoestima (Rubio, et al., 2015).  A menudo, estas mujeres desarrollan un profundo 

anhelo de aceptación y amor, lo que las lleva a tolerar situaciones de abuso en la 

esperanza de restaurar la conexión emocional con su pareja. Este fenómeno puede 

estar ligado a la idealización de la relación (Caro & Monreal, 2017). 

La dependencia emocional, en este contexto, se convierte en una estrategia de 

afrontamiento para manejar la inestabilidad y el miedo que genera la violencia. Este 

comportamiento puede verse alimentado por creencias culturales y sociales que 

glorifican la idea de sacrificio en las relaciones amorosas, perpetuando la idea de que 

el amor verdadero implica soportar dificultades. Además, el ciclo de dependencia se 

ve reforzado por los patrones de abuso, donde el maltratador puede alternar entre 

comportamientos agresivos y períodos de afecto. Estas alternancias pueden 

intensificar la confusión emocional de la víctima, llevándola a creer que, si se comporta 

de cierta manera o si logra complacer a su pareja, podrá evitar el maltrato y recuperar 

el afecto deseado. 
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Asimismo, la asociación entre la dependencia emocional y las distorsiones 

cognitivas fue directa, muy significativa y de magnitud leve (r = .258; p < .01), lo cual 

sugiere un vínculo significativo entre cómo las víctimas interpretan su realidad y su 

nivel de apego a relaciones dañinas. Desde la perspectiva de la Teoría Racional 

Emotiva de Ellis (1976), se postula que las ideas alteradas son fundamentales para 

entender las emociones y conductas humanas. En las situaciones de las mujeres que 

soportan abusos por parte de su pareja, estas creencias pueden manifestarse en 

formas de pensamiento distorsionado, como la minimización de la gravedad del 

maltrato o la creencia de que son responsables de las agresiones que sufren. Este 

tipo de distorsiones cognitivas no sólo perpetúan la dependencia emocional, sino que 

también alimentan una espiral de sufrimiento, donde la víctima se siente atrapada y 

desprovista de opciones. 

Las distorsiones cognitivas pueden influir en la percepción de la separación. La 

ansiedad ante la idea de dejar la relación se ve amplificada por pensamientos 

irracionales, como el temor a la soledad o la creencia de que no encontrará a alguien 

más que la ame (Amor & Echeburrúa, 2010). Estos patrones de pensamiento pueden 

llevar a las mujeres a aferrarse a una relación dañina, aumentando su vulnerabilidad 

y perpetuando el ciclo de abuso. El hallazgo de que las distorsiones cognitivas están 

correlacionadas con la dependencia emocional enfatiza la importancia de tratar no 

solo las explosiones exteriores del maltrato, sino también los procesos internos que 

las víctimas atraviesan (Huerta et al., 2017; Castelló, 2012). 

La relación identificada entre la violencia de pareja y las cogniciones 

distorsionadas (r = .123; p < .01) indica que, aunque el efecto es de magnitud leve, es 

estadísticamente significativo. Este hallazgo sugiere que las experiencias de maltrato 

en la relación pueden estar asociadas con la presencia de interpretaciones erróneas 

de la realidad en las víctimas. Las distorsiones cognitivas suelen manifestarse 

mediante la manera que los individuos perciben y responden a las situaciones que 

enfrentan. En el contexto de maltrato en las relaciones, estas distorsiones pueden 

incluir creencias irracionales, como la idea de que el maltrato es justificable o que la 

víctima es responsable de la conducta abusiva de su pareja. Estas interpretaciones 

erróneas pueden llevar a la victimización pasiva, donde la mujer se siente atrapada y 

sin opciones, reforzando su dependencia emocional. 
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La magnitud leve de la correlación sugiere que, si bien existe una conexión 

entre las distorsiones cognitivas y la violencia de pareja, otros factores pueden estar 

mediando esta relación. Diversos estudios (Bogarín et al., 2021; González et al., 2021) 

han corroborado la correlación significativa entre dependencia a la pareja y las 

cogniciones distorsionadas en mujeres violentadas. Estas mujeres presentan 

ansiedad ante una posible separación y apego ansioso (Bogarín et al., 2021; González 

et al., 2021). Además, este hallazgo resalta la importancia de considerar las 

cogniciones distorsionadas no solo como consecuencia de la violencia, sino también 

como un factor que puede perpetuar el ciclo de abuso. Las mujeres que experimentan 

violencia pueden desarrollar patrones de pensamiento que minimizan el impacto del 

maltrato, lo que puede facilitar la tolerancia a situaciones abusivas y limitar su 

capacidad para buscar ayuda o salir de la relación. 

Este estudio muestra como primera limitación la muestra, dado que se centró 

exclusivamente en mujeres jóvenes de la ciudad de Trujillo, lo que dificulta la 

posibilidad de generalizar la información a otros contextos culturales. Las dinámicas 

de violencia de pareja y dependencia emocional pueden variar significativamente en 

diferentes regiones o entre diversos grupos etarios, lo que puede dificultar la 

aplicabilidad de los datos. Además, el utilizar un diseño trasversal puede impedir 

instaurar asociaciones causales definitivas entre las variables. Aunque se identificaron 

correlaciones significativas, no es posible determinar si las distorsiones cognitivas son 

una consecuencia de la violencia de pareja, a causa de ella, o si ambas se influyen 

mutuamente a lo largo del tiempo.                                   

Los hallazgos de este estudio tienen importantes implicancias tanto para el 

estudio académico como para el ejercicio profesional. En primer lugar, los resultados 

indican que las experiencias de violencia de pareja están fuertemente correlacionadas 

con un aumento en la dependencia emocional. Esta relación resalta la importancia de 

implementar programas de prevención y concienciación que informen a las mujeres 

sobre los riesgos asociados con la dependencia emocional, así como los signos de 

violencia en las relaciones. Al crear conciencia sobre estos temas, se puede contribuir 

a la prevención de ciclos de abuso y fomentar relaciones más saludables.  
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En el entorno de la investigación, los datos también proponen la importancia de 

estudios adicionales que exploren la dinámica entre estas variables en diferentes 

contextos y poblaciones. Por último, las implicancias de este estudio se extienden a 

profesionales de la salud mental, para la capacitación en el reconocimiento de 

distorsiones cognitivas y su impacto en la dependencia emocional puede ser 

fundamental para perfeccionar la calidad de la atención otorgada a las víctimas de 

violencia de pareja. Además, los resultados pueden servir como base para desarrollar 

herramientas y recursos que apoyen a las mujeres en su proceso de recuperación, 

promoviendo su salud mental y emocional a largo plazo. 
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V. CONCLUSIONES 

Las cogniciones distorsionadas tienen un rol mediador importante en la relación 

entre la violencia de pareja y la dependencia emocional en mujeres, hallándose un 

valor de coeficiente de determinación de 0.419. 

Existe una correlación leve y positiva, entre las distorsiones cognitivas y la 

dependencia emocional (r = .258; p < .01). Este vínculo resalta cómo las 

interpretaciones erróneas de la realidad incrementan la dependencia emocional, lo 

que perpetua el ciclo de maltrato. 

Se encontró una relación positiva significativa de tamaño leve, entre la violencia 

de pareja y las distorsiones cognitivas (r = .123; p < .01). Esto implica que las 

experiencias de maltrato en la relación están relacionadas con la presencia de 

interpretaciones erróneas de la realidad en las mujeres. 

El maltrato en las relaciones tiene una correlación significativa positiva y fuerte 

con la dependencia emocional (r = .621; p < .01). Este hallazgo confirma que el 

aumento del maltrato se asocia directamente con un incremento en la dependencia 

emocional de las mujeres. 
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VI. RECOMENDACIONES  

Se recomienda realizar estudios longitudinales con las mismas variables que 

permitan una mejor comprensión de la causalidad y la evolución de estas 

problemáticas, proporcionando datos valiosos para la intervención temprana (Aiquipa 

et al., 2015). 

Creswell (2013) sugiere emplear métodos mixtos que combinen análisis 

cuantitativos y cualitativos, debido a que los métodos cuantitativos pueden identificar 

la prevalencia y correlaciones, mientras que los métodos cualitativos pueden 

proporcionar un entendimiento más profundo de las percepciones subjetivas de las 

mujeres, permitiendo una comprensión más integral sobre la dinámica de violencia y 

dependencia. 

De acuerdo a Chafla & Lara (2021) es importante que las instituciones 

educativas y organizaciones de salud desarrollen programas de educación y 

prevención enfocados en la identificación y corrección de distorsiones cognitivas. 

Estos programas podrían incluir talleres sobre relaciones saludables, habilidades de 

afrontamiento y autoevaluación de pensamientos distorsionados. 

Miller et al. (2020) sostienen que es crucial proporcionar capacitación continua 

a profesionales de la salud y educadores sobre cómo reconocer y abordar las 

distorsiones cognitivas a través de la detección temprana y estrategias de intervención 

efectivas para apoyar a las víctimas de violencia de pareja en la modificación de sus 

creencias erróneas. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Operacionalización de Variables 

VARIABLES 

DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN ÍTEMS 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Violencia de 

pareja 

El maltrato dentro de 

una relación se 

identifica por ser una 

forma de violencia que 

engloba acciones de 

violencia emocional, 

física y sexual que se 

presenta en la 

dinámica de relación 

emocional entre dos 

personas. Este tipo de 

violencia impacta 

negativamente en 

diferentes áreas de 

desarrollo de las 

personas (Rodríguez et 

al., 2017). 

La variable será 

analizada con el 

Cuestionario de 

Violencia entre 

Novios (DVQ-R) 

(Martínez et al., 

2021).   

Coerción  
1, 5, 

13, 17 

Ordinal 

Escala tipo 

Likert 

Desapego 
4, 8, 

15, 16 

Violencia sexual 
2, 6, 

14, 18 

Humillación 
9, 12, 

19, 20 

Violencia Física 
3, 7, 

10, 11 

Dependencia 

emocional  

Se conceptualiza como 

el conjunto de ideas, 

creencias, emociones y 

conductas centradas 

en la búsqueda de 

establecer una 

relación. Se concibe 

como una relación 

adictiva en la cual la 

otra persona se 

convierte en el objeto 

de dependencia 

(Urbiola et al., 2014). 

 

La variable será 

estudiada haciendo 

uso del 

instrumento 

Dependencia 

emocional en el 

noviazgo de 

jóvenes y 

adolescentes 

(DEN) (Urbiola et 

al., 2014). 

Evitar estar sola 1, 4, 9 

Ordinal 

Escala tipo 

Likert 

Necesidad de 

exclusividad 
3, 6, 11 

Necesidad de 

agradar 
2, 7, 10 



 

34 
 

Relación 

asímetrica 
5, 8, 12 

Distorsiones 

cognitivas  

Las distorsiones 

cognitivas se definen 

como interpretaciones 

incorrectas de la 

información, lo que 

conlleva a 

malinterpretaciones de 

los acontecimientos en 

el entorno, generando 

consecuencias 

adversas al influir en 

las emociones y 

conductas de la 

persona (Echeburúa et 

al., 2016). 

La variable será 

analizada mediante 

el Inventario de 

Pensamientos 

Distorsionados 

sobre la Mujer y el 

Uso de la 

Violencia-Revisado 

(IPDMUV-R) 

(Echeburúa et al., 

2016). 

Pensamientos 

distorsionados 

sobre la mujer y 

uso de la 

violencia 

 

1,2,3,4,

5,6,7,8, 

9,10,11

,12,13,

14,15,1

6,17,18

,19,20 

y 21 

Ordinal 

Escala tipo 

Likert 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA ENTRE NOVIOS (DVQ-R) 

INSTRUCCIONES: 

Para responder el cuestionario, piense en una relación de pareja (esto es, que haya 

tenido al menos, durante un mes). Elije el grado de exactitud que describe tu relación 

de pareja, de acuerdo con la escala que se presenta a continuación: 1= “Nunca”, 2= 

“Casi nunca”, 3= “A veces”, 4= “Frecuente”, 5= “Muy frecuente”. 

 

 

 

N 

 

 

Preguntas 

N
u

n
c
a
 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a

 

A
 v

e
c
e

s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

M
u

y
 f

re
c
u

e
n

te
 

1 

¿Pone a prueba tu amor, poniéndote trampas 

para comprobar si lo/la engañas, lo/la quieres o 

si le eres fiel? 

     

2 

¿Te sientes obligada a mantener relaciones 

sexuales para no tener que explicar por qué no 

lo deseas? 

     

3 ¿Te ha golpeado?      

4 

¿Es cumplidor/a con el estudio, pero llega tarde 

a las citas, no cumple lo prometido y se muestra 

irresponsable? 

     

5 
¿Te habla sobre relaciones que imagina que 

tienes? 

     

6 
¿Insiste en tocamientos que no te son 

agradables y que tú no quieres? 

     

7 ¿Te ha abofeteado, empujado o sacudido?      

8 

¿No reconoce responsabilidad alguna sobre la 

relación de pareja, ni sobre lo que les sucede a 

ambos? 
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9 
¿Te critica, subestima tu forma de ser, o humilla 

tu amor propio? 

     

10 
¿Ha lanzado objetos contundentes contra ti?      

11 
¿Te ha herido con algún objeto?      

12 
¿Ridiculiza tu forma de expresarte?      

13 
¿Te ha retenido para que no te vayas?      

14 
¿Te sientes forzada a realizar determinados 

actos sexuales? 

     

15 ¿Ha ignorado tus sentimientos?      

16 

¿Deja de hablarte o desaparece por varios días, 

sin dar explicaciones, como manera de 

demostrar su enfado? 

     

17 

¿Invade tu espacio (escucha la radio muy fuerte 

cuando estás estudiando, te interrumpe cuando 

estás sola) o privacidad (lee cartas dirigidas a ti, 

escucha tus conversaciones telefónicas)? 

     

18 
¿Te fuerza a desnudarte cuando tú no quieres?      

19 
¿Ridiculiza tu forma de expresarte?      

20 
¿Te ridiculiza o insulta por las ideas que 

mantienes? 
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DEPENDENCIA EMOCIONAL EN EL NOVIAZGO DE JÓVENES Y 

ADOLESCENTES (DEN) 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presenta una lista de afirmaciones que pueden ocurrirte en tus 

relaciones de pareja o esporádicas. A partir de la escala de frecuencia que se presenta 

a continuación, responde en qué grado te suceden o han sucedido cada una de las 

situaciones siguientes: 

0 

Nunca 

1 

Una vez 

2 

Alguna vez 

3 

Muchas 

veces 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

 

1. No tener pareja, me hace sentir a disgusto, porque no me gusta 

estar sola. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Hago cualquier cosa por agradar a mi novio/a. 0 1 2 3 4 5 

3. Me enfado con mi pareja cuando no soy el centro de su vida. 0 1 2 3 4 5 

4. Hago muchas cosas con las que no estoy de acuerdo para estar con 

mi pareja. 

0 1 2 3 4 5 

5. Siento que mis relaciones no son todo lo buenas que querría, pero 

no las acabo. 

0 1 2 3 4 5 

6. Dedico todo mi tiempo a estar con mi pareja y cuando no puedo, le 

llamo por teléfono y le mando mensajes. 

0 1 2 3 4 5 

7. No tengo preferencias sobre qué hacer, con quién ir o cuando salir 

mientras sea con mi pareja. 

0 1 2 3 4 5 

8. Cuando una pareja me deja, pienso que no podré recuperarme 

nunca. 

0 1 2 3 4 5 

9. Hago todo lo que dice mi pareja para no perderlo. 0 1 2 3 4 5 

10. Creo que mis novios/as son mejores que yo. 0 1 2 3 4 5 

11. Cuando tengo pareja sólo quiero estar con él/ella. 0 1 2 3 4 5 

12. Cuando conozco a un chico/a enseguida veo mi futuro junto a 

él/ella. 

0 1 2 3 4 5 
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INVENTARIO DE PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS SOBRE LA MUJER Y EL 

USO DE LA VIOLENCIA-REVISADO (IPDMUV-R) 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presenta una serie de enunciados vinculados a los pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia. Recuerde que sus respuestas 

serán totalmente confidenciales, así que, le agradecemos que responda con absoluta 

sinceridad, marcando con un” X” la respuesta que mejor exprese su punto de vista: 

 

Ítem V F 

1. Las mujeres son inferiores a los hombres.   

2. Si el hombre es el que aporta el dinero en casa, la mujer debe estar 

subordinada a él. 

  

3. El hombre es el responsable de la familia, por lo que la mujer le 

debe obedecer. 

  

4. La mujer debe tener la comida y la cena a tiempo para cuando el 

hombre vuelva a casa. 

  

5. La obligación de una mujer es tener relaciones sexuales con su 

pareja, aunque en ese momento no le apetezca. 

  

6. Una mujer no debe llevar la contraria a su pareja.   

7. Una mujer que permanece conviviendo con un hombre violento 

debe tener un serio problema psicológico. 

  

8. Para muchas mujeres, el maltrato por parte de sus parejas es una 

muestra de su preocupación por ellas. 

  

9. Cuando un hombre pega a su pareja, ella ya sabrá por qué.   

10. Si las mujeres realmente quisieran, sabrían cómo prevenir nuevos 

episodios de violencia. 

  

11. Muchas mujeres provocan intencionalmente a sus parejas para 

que estos pierdan el control y las golpeen. 
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12. El hecho de que la mayoría de las mujeres no llame a la policía 

cuando están siendo maltratadas es una prueba de que quieren 

proteger a sus parejas. 

  

13. Los profesores de la escuela hacen bien en utilizar el castigo 

físico contra niños que son repetidamente desobedientes y rebeldes. 

  

14. Los niños realmente no se dan cuenta de que sus padres 

maltratan a sus madres a no ser que sean testigos de una pelea. 

  

15. Para maltratar a una mujer hay que odiarla.   

16. La mayoría de los hombres que agreden a sus parejas se sienten 

avergonzados y culpables por ello. 

  

17. Lo que ocurre dentro de una familia es problema únicamente de 

la familia. 

  

18. Muy pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas a causa 

de los malos tratos. 

  

19. En muchas ocasiones los hombres maltratan a sus parejas 

porque ellas les fastidian. 

  

20. La mayoría de las personas que ejercen algún tipo de violencia 

son personas fracasadas o perdedoras. 

  

21. Las personas que ejercen violencia tienen graves problemas 

psicológicos y a menudo no saben lo que hacen. 
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Anexo 3. Resultados de validez de instrumentos para la recolección de datos  

Tabla 1. Valoración de la claridad de los ítems del Cuestionario de Violencia de Pareja  

N° V* IC 95% 

1 1.00 [0.94-1.00] 

2 0.90 [0.70-0.97] 

3 1.00 [0.94-1.00] 

4 1.00 [0.94-1.00] 

5 1.00 [0.94-1.00] 

6 1.00 [0.94-1.00] 

7 1.00 [0.94-1.00] 

8 1.00 [0.94-1.00] 

9 1.00 [0.94-1.00] 

10 1.00 [0.94-1.00] 

11 1.00 [0.94-1.00] 

12 0.90 [0.70-0.97] 

13 1.00 [0.94-1.00] 

14 1.00 [0.94-1.00] 

15 1.00 [0.94-1.00] 

16 1.00 [0.94-1.00] 

17 1.00 [0.94-1.00] 

18 1.00 [0.94-1.00] 

19 1.00 [0.94-1.00] 

20 1.00 [0.94-1.00] 

       Nota. V= V de Aiken, IC= Intervalos de confianza 

Se muestra en la tabla 1, el análisis de claridad de los ítems en base a la valoración 

de 10 participantes mujeres, se muestra que los valores del límite inferior son ≥0.70, 

valor que supera el límite inferior establecido como base del intervalo de confianza de 

cada pregunta. 
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Tabla 2. Valoración de la claridad de los ítems del Cuestionario de Dependencia 

emocional (DEN) 

 

N° V* IC 95% 

1 1.00 [0.94-1.00] 

2 1.00 [0.94-1.00] 

3 1.00 [0.94-1.00] 

4 0.90 [0.70-0.97] 

5 1.00 [0.94-1.00] 

6 1.00 [0.94-1.00] 

7 1.00 [0.94-1.00] 

8 1.00 [0.94-1.00] 

9 1.00 [0.94-1.00] 

10 1.00 [0.94-1.00] 

11 1.00 [0.94-1.00] 

12 1.00 [0.94-1.00] 

       Nota. V= V de Aiken, IC= Intervalos de confianza 

 

Se muestra en la tabla 2, el análisis de claridad de los ítems en base a la valoración 

de 10 participantes mujeres, se muestra que los valores del límite inferior son ≥0.70, 

valor que supera el límite inferior establecido como base del intervalo de confianza 

de cada pregunta. 
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Tabla 3. Valoración de la claridad de los ítems Inventario de Pensamientos 

Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia-Revisado (IPDMUV-R) 

N° V* IC 95% 

1 1.00 [0.94-1.00] 

2 1.00 [0.94-1.00] 

3 1.00 [0.94-1.00] 

4 1.00 [0.94-1.00] 

5 1.00 [0.94-1.00] 

6 1.00 [0.94-1.00] 

7 1.00 [0.94-1.00] 

8 1.00 [0.94-1.00] 

9 1.00 [0.94-1.00] 

10 1.00 [0.94-1.00] 

11 1.00 [0.94-1.00] 

12 1.00 [0.94-1.00] 

13 1.00 [0.94-1.00] 

14 1.00 [0.94-1.00] 

15 1.00 [0.94-1.00] 

16 1.00 [0.94-1.00] 

17 1.00 [0.94-1.00] 

18 1.00 [0.94-1.00] 

19 1.00 [0.94-1.00] 

20 1.00 [0.94-1.00] 

21 1.00 [0.94-1.00] 

       Nota. V= V de Aiken, IC= Intervalos de confianza 

Se muestra en la tabla 3, que los valores del límite inferior son ≥0.94, valor que supera 

el límite inferior establecido como base del intervalo de confianza de cada pregunta. 
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Anexo 5: Consentimiento informado  

Consentimiento Informado 

 

Título de la investigación: "Rol mediador de las Distorsiones cognitivas en la 

relación entre violencia de pareja y dependencia emocional en mujeres jóvenes" 

Investigadoras: Rodríguez De La Cruz, Lesly Marianela y Solorzano Alva, Angie 

Pyerina. 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada "Rol mediador de las Distorsiones 

cognitivas en la relación entre violencia de pareja y dependencia emocional en 

mujeres jóvenes", cuyo objetivo es conocer si los pensamientos erróneos que se 

presentan en la mente pueden influir en la forma en que las personas con dependencia 

emocional perciben y reaccionan a la violencia de pareja, lo que puede dificultar que 

reconozcan la situación como abuso y las impulse a continuar con ese vínculo de 

maltrato.  

Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado del último ciclo de la 

carrera profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo del campus Trujillo 

y ha sido aprobada por el comité de ética de la universidad. 

Con los resultados obtenidos se va a poder generar estrategias de intervención acorde 

a las necesidades de las mujeres que sufren de violencia en sus relaciones, a su vez 

se ayudará diferentes especialistas de esta problemática, dado que contarán con 

información para poder orientarlas. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se te aplicarán 3 cuestionarios y una ficha de datos personales con algunas 

preguntas sobre la investigación. 

2. La aplicación de los cuestionarios tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos 

y se realizará en áreas de alta concurrencia de personas encontradas en la 

ciudad de Trujillo. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria: 
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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 si no desea 

continuar puede retirarse sin ningún problema. 

Riesgo: 

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:  

No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 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: 

Los datos recolectados serán anónimos y no habrá ninguna forma de identificar al 

participante. Se garantiza 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 de la investigadora y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las investigadoras 

Solorzano Alva, Angie Pyerina, email: Pysolorzano@ucvvirtual.edu.pe y Rodríguez De 

La Cruz, Lesly Marianel, email: rodriguezclm@ucvvirtual.edu.pe o con la Docente 

asesora Dra. Patricia Ibeth Tirado Bocanegra, email: ptirado@ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: ……………………………………..……………………………… 

Firma: ……………………………… 

Fecha y hora: ……………………… 

 

Participante: ______________________________________________ 

 

Investigador: ______________________________________________ 

 

  

mailto:Pysolorzano@ucvvirtual.edu.pe
mailto:rodriguezclm@ucvvirtual.edu.pe
mailto:ptirado@ucvvirtual.edu.pe
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Anexo 7: Análisis complementario 

Criterio de jueces de los instrumentos 
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Anexo 9: Otras evidencias  

Acceso abierto del Cuestionario de Violencia entre Novios (DVQ-R) 

https://revistaseug.ugr.es/index.php/RELIEVE/article/view/21963 
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52 

Acceso abierto del Inventario de pensamientos distorsionados sobre la mujer 

y el uso de la violencia-revisado (IPDMUV-R) 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33749097009 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33749097009
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