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RESUMEN 

La realización de esta investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre 

bienestar psicológico y dependencia emocional en adolescentes de secundaria de dos 

instituciones educativas de Cercado de Lima. Teniendo como sustento teórico el paradigma 

humanista (Psicología positiva de Seligman y Csikzentmihalyi) así como el enfoque 

conductual cognitivo  de la dependencia emocional de Anicama, para la descripción de 

ambos constructos. De modo que, este estudio no experimental de tipo descriptivo-

correlacional, contó con una población de 1043 adolescentes de 4to y 5to grado de nivel 

secundaria; no obstante, la muestra evaluada ascendió a 281 adolescentes tanto varones 

como mujeres del grado de instrucción mencionado. Asimismo, dicha evaluación se efectuó 

mediante los siguientes instrumentos: Ficha sociodemográfica de violencia de pareja de 

Ramirez Clara 2019, Escala  BIEPS-J de Casullo y Castro 2002 y la  Escala de dependencia 

emocional ACCA de Anicama 2013. Ello trajo como hallazgo la inexistencia de una relación 

entre ambas variables (rho -0.69, p 0.250); por su parte, un 22.8% de los adolescentes 

evidenció un nivel bajo de bienestar psicológico, el 84.7% de los mismos mostró tendencia 

a la dependencia emocional y un 11.4% presentó dependencia emocional. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the relationship between psychological well-

being and emotional dependence in secondary school adolescents of two educational 

institutions in Cercado de Lima. Having as theoretical support the humanist paradigm 

(Positive Psychology of Seligman and Csikzentmihalyi) as well as the cognitive behavioral 

approach of Anicama's emotional dependence, for the description of both constructs. So, this 

non-experimental study of descriptive-correlational type, had a population of 1043 

adolescents of 4th and 5th grade of secondary level; However, the sample evaluated 

amounted to 281 adolescents, both male and female, of the aforementioned degree of 

instruction. Likewise, this evaluation was carried out by means of the following instruments: 

Socio-demographic file of partner violence of Ramirez Clara 2019, BIEPS-J Scale of Casullo 

and Castro 2002 and the ACCA Emotional Dependence Scale of Anicama 2013. This 

resulted in the absence of a relationship between both variables (rho -0.69, p 0.250); On the 

other hand, 22.8% of adolescents showed a low level of psychological well-being, 84.7% of 

them showed a tendency to emotional dependence and 11.4% presented emotional 

dependence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Cada ser humano es un mundo de pensamientos, creencias, cultura, etc., sin embargo hay 

una etapa de la vida que genera mayor preocupación a la sociedad en general porque es ahí 

cuando se desarrolla por completo la personalidad y es la adolescencia. Por lo que respecto 

a ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia- (UNICEF, 2011), la conceptualiza 

como una etapa del ciclo vital donde surgen cambios desde el aspecto físico, psicológico 

hasta lo emocional. Asimismo, estos cambios corresponden a una edad comprendida entre 

los diez a los diecinueve años; haciendo énfasis al cuidado que debe existir en este etapa por 

los cambios y situaciones que suscitan (pp. 19-20). 

Por otro lado, entorno a los adolescentes, Quintana, Bombino, Rodríguez, Molina, Peñalver 

y Avila (2014), refieren que: uno de los muchos aspectos preocupante en la actualidad es el 

inicio de actividad sexual precoz y que en su mayoría de casos suscita sin tomar las 

precauciones pertinentes. Sin embargo, cabe mencionar que muchas de estas situaciones no 

se dan por iniciativa propia de los adolescentes sino que ceden ante la necesidad de 

complacer a la pareja sentimental, o hacer la voluntad de otras personas. Este tipo de hechos 

que en su mayoría experimentan las mujeres, merma su identidad y propicia que las mismas 

realicen ciertos actos en función a lo que la pareja desea o requiere de ellas, convirtiéndose 

así en un tipo de violencia (p. 8). 

Por lo que, según la Organización Mundial de la Salud- (OMS, 2017), la violencia es y ha 

sido una de las principales causas de homicidio en los adolescentes y adultos, siendo la edad 

que poseen de 15  a 44 años. Siendo más de un millón y medio las personas que fallecen 

anualmente a nivel mundial, una cifra realmente alarmante, que nos lleva a la interrogante 

de qué tan afectada puede estar la salud mental de las personas que efectúan estos actos. 

Asimismo, qué efectos puede producir en el entorno de las víctimas y la sociedad en general, 

visualizar este tipo de hechos, que solo generan la convivencia hostil entre las distintas 

personas. 

Si bien la mayoría de actos violentos en una relación de pareja se dan de los varones hacia 

las mujeres, resulta necesario recalcar que la violencia no distingue sexo, por lo que los 

varones también han sido y son víctimas de algún tipo de violencia; sin embargo debido a 

los prejuicios que rigen la sociedad, muchos de estos casos no han sido denunciados o 

reportados en las instancias adecuadas que permitan evidenciar el nivel de incidencia de 
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violencia en esta población. De modo que, la información epidemiológica refleja un mayor 

impacto de la violencia en la mujer. Es así que, la Organización Panamericana de la Salud -

(OPS, 2003), hace referencia sobre la violencia hacia la mujer como todo hecho que genera 

sufrimiento o perjuicio físico, psicológico o sexual hacia el sexo femenino, y que a su vez 

incluye intimidaciones o privación de la libertad en cualquier ámbito en que la misma pueda 

desarrollarse (p. 17). 

Por su parte, en torno a la violencia hacia la mujer, Guedes de la OPS (2017), alega la 

trascendencia negativa que está generando actualmente en la salud de la población en 

general. Desencadenando a su vez problemáticas como depresión, ansiedad, suicidio, entre 

otros. (párr. 3). 

Es de conocimiento general que no hay un ámbito específico para que ocurran estos hechos, 

sin embargo la mayoría de estas situaciones se han observado con mayor frecuencia en las 

relaciones de pareja; desde noviazgos hasta matrimonios y en otros casos no manteniendo 

una relación sentimental. Es así que la OMS (2017) muestra que dentro de las estadísticas 

sobre casos de violencia a la mujer a nivel mundial, aproximadamente un tercio de ellas que 

han mantenido una relación sentimental, ha sufrido de violencia a manos de su pareja tanto 

física como sexual y un 38% de las mismas ha sido asesinada (párr. 3-4).  

Asimismo haciendo alusión a las causas o factores que pueden conllevar a la mujer a aceptar 

actos violentos por parte de su pareja sentimental. Un informe de la OPS (2014) informa que 

las  razones suelen variar de acuerdo a cada país, sin embargo las más frecuentes son: 

Que la violencia resulta algo natural y el apoyo que puedan ofrecer los demás no 

es necesaria, ello manifestado por un 67,6% de mujeres en  Jamaica, un 45. 4% 

perteneciente al Salvador y un 35.5% de Honduras. Por otro lado tanto en Ecuador 

como Paraguay coincidían en no requerir ningún tipo de ayuda y optar por 

solucionar los problemas ellas mismas (p. 98). 

Por otro lado, el Instituto Nacional de estadística e informática- (INEI, 2013), manifiesta que 

existe una mayor cantidad víctimas de violencia de sexo femenino en África y América a 

diferencia de las que se encuentran en Asia y Oceanía. Del mismo modo hay una mayor 

prevalencia de víctimas mujeres de 14 años a más en los países latinoamericanos  (p. 3). 

El mismo informe por la OPS (2014), evidenció en cuanto a la primera relación sexual de 

las mujeres que tenían entre quince y veinticuatro  años de edad: Situaciones en las cuales 
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un 4.7% de las relaciones sexuales suscitaron bajo coerción en República Dominicana y un 

21.2% en Haití respectivamente (p. 110). Se puede vislumbrar un país cada vez más violento, 

siendo con mayor frecuencia, las razones de dichos agresores para ejecutar estos actos, los 

celos, inseguridad, someter a la pareja, etc. Sin embargo, ninguna de estas razones son 

justificables y resultan despreciables ante la población que no apoya el proceder de estas 

personas. 

Respecto a la realidad nacional, INEI (2017) informa que: 

 Existe un 65.9% de mujeres que han sido víctimas de actos violentos por parte de su pareja 

o ex pareja en alguna etapa de su vida.  Por otro lado, respecto a los tipos de violencia, hay 

una mayor incidencia en el aspecto psicológico con un 61.9% en comparación a la violencia 

de tipo físico y sexual que comprende un 31.4% y 6.3% respectivamente.  (p. 27). Genera 

gran incertidumbre y desconcierto porqué las mujeres aceptan la violencia y las 

consecuencias que esta conlleva. Y es que actualmente se ha evidenciado como la sociedad, 

tanto varones como mujeres, cada vez han ido normalizando más estos hechos violentos. 

 En la realidad peruana, el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables- (MIMP, 2018), 

en su boletín informativo del mes de febrero, menciona que: la violencia propiciada al sexo 

femenino, teniendo en cuenta la incidencia de estos hechos en los diversos departamentos 

del Perú, suscita con mayor frecuencia en Lima obteniéndose un 33%. Asimismo existe una 

mayor cantidad de violencia sexual en la capital mencionada anteriormente, siendo 202 los 

casos evidenciados en los adolescentes e infantes (p. 4). 

Todos estos datos nos llevan a analizar cuánta influencia puede tener la dependencia 

emocional sobre la aceptación de la violencia, de modo que una investigación realizada por 

Aiquipa (2015), evidenció la presencia de una relación significativa entre la violencia de 

pareja y la dependencia emocional. Puesto que, las mujeres víctimas de hechos violentos por 

parte de su pareja, presentaron un 96% de dependencia emocional, a diferencia de las que 

no han sufrido estos episodios. Sin duda alguna, la dependencia emocional es un constructo 

que debe ser abordado como uno de los principales elementos influyentes para la presencia 

de violencia. Ya que en las diversas relaciones sentimentales que se establecen desde la etapa 

adolescente, se pueden evidenciar ciertas características de esta problemática; como el 

requerir de manera constante y permanente la presencia de la pareja, la dificultad de dar por 

finalizada una relación tormentosa, etc. 
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De manera que lo mencionado anteriormente, nos lleva a interrogarnos qué puede haberse 

afectado en el adolescente para que presente este tipo de conducta desde tan temprana edad. 

Lo que nos conlleva, al otro foco de estudio que funciona como una especie de principio 

protector para no desarrollar una dependencia emocional, el bienestar psicológico. Que 

según Diener, Suh y Oishi (1997), es la manera en que las personas evalúan su vida y los 

aspectos positivos que influyen para sentirse satisfecho con uno mismo. En consecuencia, a 

un sentimiento de bienestar personal se reducirán las probabilidades de una dependencia 

emocional así como la aceptación de cualquier tipo de violencia. 

Estas variables han sido ya estudiadas anteriormente de manera independiente, por algunos 

investigadores a nivel internacional, que nos permitirán observar la necesidad determinar la 

relación que hay entre las variables de estudio presentadas y que no han sido correlacionadas 

anteriormente. 

Estévez, Chávez-Vera, Momeñe, Olave, Iruarrizaga y Vásquez (2018) en Ecuador, 

ejecutaron una investigación sobre la influencia de la dependencia emocional entre el apego 

y la conducta impulsiva; este estudio fue de tipo correlacional-descriptivo y de diseño no 

experimental. Se evaluaron a 1533 adolescentes entre varones y mujeres 53.9% y 46.1% 

respectivamente, con edades de 14 a 18 años; mediante el Cuestionario de apego CaMir-R, 

Emotional Dependence Scale in the Bridehood of Youth and Adolescents y la Impulsivity 

scale of BARRAT BIS. Ello permitió concluir que existen relaciones positivas entre la 

dependencia emocional, la permisividad parental y la impulsividad; siendo un 6.6% de 

variación entre la impulsividad y el permiso de los padres con influencia de la dependencia 

emocional. El 14.28% de la variante entre el trauma infantil y la impulsividad es mediante 

la dependencia emocional, así como la impulsividad tiene una relación directa con la 

necesidad de agradar y evitar estar solo. 

Taboada (2016) en España, plasmó un estudio con el fin de analizar las diferencias que 

existen entre los niveles de bienestar psicológico y la asertividad en mujeres que han 

vivenciado violencia de género y las que no, así como la relación de dichos constructos. Se 

trabajó con una muestra de 52 mujeres de un Centro asesor de la mujer el cual se dividió en 

dos grupos y fue seleccionado de manera aleatoria, 26 mujeres que padecieron maltrato y 

otras 26 que no; las encuestadas tenían entre 38 a 42 años de edad aproximadamente  con un 

grado de instrucción que varía en cada una de ellas. El tipo de investigación es correlacional 

comparativa y para el recojo de la información se utilizaron los siguientes instrumentos: la 
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Escala de bienestar psicológico traducida al español por Díaz, et.al. (2006) y la Escala de 

asertividad de Rathus (1973) adaptado por León y Vargas (2009). Logrando hallar que 

existen diferencias en los niveles de asertividad y bienestar psicológico de ambos grupos de 

estudio.  Por lo que respecto a la asertividad las mujeres violentadas reflejan un 48% a 

diferencia de las que no fueron violentadas 67%; por otro lado referente a bienestar 

psicológico, se evidenció un 56% en las mujeres violentadas y un 61% en las que no 

padecieron estos hechos.  Finalmente entre ambas variables existe una relación negativa (r -

0.459 y p=0.001). 

Morelli, Bianchi, Baiocco, Pezzuti y Chirumbolo (2016) en Italia,  ejecutó una investigación 

que tuvo como objetivo identificar la relación entre malestar psicológico, sexting y violencia 

en el noviazgo tanto en adolescentes como jóvenes, teniendo como población a 1334 

participantes italianos. Siendo un 68% mujeres y 32% varones de 13 a 30 años de edad, bajo 

un estudio descriptivo-correlacional; la recaudación de datos se realizó mediante: Kinsey 

Scale, Sexting Behavior Questionnaire, Confl ict in Adolescent Dating Relationships 

Inventory y General Health Questionnaire. Obteniendo como resultado que un 77.96% 

recibió sexts mínimo una vez, 3.30% fueron coaccionados por un compañero a tener 

relaciones sexuales y un 2.10% por amigos. De manera que las personas que más utilizaron 

sexting fueron perpetuadores de actos violentos durante el noviazgo. 

Love y Holder (2015) realizaron una investigación en Canadá que pretendió determinar si la 

relación romántica puede mediar entre la psicopatía y el bienestar subjetivo, este estudio de 

tipo correlacional fue realizado en 431 estudiantes de pregrado siendo 31% hombres y 69% 

mujeres de 17 a 47 años de edad. El recojo de información se hizo mediante la Escala de 

depresión CES-D-9, el cuestionario PANAS, el OHI que evalúa bienestar y la escala de 

componentes de calidad de la relación PRQC. Conllevando como resultados la existencia de 

una correlación positiva entre la calidad de relación romántica y bienestar, un 23.1% de los 

varones presentó niveles altos de psicopatía y un 7.4% mujeres. Finalmente la psicopatía 

representó una variación significativa  de 7.0% en la calidad general de la relación romántica 

en hombres y un 3.2% en las mujeres. 

Rodríguez, Antuña, López-Cepero, Rodríguez y Bringas (2012) en España, efectuó una 

investigación para registrar datos estadísticos de los comportamientos violentos durante el 

noviazgo adolescente así como las actitudes de tolerancia hacia los mismos. Para lo cual la 

muestra estuvo conformada de 2205 mujeres de instituciones educativas de España que 
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tenían entre 15 a 25 años de edad, dicho estudio fue descriptivo-correlacional y para la 

recopilación de la información se utilizó el Cuestionario de violencia de novios (CUVINO) 

que mide tanto la presencia de violencia en la relación como la aceptación de la misma. Se 

concluyó que existe una correlación directa débil 0.024 no significativa p 0.258, si bien los 

resultados encontrados no son estadísticamente significativos, evidencian la trascendencia 

de investigar esta problemática mediante otros instrumentos de evaluación. Siendo los 

hallazgos los siguientes: el 33% de las mujeres presenta violencia y un 11% de las mismas 

muestra tolerancia hacia estos hechos. 

No obstante, también se han ejecutado diversas investigaciones en nuestra realidad, en las 

cuales se ha concluido lo siguiente: 

Alarcón (2019) en Lima, estableció una investigación con la finalidad de determinar la 

relación entre dependencia emocional y bienestar psicológico en adolescentes mujeres 

víctimas y no víctimas de violencia de pareja en una institución educativa. Este estudio es 

no experimental y de tipo descriptivo correlacional, evaluó a 280 adolescentes de 15 a 18 

años de edad de 4to y 5to grado de secundaria; mediante la Escala de dependencia emocional 

ACCA (Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre 2013) y la Escala de bienestar psicológico 

BIEPS-J (Casullo y Castro 2002). Obteniendo como resultado que existe una relación 

inversa significativa entre ambos constructos (rho-0.405**) y un p<0.05, por otro lado un 

48% de las adolescentes muestran tendencia a dependencia emocional y un 38.9% 

evidencian un nivel de bienestar psicológico medio. Concluyéndose que las mujeres víctimas 

de violencia por parte de su pareja son las que presentan dependencia emocional, finalmente 

se determinó que no existe relación entre bienestar psicológico y dependencia emocional en 

las mujeres violentadas (p>0.05). 

Montes (2018) en Lima, plasmó una investigación para determinar la relación entre la 

agresividad y dependencia emocional en adolescentes que poseen pareja. Para lo cual se hizo 

uso de una muestra conformada por 249 adolescentes que tienen entre 15 a 18 años de edad, 

138 mujeres y 111 varones de nivel secundaria, tanto cuarto año como quinto, de una 

institución estatal de Carabayllo; el estudio cuenta con un diseño no experimental de tipo 

descriptivo-correlacional. Asimismo se recopiló información mediante: Cuestionario de 

agresión de Buss y Perry adaptado por Matalinares (2012) y la Escala de dependencia 

emocional de Anicama (2013); obteniendo como resultado que existe una relación baja 

negativa entre la variable dependencia emocional y agresividad (r -0.277**) y (p<0.001), 
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respecto a la dependencia emocional un 69.9% de los adolescentes tanto varones como 

mujeres evidencian una categoría de medio a alto y un 33% de los mismos refleja un nivel 

de promedio a muy elevado de agresividad. 

Aliaga (2017) en Chancay, plasmó una investigación para establecer la relación existente 

entre la dependencia emocional y las estrategias de afrontamiento en adolescentes 

violentados por parte de la pareja. Para lo cual evaluaron a 236 adolescentes tanto varones 

como mujeres de una población de 1500, de nivel secundaria de tres colegios estatales de 

Chancay; el tipo de investigación fue no experimental –correlacional. Para el recojo de 

información se utilizaron: Inventario de Dependencia emocional de Aiquipa (2012) y la ACS 

Escalas de afrontamiento para adolescentes de Canessa (2002). Se concluyó que hay un 

38.7% de adolescentes varones que presentan un nivel bajo o normal de dependencia 

emocional al igual que las adolescentes mujeres con un 38.5%, asimismo respecto a las 

estrategias de afrontamiento un 21.7% de mujeres se enfoca en lo positivo y un 21.5% de 

varones lo reserva para sí mismo. Finalmente se determinó que hay una correlación inversa 

entre ambas variables (r -0.082) y un valor (p >0.05), lo que indica que no hay una influencia 

de la dependencia emocional sobre las estrategias de afrontamiento de los adolescentes. 

Guzmán y Santa Cruz (2016) en Cajamarca, realizaron un estudio para establecer la relación 

que hay entre el bienestar psicológico y las estrategias de afrontamiento de afrontamiento en 

el noviazgo en estudiantes universitarios. Para ello se evaluó a 291 jóvenes de últimos ciclos 

universitarios que mantenían una relación sentimental, siendo 83 varones y 208 mujeres los 

que conformaban la muestra; asimismo el estudio fue no experimental de carácter 

descriptivo-correlacional. Los instrumentos para la recopilación de datos fueron: Escala de 

bienestar psicológico adaptada por Díaz, et.al. (2006) y estandarizada por León y Silva 

(2010), a su vez se hizo uso de la Escala de estrategias de afrontamiento de Lazarus y 

Folkman (1980). Lo que conllevó a obtener como resultado que las estrategias de 

afrontamiento enfocadas en el problema guardan una relación significativa con el bienestar 

psicológico general en relación al noviazgo (p=0.07) y una correlación de 0.158**. Por su 

parte, respecto al bienestar psicológico de forma general se ha evidenciado una categoría 

media en un 52% y un 32% una categoría baja. 

Aiquipa (2015) en Pasco, desarrolló un estudio para establecer la relación existente entre la 

violencia de pareja y la dependencia emocional en mujeres que asisten al servicio 

psicológico de un Hospital en Oxapampa. Por tal motivo se evaluó a 51 mujeres de 18 a 60 
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años de edad, de las cuales 21 sufrieron episodios violentos ejecutados por su pareja y otras 

26 que no. Por otro lado, el presente estudio fue no experimental  y de carácter asociativo-

comparativo; asimismo para la recopilación de datos se utilizó: “Ficha de tamizaje de 

violencia basada en género”, la “Ficha multisectorial de violencia familiar” ambas de la 

autoría del Ministerio de Salud y el Inventario de dependencia emocional de Aiquipa (2012). 

Llegando a ultimar que las dimensiones prioridad de la pareja, subordinación y miedo a la 

separación poseen una mayor relación con la variable violencia a la pareja; obteniendo un 

valor entre 0.89 a 0.92 según coeficiente de asociación eta. Finalmente, entre los constructos 

abordados existe una relación significativa, ya que se evidenció un nivel elevado de 

dependencia emocional en las mujeres violentadas por parte de su pareja (96%) a diferencia 

del grupo que no experimento dicho episodio (19.3%).  

Espíritu (2013) en Nuevo Chimbote, plasmó un estudio para establecer si se evidencia un 

mayor nivel de dependencia emocional en las mujeres violentadas por su pareja en 

comparación a las que no lo son. Para ello se contó con la participación de 132 mujeres 

víctimas y no víctimas de violencia, que tenían de 18 a 40 años de edad perteneciente a 

Habilitaciones urbanas progresistas. A su vez este estudio fue no experimental de corte 

transaccional y contó con un enfoque descriptivo-comparativo, utilizando para el recojo de 

información el “Inventario de dependencia emocional”  de Aiquipa (2009). Logrando 

observar como resultado, la presencia de diferencias muy significativas respecto a ambos 

grupos de estudio, de los cuales las mujeres violentadas por su pareja poseen una elevada 

dependencia emocional (82.2%) y las que no padecieron ello evidenciaron un nivel mínimo 

de dependencia emocional (5.1%). Asimismo se hallaron niveles muy elevados en cuanto a 

los factores de la dependencia emocional: temor a la separación, priorizar a la pareja y 

sumisión, en el grupo de mujeres víctimas de violencia teniendo valores de 86.3%, 84.9% y 

80.9%. 

Por otro lado, para esta investigación se ha requerido utilizar los presentes enfoques teóricos  

que sustentan cada variable de estudio y las cuales a su vez están enfocadas en la población 

a evaluar. 

Para lo cual, respecto al constructo bienestar psicológico, ha sido abordado desde la 

perspectiva humanista y su base en la psicología positiva, según los siguientes autores: 
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Seligman y Csikszentmihalyi (2000) estudiaron al ser humano en base a sus aspectos 

positivos, dentro de los cuales se da énfasis tanto a sus potencialidades como virtudes, y la 

manera en que estos criterios van a influir tanto en sus vidas como en la sociedad en general. 

Esta ciencia explica el funcionamiento del ser humano no solo en base a los aspectos 

positivos sino los negativos, ya que aborda la felicidad, optimismo, bienestar, resiliencia y 

los recursos que posee el ser humano para sobreponerse a las adversidades y adaptarse a los 

cambios que puedan suscitar. 

Por otro lado, este enfoque que tiene como foco principal potenciar los aspectos y 

experiencias positivas del ser humano, conlleva a que se alcance su principal finalidad. La 

cual preside en la prevención, contrarrestar las posibles enfermedades físicas así como evitar 

la aparición de algún trastorno psicológico, de esa manera favorecer en el ser humano un 

crecimiento y desarrollo personal óptimo. 

Asimismo, cabe resaltar que Seligman por sí solo tuvo como base del bienestar, un modelo 

llamado PERMA, el cual representa un sustento teórico de elección, libre de cualquier tipo 

de coerción, que se conforma en estas cinco siglas: P (emociones positivas), E (compromiso 

o involucramiento), R (relaciones positivas), M(sentido o significado) y A (logro). Todos 

estos criterios en suma contribuyen a determinar el nivel de bienestar que presenta cada 

persona. Mediante ello, se puede observar como estos aspectos guardan relación entre sí, ya 

que el logro del bienestar desde el punto de vista de la Psicología positiva, no es tomar la 

mejor decisión ante alguna circunstancia sino la elección que te va a producir una mayor 

felicidad. Así como también el trazarse objetivos que sean retadores para uno mismo y de 

esa forma al alcanzarlos puedan convertirse en verdaderos logros que nos generen una mayor 

satisfacción. 

Por su parte Casullo y Castro (2002), tomaron en cuenta el sustento teórico de Carol Ryff 

quién a su vez tomó ciertos aspectos relevantes de la psicología positiva, puesto que explicó 

la forma de cómo se presenta el bienestar psicológico. Refiriendo respecto a ello, que no 

puede limitarse a solo tener en cuenta los aspectos positivos del ser humano sino que es 

mucho más complejo que ello, es la forma en cómo se evalúa la satisfacción que el ser 

humano siente con la forma de vida que lleva, teniendo en cuenta los estados emocionales, 

el componente cognitivo y los afectos tanto positivos como negativos. 
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Partiendo desde dicho enfoque resulta importante comprender cómo se presenta o se va a 

evaluar el bienestar psicológico en la adolescencia. Y es que, en esta etapa de constantes 

cambios, toma de decisiones, que en muchos casos marcan el camino de la vida que va a 

llevar cada persona, entre otros aspectos; surge la importancia de analizar qué tan satisfechos 

se encuentran los adolescentes con todo lo logrado hasta el momento, la manera en qué han 

sobrellevado algunas situaciones difíciles, y todos los aspectos que han influido para el logro 

o el fracaso del bienestar psicológico. 

Cabe resaltar que existen algunos términos que pueden confundirse o tomarse como 

sinónimo de bienestar psicológico, por lo que resulta necesario mencionarlos así como 

conceptualizarlos para una mayor aclaración. 

Andrews y Withe (1976) para este constructo toman en consideración los atributos afectivos 

y cognitivos, los cuales se subdividen en sentimientos que oscilan entre lo positivo y lo 

negativo. 

Por otro lado, es el estado psicológico producto de la forma en que interactúa la personalidad 

del sujeto y el contexto que lo rodea los cuales son: la familia, actividades sociales, 

satisfacción con el empleo, la cultura, las redes de apoyo, entre otros (Moyano y Ramos, 

2007).  

En tiempos remotos el término bienestar psicológico era conocido bajo el supuesto de estar 

contento con la vida así como tener una buena calidad de la misma, es decir, el sentirse o 

estar bien; por otro lado, para los filósofos griegos el bienestar tenía que ver con la virtud. 

Por su parte, los que seguían a Confucio mencionaban que para tener una buena calidad de 

vida tenía que existir un orden en la sociedad y que las personas de la misma puedan cumplir 

con sus responsabilidades y realizar sus roles adecuadamente (Diener y Suh, 2000). 

En referencia a la definición de la variable de estudio, bienestar psicológico, se han tomado 

en cuenta conceptualizaciones dadas por diversos autores desde perspectivas o enfoques 

distintos. Como se observará a continuación: 

Es la forma como las personas evalúan su vida teniendo en cuenta para ello, las experiencias 

emocionales positivas, satisfacción a nivel personal y social y la ausencia de depresión 

(Diener, Suh y Oishi, 1997). 
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Casullo (2002) refiere que la manera en cómo las personas juzgan su vida globalmente en 

aspectos propicios, además de considerar para dicha evaluación los estados emocionales, el 

aspecto cognitivo y las relaciones con el entorno. 

Del mismo modo, Casullo (2002) propuso que son 4 las dimensiones que conforman este 

constructo: Control de situaciones,  que es la capacidad de autocontrol que tiene la persona 

así como el adaptarse a las diversas situaciones que les susciten en base a lo que requieran o 

necesiten. Los proyectos, que son los objetivos que se trazan las personas a largo plazo y 

que le dan sentido a la vida; la aceptación de sí mismo,  que es la capacidad de reconocer y 

afrontar de manera positiva tanto las virtudes y defectos que poseemos, como las 

consecuencias que devienen de las situaciones adversas que atravesamos. El último 

componente son los vínculos psicosociales, que no es más que el lograr establecer relaciones 

saludables y perdurables con los demás, siendo afectuosos, tolerantes y evitando los 

prejuicios.  

En lo concerniente a la otra variable de estudio, dependencia emocional, el enfoque global 

del cual se sustenta es el conductual cognitivo. Explicando este constructo desde la forma en 

qué se establecen las diversas conductas del ser humano, teniendo en cuenta desde su 

infancia hasta la adolescencia, así como los factores externos e internos que influyen en ello. 

De esta manera la conducta se determina de acuerdo a los procesos de aprendizaje y la 

influencia de las figuras significativas o cercanas que el sujeto tiene en su medio ambiente 

(Batlle, 2007-2008).  

Asimismo, la definición de la dependencia emocional parte desde el aspecto conductual de 

Skinner, el cual designa al desorden emocional como una clase de respuesta, que como lo 

plantea el conductismo se va a dar por medio de cualquier tipo de estímulo y el cual se grafica 

de la siguiente manera: 
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Figura 1. Dependencia emocional conceptualizada como “clase de respuesta” 

De modo que, Anicama, Cirilo, Caballero y Aguirre (2013, 2014) tomaron ciertos criterios 

de esta teoría para explicar cómo se construye la dependencia emocional, y es en ese ínterin 

que conceptualiza este constructo como un aprendizaje jerárquico. El cual inicia como una 

respuesta específica incondicionada, luego se practica constantemente hasta que se torna un 

hábito. Posterior a ello, este conjunto de hábitos desarrollados dentro de un contexto se 

transforman en un  rasgo; propiciando que se convierta en algo inherente al ser humano 

debido al reforzamiento constante del mismo. Finalizando con los nueve rasgos que van a 

determinar la independencia o dependencia emocional que pueda presentar el ser humano, y 

que está representado en la siguiente figura: 

Figura 2. Modelo jerárquico de la dependencia emocional 

Todo lo mencionado anteriormente, es de suma relevancia ya que la etapa adolescente es 

una época en la que el sujeto se encuentra vulnerable debido a los cambios por lo que 

atraviesa desde lo físico, emocional y psíquico. Por lo que, las conductas que pueda presentar 

van a ser formadas tanto por los pensamientos, emociones y percepciones que tenga de las 
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diversas situaciones que se presenten, como por los modelos que tenga a su alrededor y de 

los cuales adquirirá ciertas conductas. 

El constructo dependencia emocional ha sido definido así como estudiado por diversos 

autores, de modo que se ha tomado en cuenta la conceptualización de los principales. 

Anicama (2013) tipo de respuesta aprendida que el ser humano expresa a través de las 

diversas maneras en las que se interactúa con el ambiente: autonómica, emocional, motor, 

social y cognitivo. Los cuales se representan en los distintos componentes que conforman la 

dependencia emocional. 

A su vez se caracteriza por la extrema necesidad de afecto que siente un individuo hacia otra 

persona y que suscita en todas las relaciones de pareja que la persona pueda tener. Dicha 

problemática ocurre tanto cuando se tiene una relación como cuando no, puesto que la 

patología se encuentra en la personalidad del individuo. Teniendo como objetivo que la otra 

parte pueda cumplir una serie de necesidades afectivas insatisfechas (Castelló, 2005). 

A su vez, Castelló (2005) menciona las diversas características que suelen presentar las 

personas con esta problemática, de las cuales se destacan las siguientes: 

- Excesiva necesidad de recibir aprobación de las personas que lo rodean e incluso de 

los desconocidos. Evidenciando el deseo de formar parte de un grupo y generar 

simpatía a los demás. 

- Frecuentemente suelen mantener relaciones exclusivas, en las cuales debe estar de 

manera recurrente la presencia de la otra persona.  

- Anhelo de tener una pareja, por lo cual al inicio de una relación suelen ilusionar con 

facilidad y generan expectativas irreales en torno a cómo funcionará la relación que 

apenas está iniciando. 

- Mantienen relaciones sentimentales sin embargo estas no satisfacen sus necesidades 

afectivas sino por el contrario. 

- Presentan una autoestima baja y escaza confianza en sí mismos. 

 

Por otro lado, Castelló (2005) refiere que los efectos que se observan en estas personas es 

un patrón en cuanto a las relaciones de pareja que establecen, puesto que suelen ser 

desequilibradas, tóxicas y tormentosas. En los que se pueden presentar el control o dominio 

sobre la otra parte, la explotación y en algunos casos los maltratos de distinta índole. Todo 



14 
 

ello, conlleva a que se forme un este círculo vicioso en el que la persona dependiente va 

afectando más su integridad y busca incesantemente cubrir esa carencia afectiva con un 

agente externo. 

Finalmente, una de las variables que se ha considerado en esta investigación como un factor 

desencadenante de la dependencia emocional, es la violencia, que según la OMS (2002) 

consiste en el uso intencional de la fuerza física así como agresiones verbales; con la 

finalidad de causar algún trauma físico o psicológico a uno mismo o a los demás, pudiendo 

causar hasta la muerte. Por su parte la violencia perpetuada hacia la pareja es definida como, 

toda conducta ejecutada durante una relación sentimental íntima entre dos personas, que 

produce algún perjuicio o daño ya sea físico, psicológico o sexual a los miembros que 

conforman la relación (OMS y OPS, 2013, p. 1). 

Por otro lado, la OMS (2002) distingue tres categorías de la violencia que integran los 

diversos tipos; estos son: la violencia autoinfligida que incluye conductas de autolesión o el 

propio suicidio. La violencia interpersonal que hace referencia a la violencia dirigida a la 

familia, pareja, niños o adultos en general que no guardan parentesco con el victimario, y la 

violencia colectiva que integra los aspectos sociales, económicos o políticos. 

Respecto a la naturaleza de la violencia, la OMS (2002) distingue la siguiente tipología: la 

violencia sexual, que suscita desde el intento de consumar un acto sexual o ejecutar el propio 

acto en contra de la voluntad de la otra persona, asimismo los comentarios con connotación 

sexual no deseados, etc. Otro de los tipos de violencia es la física, que hace referencia  a la 

utilización de la fuerza física con el fin de producirle daño o lesiones a su víctima, ya sea 

mediante algún arma u objeto o con las propias extremidades; finalmente se encuentra la 

violencia psíquica, que hace alusión a cualquier hecho u omisión que perjudica la estabilidad 

psicológica del ser humano, ya sea a través de humillaciones, negligencia, rechazo, 

marginación y amenazas que llevan a la víctima a la depresión o aislamiento. 

Por otro lado, una de las teorías que explica el desarrollo o aceptación de la violencia hacia 

la pareja es el modelo ecológico de Brofenbrener (1977), que tiene vislumbra a la violencia 

desde un aspecto integral, refiriendo que el comportamiento de las personas se da mediante 

la interacción que tiene con su entorno, en base a sus cualidades y habilidades 

interpersonales. Asimismo, esta teoría menciona a 4 sistemas como los generadores de 

diversas conductas violentas o de aceptación de la misma. Las cuales son:  
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Microsistema (contiene los aspectos personales y físicos de cada individuo, así como los 

roles que cumple, las actividades que realiza y las relaciones que establece. Siendo la familia 

un factor primordial que influye en la conducta que muestra la persona). Del mismo modo, 

está el mesosistema (que es la interrelación entre diversos contextos en los que se desarrolla 

la persona, en un momento determinado y que se desarrollará en base al crecimiento personal 

del individuo en la sociedad); asimismo se encuentra el exosistema (hace alusión a las 

estructuras sociales formadas durante las diversas etapas de la vida indirectamente, es decir 

que el individuo se ve afectado o influenciado por lo que sucede a su entorno). Por último 

está el macrosistema (que incluye la cultura de la persona, los valores, creencias e ideologías 

que fueron adquiridas a lo largo del tiempo y que determinarán su forma de actuar en la 

sociedad). 

Por su parte, desde la perspectiva del aprendizaje social de Bandura (1987) todo 

comportamiento violento o el aceptar este tipo de hechos, es generado tanto por factores 

personales como por las relaciones que se establecen con el entorno, lo que a su vez es 

desarrollado por experiencias directas o por modelado. Es decir el haber vivenciado 

situaciones de violencia que conllevaron a que la persona lo normalice y actúe en base a ello. 

Asimismo menciona que en ese proceso de aprendizaje e instauración de nuevos conductas, 

están involucrados los siguientes procesos cognitivos: atención a los estímulos percibidos, 

retención de la información, producción y motivación. 

 

Todo lo mencionado anteriormente, nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el bienestar psicológico y dependencia emocional en adolescentes de 

secundaria de dos instituciones educativas de Cercado de Lima, 2019? 

Si  bien esta problemática resulta importante para fines de investigación, es indispensable 

mencionar las razones por las que sería beneficioso a la sociedad como las diversas 

herramientas que recolectarán dicha información.  

Está presente investigación cuenta con pertinencia teórica ya que aportará un mayor 

conocimiento sobre la incidencia de dependencia emocional en adolescentes, así como el 

nivel de bienestar psicológico que presentan los mismos. Dichos hallazgos permitirán 

profundizar el conocimiento que se maneja sobre estas variables, del mismo modo que 
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permitirá a otros investigadores el generar nuevas teorías que den una mejor explicación para 

estos constructos. 

Del mismo modo evidencia pertinencia práctica, ya que mediante los conocimientos 

desligados de este estudio se promoverá a que futuros investigadores puedan  crear 

programas de prevención, promoción o intervención enfocados a reducir o evitar la presencia 

de esta problemática, que es la dependencia emocional. 

Finalmente, cuenta con pertinencia social ya que beneficiará a las adolescentes, puesto que 

podrán vislumbrar el nivel de dependencia emocional y bienestar psicológico que poseen, 

de la misma manera estos porcentajes van a favorecer a los docentes y autoridades en general 

alertándolos sobre la relevancia de abordar dichas variables de estudio. 

Lo descrito anteriormente ha conllevado al planteamiento de los siguientes hallazgos 

tentativos: H1: Existe una relación negativa y significativa entre el bienestar psicológico y 

dependencia emocional en adolescentes de secundaria de dos instituciones educativas de 

Cercado de Lima, 2019. O de lo contrario, H0: No existe una relación entre el bienestar 

psicológico y dependencia emocional en adolescentes de secundaria de dos instituciones 

educativas de Cercado de Lima, 2019. 

Por otro lado, desde un aspecto más detallado los resultados tentativos son los siguientes: 

H1: Existe una relación negativa y significativa entre bienestar psicológico y dependencia 

emocional, según la variable sexo en adolescentes de secundaria de dos instituciones 

educativas de Cercado de Lima, 2019. H2: Existe una relación negativa y significativa entre 

bienestar psicológico y dependencia emocional, según la variable grado de instrucción en 

adolescentes de secundaria de dos instituciones educativas de Cercado de Lima, 2019. H3: 

Existe una relación negativa y significativa entre bienestar psicológico y dependencia 

emocional, según la variable violencia de pareja en adolescentes de secundaria de dos 

instituciones educativas de Cercado de Lima, 2019. 

Los supuestos mencionados, conllevaron al objetivo principal de: determinar la relación 

entre el bienestar psicológico y dependencia emocional en adolescentes de secundaria de dos 

instituciones educativas de Cercado de Lima, 2019. 

A su vez resultó necesario detallar el nivel obtenido por los adolescentes frente a cada 

variable de estudio, siendo estos los objetivos plasmados: Describir el nivel de bienestar 

psicológico en  los adolescentes de secundaria de dos instituciones educativas de Cercado 
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de Lima, 2019. Describir el nivel de dependencia emocional en  los adolescentes de 

secundaria de dos instituciones educativas de Cercado de Lima, 2019. 

No obstante, los objetivos específicos desligados de la principal finalidad del estudio son: 

Establecer la relación entre bienestar psicológico y dependencia emocional, según la variable 

sexo en adolescentes de secundaria de dos instituciones educativas de Cercado de Lima, 

2019. Establecer la relación entre bienestar psicológico y dependencia emocional, según la 

variable grado de instrucción en adolescentes de secundaria de dos instituciones educativas 

de Cercado de Lima, 2019. Finalmente, establecer la relación entre bienestar psicológico y 

dependencia emocional, según la variable violencia de pareja en adolescentes de secundaria 

de dos instituciones educativas de Cercado de Lima, 2019. 
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II. MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

Diseño 

Fue no experimental de corte transversal ya que tuvo como finalidad la recopilación de datos 

en un tiempo o momento único; asimismo describió las variables tal como se presentaron sin 

realizar algún tipo de manipulación de las mismas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p. 152). 

Por otro lado, según Ñaupas, et.al. (2014) refiere sobre el diseño no experimental- transversal 

que recogió la información de la realidad de manera objetiva. Esto radicó en la ventaja de 

observar las condiciones en las que se han obtuvieron los datos en un momento determinado, 

sin controlar las variables de estudio (pp. 114-115). 

                                O1 

 

    M  r 

                               

                              O2 

M: Estudiantes de secundaria del distrito de Cercado de Lima 

O1: Variable Bienestar psicológico 

O2: Variable Dependencia emocional 

r: Relación entre ambas variables 

 

Enfoque 

Es cuantitativo ya que  cuenta con una base teórica aceptada por la sociedad científica y que 

tiene como fin, plantear hipótesis sobre las relaciones que se esperan hallar entre dos a más 

variables, que son parte del problema de estudio. Asimismo, el procedimiento es hipotético-

deductivo, debido al análisis estadístico de la información recopilada (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014). 
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Tipo de investigación 

Fue de carácter descriptivo-correlacional puesto que se describieron las variables tal como 

se mostraron en la población evaluada, del mismo modo se analizó el nivel de relación 

presente entre dos o más constructos en una situación dada (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, pp. 92-93). 

La tipología de la investigación presente fue descriptiva-correlacional ya que describió la 

relación existente entre dos o más constructos, observando el comportamiento de una 

variable y de esa forma prediciendo el que tendrá la otra (Martins y Palella, 2012, p. 94). 

 

Nivel de estudio 

La investigación presentó un nivel básico, debido a su propósito de producir un 

conocimiento científico novedoso en el aspecto teórico. Por otro lado, los hallazgos poseen 

una aplicación práctica instantánea (Hernández, Méndez, Mendoza y Cuevas, 2017). 

 

2.2 Operacionalización de las variables 

Variable 1: Bienestar Psicológico (BIEPS-J) 

Variable 2: Dependencia emocional (ACCA) 

Variables sociodemográficas: Sexo, grado de instrucción, violencia de pareja 

 

A) Operacionalización de la variable Bienestar psicológico: 

Casullo y Castro (2002) la definen como la forma en cómo se juzga la vida en términos 

positivos, teniendo en cuenta tanto los estados emocionales, cognitivos como la relación 

que se mantiene con el entorno. Asimismo, esta variable será medida a través del puntaje 

total obtenido por la escala BIEPS-J y es de tipo politómica puesto que posee tres 

alternativas de respuesta; teniendo en cuenta a su vez, las dimensiones que lo componen: 

control de situaciones, vínculos psicosociales, aceptación de sí mismo y proyectos. Dichos 

factores cuentan con escala de medición ordinal debido a la jerarquía entre las opciones de 

respuesta; por otro lado los indicadores de cada dimensión son los siguientes: autocontrol, 
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adaptación, capacidad de cambio (control de situaciones). Buenas relaciones, inexistencia 

de prejuicios y aceptación de los demás (vínculos psicosociales); autoconocimiento,  

satisfacción corporal y conformidad con forma de ser (aceptación de sí mismo). Y 

finalmente las metas a corto y largo plazo que conforman la dimensión proyectos. 

 

B) Operacionalización de la variable Dependencia emocional: 

Anicama, et.al (2013) la conceptualiza como un tipo de respuesta aprendida, que se expresa 

mediante diversas formas de interacción con el ambiente: autonómica, social, motor, 

emocional y cognitivo. Por otro lado, esta variable se medirá a través del puntaje total 

obtenido por la escala de dependencia emocional ACCA que presenta una tipología 

dicotómica, por las opciones de respuesta que contiene. La cual está representada por diez 

dimensiones de escala tipo intervalo con sus respectivos indicadores: miedo a la soledad 

(temor de perder a la pareja, necesidad de compañía de la pareja), expresiones límite (actos 

perjudiciales para uno mismo y para los demás). Ansiedad por la separación (temor al 

abandono, separación o distanciamiento), búsqueda de atención y aceptación (ser el centro 

de atención, buscar aceptación de un grupo), percepción de autoestima (autoestima 

desvalorada de uno mismo). Apego a la seguridad y protección (necesidad de cuidado por 

parte de la pareja o los demás), percepción de su autoeficacia (sentimiento de competencia 

y seguridad, disponer de soluciones), idealización de la pareja (sobrevalorar a la pareja en 

todo aspecto), abandono de planes propios para satisfacer los de la pareja (realizar 

actividades en función a la pareja, como acceder a sus demandas) y deseabilidad social 

(Evitar las mentiras, hábitos y costumbre siempre buenos)
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2.3 Población y muestra 

Población 

Todos los adolescentes de 4to y 5to grado de nivel secundaria de dos instituciones educativas 

emblemáticas que ascendieron a un total de 1043 varones y mujeres, con edades 

comprendidas entre los 11 a 19 años de edad. 

La primera institución educativa emblemática estuvo constituida por 487 estudiantes varones 

que van desde el 4to al 5to grado de nivel secundaria, del turno mañana.  

La segunda institución educativa emblemática estuvo compuesta por 556 estudiantes 

mujeres que van desde el 4to al 5to grado de nivel secundaria, encontrándose tanto en el 

turno mañana como tarde.  

 

Muestra 

Se trabajó con 281 estudiantes adolescentes de nivel secundario, que conformaron el cuarto 

y quinto grado respectivamente, de dos instituciones educativas emblemáticas; los cuales 

alcanzaron una edad promedio de 15 a 18 años. Y que a su vez, cumplieron con los criterios 

de inclusión establecidos en este estudio. 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎 

2  ×  𝑝 × 𝑞

𝑑2 ×(𝑁 − 1) + 𝑍𝑎 
2 × 𝑝 × 𝑞

 

En donde: 

N: tamaño de la población 

Z: nivel de confianza 

P: probabilidad de éxito 

Q: probabilidad de fracaso 

D: precisión, máximo error permitido en aspectos de proporción 
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Muestreo 

Se tomó en cuenta el tipo de muestreo no probabilístico intencional de corte transversal, de 

manera que todos los estudiantes de la población elegida no tuvieron la misma probabilidad 

de participar. Sino que ello dependió del cumplimiento o no de los criterios o características 

previamente establecidas por el investigador, y según el diseño del estudio. Por otro lado, se 

evaluaron a los participantes en un solo momento determinado (Ñaupas, Mejía, Novoa y 

Villagómez, 2014, p. 254).  

Criterios de inclusión: 

-Estudiantes que hayan tenido o tengan en la actualidad una relación de pareja. 

Criterios de exclusión: 

-Estudiantes que no respondan correctamente las pruebas psicológicas. 

-Estudiantes que no hayan tenido ni tengan en la actualidad una relación de pareja. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

A) Técnicas 

Dentro de las cuales se trabajaron con las siguientes: 

-Aplicación de cuestionario sociodemográfico. 

-Aplicación de pruebas psicológicas. 

-Entrevista con las autoridades institucionales para  determinar ciertos criterios. 

B) Instrumentos 

Dentro de los cuales se utilizaron las siguientes pruebas: 
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2.4.1 Bienestar psicológico  

  Ficha técnica 

Nombre de la prueba      : Escala de Bienestar psicológico (BIEPS-J) 

Autor y año                    : Casullo y Castro (2002) 

Administración             : Individual y colectiva 

Edad de aplicación         : 14 a 19 años de edad 

Objetivo : Evaluar el nivel de bienestar psicológico en base a los 4   

factores que lo componen. 

Dimensiones : Control de situaciones, vínculos psicosociales, aceptación 

de sí mismo y proyectos. 

Duración de la prueba : 15 minutos 

Dimensiones : Protocolo y lapicero 

 

A) Breve reseña histórica del instrumento 

Esta escala fue creada originalmente por Carol Ryff en 1995, surgió debido a la necesidad 

que ella evidenció de la existencia de un instrumento que mida netamente el bienestar 

psicológico y descartando la unidimensionalidad de este constructo. Por lo que unificó 

diversas concepciones de autores humanistas para crear su propia teoría.  

Sin embargo, su base teórica siempre fue la psicología positiva, por otro lado esta autora 

creó este instrumento en EE.UU y es así que Casullo y Castro en el año 2002 evaluaron el 

bienestar psicológico en adolescentes argentinos. A fin de elaborar una escala breve que 

mida este constructo y que a su vez resulte más próximo a su realidad, estudiaron las 

características psicométricas de la escala de Ryff. Logrando obtener como resultado la 

reducción de seis dimensiones a cuatro y conformándose de 13 ítems. 

B) Consigna de aplicación 

Se le presentará una prueba la cual en primera instancia debe completarla con los datos 

personales que se le solicitan, asimismo esta prueba es anónima por lo que se le pide sea 
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totalmente honesto(a) con las respuestas que marque. De igual forma las instrucciones sobre 

cómo completar la prueba se encuentra establecido en un recuadro, no obstante si tiene 

alguna duda puede levantar la mano para que la evaluadora pueda acercarse con total 

prontitud. Finalmente la consigna menciona lo siguiente: 

“Te pedimos leas bien las siguientes frases. Marca tu respuesta en cada una de ellas sobre la 

base de lo que pensaste y sentiste durante el último mes. Las opciones de respuesta son: 

Estoy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y estoy en desacuerdo. No hay respuestas 

buenas o malas: todas sirven, no dejes frases sin responder. Marca con una cruz o aspa en 

uno de los tres recuadros”. 

C) Calificación e interpretación 

Respecto a la calificación de la prueba existen tres alternativas de respuesta, las cuales tienen 

el valor siguiente: la opción en desacuerdo equivale a un punto, ni acuerdo ni en desacuerdo 

es igual a dos puntos y finalmente la opción de acuerdo se valora con tres puntos. 

Asimismo, respecto a la interpretación, los puntajes directos que obtengan los adolescentes 

mediante el llenado de la escala, corresponderán a un determinado percentil, el cual definirá 

la categoría diagnóstica que posee cada individuo. Lo cual está representado en la siguiente 

tabla: 

Puntaje directo Percentil Categoría 

28 5 Muy bajo 

33 25 Bajo 

35 50 Promedio 

37 75 Superior 

39 95 Muy superior 

Fuente: Baremo general de la escala de bienestar psicológico de Casullo. 

D) Validez y confiabilidad 

Casullo y Castro (2002) en una investigación en estudiantes adolescentes argentinos, 

analizaron las propiedades psicométricas de la escala BIEPS-J. De modo que al realizar el 
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estudio piloto se obtuvo una validez de contenido mayor a 75% por parte de todos los jueces 

consultados y una confiabilidad de toda la escala logró una puntuación de 0.74.  

Por otro lado, acercándonos más a nuestra realidad,  Espinoza (2016) efectuó un estudio 

enfocado en adolescentes pertenecientes a una institución por circunstancias de abandono. 

De tal manera que, respecto a la validez de contenido se tuvo que eliminar el ítem 3 por 

debilitar el nivel de confiabilidad, respecto a este último punto se halló mediante Alfa de 

Cronbach un nivel de 0.65 quedando 12 ítems en total. 

Finalmente, para los fines de esta indagación se efectuó un estudio piloto que contó con la 

participación de 80 adolescentes, de ambos sexos que forman parte de las instituciones 

educativas emblemáticas. Que tienen una edad que comprende entre los 15 a 18 años de 

edad. Lo cual ha permitido obtener una validez de contenido bajo el criterio de  8 jueces 

(V.Aiken de 0.96 a 1.00) y una confiabilidad por consistencia interna (Alfa de Cronbach de 

0.647) evidenciando una validez y confiabilidad apropiada de la escala utilizada (Ver anexo). 

 

2.4.2 Dependencia emocional 

  Ficha técnica 

Nombre de la prueba :Escala de dependencia emocional ACCA 

Autor y año :Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre 

Administración :Individual y colectiva 

Edad de aplicación :15 a 60 años de edad 

Objetivo :Evaluar la dependencia emocional como una clase de 

respuesta inadaptada de las áreas que la conforman. 

Dimensiones :Son 9 y la décima es la deseabilidad social, que evalúa la 

veracidad en las respuestas brindadas. 

Duración de la prueba :20 minutos 

Materiales :Protocolo y lapicero 
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A) Breve reseña histórica del instrumento 

La presente escala se originó desde la conceptualización del desorden emocional como una 

clase de respuesta, Anicama (1993).  

Bajo este modelo de clase de respuestas, se procedió a definir la dependencia emocional y 

de ello generar la creación de una prueba que mida esta problemática desde sus síntomas 

iniciales hasta su instauración en la población juvenil quiénes suelen presentar mayores 

dificultades en las relaciones amorosas que puedan formar. Anicama (2013), por lo que 

fundamentado en principios conductuales cognitivos se creó esta escala que iba a permitir 

medir este constructo en un contexto neutral. Entendiendo desde este punto a la dependencia 

emocional como el requerir incesantemente el estar cerca de la pareja afectiva para tener una 

vida plena. 

B) Consigna de aplicación 

Se le presentará una prueba la cual en primera instancia debe completarla con los datos 

personales que se le solicitan, asimismo esta prueba es anónima por lo que se le pide sea 

totalmente honesto(a) con las respuestas que marque. De igual forma las instrucciones sobre 

cómo completar la prueba se encuentra establecido en un recuadro, no obstante si tiene 

alguna duda puede levantar la mano para que la evaluadora pueda acercarse con total 

prontitud. Finalmente la consigna menciona lo siguiente: 

“La siguiente escala comprende una lista de afirmaciones relacionadas con la manera de 

sentir, pensar y hacer las cosas de la vida diaria, en diferentes circunstancias. Lea cada frase 

con cuidado y marque con una X si está de acuerdo o no con la afirmación escrita. No hay 

respuestas buenas o equivocadas, todas son válidas; no dedique mucho tiempo a cada frase, 

simplemente responda de acuerdo a cómo piensa, siente o actúa”. 

C) Calificación e interpretación 

En este apartado se realiza la sumatoria de las respuestas dadas por el evaluado, dentro de 

las cuales la alternativa SÍ equivale a un punto y NO es equivalente a cero. Luego de ello se 

prosigue a ubicar el percentil al que corresponde según el puntaje total y de esa manera se 

determina la categoría diagnóstica a la que pertenece. Sin embargo cabe resaltar que si el 

evaluado obtiene un puntaje mayor a 3 en deseabilidad social se invalida la prueba, ello se 
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podrá determinar si marca sí en los cinco ítems que componen esta dimensión: 5, 14, 22, 32 

y 42. 

Por otro lado, el aspecto interpretativo se refleja en el nivel de dependencia que presenta el 

sujeto de acuerdo al puntaje obtenido en la escala y el cual a su vez se observa en la siguiente 

tabla: 

Puntaje directo Percentil Categoría 

20 a más 100-75 Dependiente 

9 a 19 51-74 Tendencia a dependencia 

4 a 8 26-50 Estable emocionalmente 

1 a 3 1-25 Muy estable 

Fuente: Baremo general de la escala dependencia emocional de Anicama. 

D) Validez y confiabilidad 

Anicama (2013) en una investigación que buscaba crear un instrumento que mida la 

dependencia emocional en jóvenes universitarios de Psicología de ambos sexos, en la ciudad 

de Lima. Halló como resultado una validez de contenido entre 0.80 a 1.00 respecto a la 

V.Aiken con una significancia menor a 0.001. Asimismo mostrando una confiabilidad según 

Alfa de Cronbach 0.76 y la prueba de dos mitades de Guttman de 0.826.  

Por su parte, Aponte (2015) ejecutó una indagación en estudiantes universitarios de Lima 

Sur. Obteniendo como validez de contenido por V. Aiken un nivel mayor a 0.80 en todos los 

ítems por lo que no se eliminó ninguno. Del mismo modo respecto a la confiabilidad por 

consistencia interna, se hizo uso de la fórmula 20 de K-R por las alternativas de respuesta 

dicotómica que posee la escala; mostrando un nivel de confiabilidad de 0.91 lo que 

representa la homogeneidad existente entre todos los ítems. 

Por último, para los fines de la presente investigación se ejecutó un estudio piloto con la 

participación de 80 adolescentes, de ambos sexos que forman parte de las instituciones 

educativas emblemáticas. Que tienen una edad que comprende entre los 15 a 18 años de 

edad. Obteniendo como resultado una validez de contenido a través del criterio de 8 jueces 

(V. Aiken de 0.88 a 1.00) y una confiabilidad por consistencia interna de KR 20 que asciende 
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a 0.77, por lo cual se observa una validez y confiabilidad propicia de la escala utilizada (Ver 

anexo ). 

2.5 Procedimiento 

En primera instancia se indagó sobre las variables a investigar de acuerdo a su relevancia en 

la actualidad y en la población adolescente, luego se procedió a buscar los instrumentos que 

midan ambos constructos así como sus respectivos antecedentes y sustento teórico de cada 

variable. Para la evaluación de estas variables se tomó en cuenta la localidad que presentaba 

índices elevados de violencia según el MIMP, al identificar la población a evaluar se 

procedió a solicitar los permisos pertinentes a los autores de las pruebas a utilizar así como 

a las autoridades y estudiantes que formarían parte de la investigación.  

El recojo de información fue a través de tres pruebas una ficha sociodemográfica que 

permitió identificar las personas que tenían una relación así como las que fueron víctimas de 

violencia en su relación, asimismo las otras dos pruebas midieron tanto el nivel de bienestar 

psicológico como el de dependencia emocional de los adolescentes. Po otro lado, para que 

puedan colaborar con la investigación se les explicó detalladamente el objetivo y la 

importancia de que brinden respuestas válidas, del mismo modo se les garantizo la 

confidencialidad del caso. Durante la evaluación, se procuró observar que todos marquen de 

manera individual y con objetividad, asimismo se absolvieron algunas dudas o interrogantes 

de los adolescentes. No obstante, muchas de las respuestas no fueron válidas debido a 

factores externos como el ruido y las conversaciones de compañeros que ya habían 

culminado con las pruebas; de la misma forma la mayoría debido a diversos paradigmas y 

estereotipos dieron respuestas que no iban acorde a lo que vivenciaban.  

 

2.6 Métodos de análisis de datos  

La información presentada en este estudio fue recopilada mediante análisis estadísticos. Para 

lo cual se utilizó los programas de Excel y el IBM SPSS Statistics v.24, según lo necesario 

y de los que se abordaron los siguientes estadísticos: 

Estadísticos descriptivos, dentro de los cuales se tomó en cuenta la media aritmética y la 

desviación estándar, para poder caracterizar adecuadamente a la muestra evaluada. 

Asimismo, todos estos estadísticos permitieron realizar las comparaciones entre las variables 
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trabajadas y, a su vez organizar los datos recopilados dentro de la investigación, datos 

cuantitativos como lo son: las tablas, gráficos de frecuencias y porcentajes obtenidos. 

Por otro lado, la estadística inferencial, permitió establecer en primer lugar qué tipo de 

prueba estadística se utilizó para observar la relación de ambas variables. Para lo cual, se 

utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, estadístico que determinó que la 

distribución de las variables no era normal.  Seguido a ello se procedió a analizar la relación 

de ambos constructos mediante la prueba Rho de Spearman, según lo correspondiente a una 

prueba paramétrica.  Todo ello, conllevó a estipular el grado de significancia presente entre 

las constructos evaluados así como también corroborar si se cumplen o no las hipótesis 

plasmadas en esta investigación. 

 

2.7 Aspectos éticos 

Se tomó en cuenta en la realización de este estudio, en primera instancia, el presentar dos 

solicitudes dirigidas a ambos Directores de las instituciones educativas correspondientes, a 

fin de que otorguen su autorización para el proceso de evaluación a los estudiantes de los 

grados requeridos. Así como también el acceso al registro del total de alumnos que 

conforman la población que se pretende estudiar.  

Por otro lado, luego de la explicación a los directivos sobre el objetivo de la investigación, 

netamente académica, se mostraron las pruebas a evaluar. Ya habiendo aplicado la prueba 

piloto, se procedió a la evaluación de la pruebas corregidas según las sugerencias de los 

jueces, recibidas inicialmente, a los estudiantes que forman parte de la muestra; 

garantizándoles la debida confidencialidad de las respuestas brindadas y los resultados 

vertidos por cada uno de ellos. 

A su vez se tomaron en cuenta los aspectos bioéticos, teniendo en cuenta: el beneficiar a 

futuros investigadores con la información recabada sobre la incidencia de dependencia 

emocional y bienestar psicológico en los adolescentes evaluados, y de esa forma propiciar 

la creación de programas o técnicas de intervención en dicha problemática que favorecerá a 

toda la sociedad. Asimismo dentro del proceso de recolección de datos se respetaron los 

valores y principios que posee cada adolescente y que de alguna manera influyó en las 

respuestas que emitieron en las pruebas psicológicas. Todo ello generó un clima de respeto 

y justicia en el que cada participante de la investigación pudo obtener algún beneficio y que 
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el apoyo del mismo estuvo acorde a sus capacidades y limitaciones. No obstante, cabe 

mencionar que muchos de ellos no respondieron con total honestidad, por lo que podrían 

pensar los demás en base a sus respuestas. 

Finalmente se tomó en cuenta la Declaración de Helsinki de la AMM, del cual se tomaron 

los siguientes principios: este estudio se considera pertinente para la sociedad ya que no 

genera ningún riesgo físico o emocional en las personas evaluadas. Por otro lado, estuvo 

debidamente sustentada bajo supuestos teóricos adecuados y fuentes de información 

científicas; asimismo este estudio ha estado y estará constantemente bajo la supervisión de 

docentes capacitados quienes realizarán las correcciones necesarias en este proceso. Del 

mismo modo, a los participantes se les explicó el proceso y objetivo de este estudio así como 

se les garantizó la confidencialidad y resguardo de los datos e información que ellos pudieron 

brindar. Y los cuales otorgaron su asentimiento para el desarrollo de este estudio. 
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III. RESULTADOS 

De acuerdo a la información vertida por los adolescentes de este estudio se han podido 

encontrar los siguientes hallazgos: 

Tabla 1 

Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov 

 
Bienestar psicológico Dependencia emocional 

Kolmogorov - Smirnov ,180 ,109 

Sig.  ,000c ,000c 

 

En la presente tabla, puede observarse que p < 0.05 lo que indica que ambas variables no se 

ajustan a la distribución normal. Por lo cual se procedió a utilizar la prueba estadística de 

Spearman, para determinar la correlación entre ambos constructos de estudio. 

 

Tabla 2 

Nivel de bienestar psicológico en los adolescentes de dos instituciones educativas de 

Cercado de Lima, 2019 

                          Bienestar psicológico               Frecuencia        Porcentaje 

 Muy bajo 41 14,6 

Bajo 64 22,8 

Promedio 53 18,9 

Superior 72 25,6 

Muy superior 51 18,1 

Total 281 100,0 

 

Se puede observar en la tabla 2, que 14.6% de los adolescentes poseen un nivel muy bajo de 

bienestar psicológico, un 22.8% se ubica en un nivel bajo. No obstante un 18.9% de los 

mismos se encuentra en un nivel promedio de bienestar psicológico, un 25.6% presenta un 

nivel superior y un 18.1% de ellos se ubica en un nivel muy superior. 
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Tabla 3 

Nivel de dependencia emocional en los adolescentes de dos instituciones educativas de 

Cercado de Lima, 2019   

Dependencia emocional Frecuencia Porcentaje 

Dependiente 32 11,4 

Tendencia dependencia 238 84,7 

Emocional estable 10 3,6 

Muy estable 1 ,4 

Total 281 100,0 

 

Lo presentado en la tabla 3, nos muestra que un 11.4% de los adolescentes muestra 

dependencia hacia la pareja y un 84.7% presenta tendencia a la dependencia. Por otro lado, 

un 3.6% de los adolescentes evidencia estabilidad emocional y un 0.4% de los mismos se 

encuentra muy estable emocionalmente. 

 

Tabla 4 

Correlación entre bienestar psicológico y dependencia emocional en adolescentes de dos 

instituciones educativas de Cercado de Lima, 2019 

        Dependencia Emocional 

Bienestar Psicológico Rho de Spearman -,069 

Sig. (bilateral) ,250 

N 281 

 

La tabla 4, evidencia que no existe una correlación entre las variables bienestar psicológico 

y dependencia emocional. Puesto que, si bien se muestra una relación inversa (rho -0.069) 

esta es no significativa p 0.250 >0.05 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

Tabla 5 

Correlación entre bienestar psicológico y dependencia emocional en adolescentes de dos 

instituciones educativas de Cercado de Lima, según la variable sexo 

Sexo del adolescente Dependencia emocional 

hombre Bienestar psicológico Rho de Spearman ,089 

Sig. (bilateral) ,316 

N 130 

mujer Bienestar psicológico Rho de Spearman -,016 

Sig. (bilateral) ,849 

N 151 

 

En la tabla 5, puede observarse respecto a la variable sexo, que no existe una correlación 

entre bienestar psicológico y dependencia emocional, tanto en hombres (rho 0.89) como en 

las mujeres (rho -0.16). Debido a que el nivel de significancia en ambos sexos es  >0.05. 

 

Tabla 6 

Correlación entre bienestar psicológico y dependencia emocional en adolescentes de dos 

instituciones educativas de Cercado de Lima, según la variable grado de instrucción 

Grado de instrucción del adolescente Dependencia emocional 

Cuarto de 

secundaria 

Bienestar psicológico Rho de Spearman ,000 

Sig. (bilateral) ,996 

N 
153 

Quinto de 

secundaria 

  Bienestar psicológico Rho de Spearman ,095 

Sig. (bilateral) ,288 

N 128 

 

En la tabla 6, puede vislumbrarse que los adolescentes de 4to como 5to grado de secundaria, 

no muestran una correlación entre bienestar psicológico y dependencia emocional. Siendo 

el coeficiente de correlación (rho 0.00 y 0.095) respectivamente, no evidenciando 

significancia p >0.05. 
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Tabla 7 

Correlación entre bienestar psicológico y dependencia emocional en adolescentes de dos 

instituciones educativas de Cercado de Lima, según la variable violencia de pareja  

    Violencia de pareja en el adolescente      Dependencia emocional 

No presenta 

violencia 

Bienestar psicológico Rho de Spearman ,007 

Sig. (bilateral) ,921 

N 194 

Presenta 

violencia 

  Bienestar    psicológico Rho de Spearman -,162 

Sig. (bilateral) ,135 

N 87 

 

En la tabla 7, se puede observar que los adolescentes víctimas y no víctimas de violencia no 

muestran una correlación entre las variables bienestar psicológico y dependencia emocional; 

ya que, si bien el rho es 0.007 y -0.162 para ambos grupos, su nivel de significancia es > 

0.05. 
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IV. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de estudiar el bienestar psicológico y dependencia emocional en los 

adolescentes de dos instituciones educativas de Cercado de Lima, esta investigación ha 

planteado como objetivo principal el determinar qué relación hay entre ambos constructos. 

Por lo que, a continuación se muestran los conceptos teóricos de cada variable, las 

investigaciones que preceden a este estudio, así como la comparación de estos antecedentes 

con los hallazgos encontrados.  

De manera que, en referencia a la definición de las variables involucradas, Casullo (2002) 

presenta  al bienestar psicológico “como la manera en que las personas perciben su vida 

mediante experiencias positivas, los pensamientos que se generan en base a ello y la relación 

que tienen con su entorno”. Asimismo Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre (2013) definen 

a la dependencia emocional como “una respuesta aprendida que el ser humano expresa 

mediante las distintas formas en las que se interactúa con el ambiente”. Por otro lado, en lo 

concerniente a violencia, la OMS (2003) menciona que es “todo acto físico o psicológico 

que una persona ejecuta con el fin de causarle algún daño a su víctima”. 

De modo que, el hallazgo encontrado fue el rechazo de la hipótesis alterna general, es decir 

la inexistencia de una correlación (rho -0.69 p 0.250 > 0.05) entre ambas variables de estudio; 

este resultado toma sentido lógico al observar la investigación de Santamaría, et.al (2015) 

que refleja como las personas que dependen emocionalmente de su pareja, no se ven 

afectadas, puesto que no tienen conciencia de su problema. Muy por el contrario tienden a 

cometer los mismos errores y a suplir las necesidades de los demás antes que las de ellos, de 

manera que no ven las consecuencias negativas que trae su relación y por ende se sienten 

bien con la forma en que llevan su vida (p. 5). Asimismo, otro estudio que guarda relación 

con los hallazgos, es el de Rodríguez (2012) en España, que en su investigación de 

comportamientos violentos y tolerancia a ello en relaciones de noviazgo, encontró que existe 

una correlación directa- débil 0.024 y no significativa p 0.258; de manera que, en ambos 

estudios se llegó a la conclusión que si bien los resultados no son significativos, las variables 

de estudio presentadas son materia de investigación relevante, debido a los casos que se 

vislumbran en la actualidad. Por otro lado, Alarcón (2019) obtuvo resultados distintos a los 

mencionados anteriormente, en el cual se menciona la existencia de una relación inversa 

significativa rho -0.405 p<0.05 entre dependencia emocional y bienestar psicológico en 

adolescentes mujeres víctimas y no víctimas de violencia.  
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Respecto a los objetivos específicos establecidos, los dos primeros tuvieron la finalidad de 

describir a la población y el nivel de frecuencia de ambos constructos de estudio; siendo el 

primero de ellos describir el nivel de bienestar psicológico en los adolescentes, lo cual 

conllevo a encontrar que un 18.9%.de los adolescentes presentan un nivel promedio de 

bienestar psicológico y un 22.8% un nivel bajo de bienestar. Lo mencionado coincide con 

Guzmán y Santa Cruz (2016) quienes en su investigación sobre bienestar psicológico y 

estrategias de afrontamiento durante el noviazgo, lograron hallar que un 52% de las personas 

evaluadas presentan un nivel medio de bienestar psicológico y un 32% una categoría baja. 

Finalmente Alarcón (2019) en su estudio de bienestar psicológico y dependencia emocional 

en mujeres violentadas y no, halló que un 38.9% de las adolescentes presenta un nivel medio 

de bienestar. Es decir que ambos estudios cuentan con una población que presentan un 

bienestar psicológico adecuado. Tal como lo menciona Seligman (2000) desde su modelo 

PERMA, el bienestar que experimenta cada persona va a depender, no necesariamente de 

tomar la mejor decisión sino el elegir la opción que le produzca mayor satisfacción, ya sea 

que resulte algo negativo para él como para las personas que lo rodean. 

Por otro lado el segundo objetivo descriptivo fue, describir el nivel de dependencia 

emocional en los adolescentes, obteniendo que un 84.7 % posee tendencia a la dependencia 

emocional y un 11.4% presenta dependencia emocional. Por su parte, Montes (2018) obtuvo 

similares resultados al concluir que un 69.9% de los adolescentes varones y mujeres 

presentaron una categoría de medio a alto en lo que respecta a dependencia emocional; del 

mismo modo, Alarcón (2019) concuerda con los hallazgos de ambas investigaciones, puesto 

que en su estudio realizado en mujeres adolescentes, se encontró que un 48%  de ellas 

muestran tendencia a la dependencia emocional hacia su pareja. Todo ello se encuentra 

sustentado según Castelló (2005) en que las personas dependientes emocionales suelen 

presentar un patrón en la forma en que llevan sus relaciones sentimentales; tornándose 

tóxicas y tormentosas y en ese ínterin pueden surgir actos violentos de toda índole y que son 

permitidos por la extrema necesidad de contar con la pareja. Por otro lado, este tipo de 

comportamientos de parte de las personas dependientes puede verse influido por los diversos 

contextos en los que el individuo desarrolla; ya sea por lo vivenciado en la relación que 

poseen sus figuras parentales, por lo observado en los grupos sociales a los que pertenece o 

por los mismos acontecimientos que se vislumbran en la sociedad (Brofenbrener, 1977). 
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Por otro lado se establecieron tres objetivos específicos correlaciones, las cuales son: 

determinar la relación entre bienestar psicológico y dependencia emocional en los 

adolescentes según la variable sexo; concluyendo que, tanto los hombres como las mujeres 

no evidenciaron una correlación entre bienestar psicológico y dependencia emocional (rho 

0.089 y -0.016 con un p >0.05 respectivamente). En oposición a estos resultados, Aliaga 

(2017), obtuvo como resultado que un 38.5% de las mujeres violentadas por su pareja, a 

medida que posean mayor dependencia emocional tendrán menores estrategias de 

afrontamiento frente a situaciones de la vida diaria. 

Por otro lado, la información brindada por los adolescentes en este estudio, si bien no 

concuerdan con la hipótesis planteada, se concluyó que sus respuestas estuvieron 

influenciadas por las diveros contextos en los que se desarrollan, ya que en cada uno de ellos, 

han observado comportamientos recurrentes y aceptables para ciertos grupos sociales 

(Brofenbrenner, 1977). Por su parte, Villa Moral y Sirvent (2009) en su estudio sobre el 

perfil sintomático de personas dependientes, alegan que los varones con dependencia 

emocional son más inflexibles y tienen la necesidad de experimentar situaciones fuertes; del 

mismo modo son de ocultar estrictamente su vida personal por lo que se les dificulta 

aperturarse con los demás y relatar objetivamente sucesos privado (p. 8).  De modo que, 

muchos de los comportamientos de estos adolescentes han sido influenciados por  

experiencias personales y familiares, en los cuales han sido testigos de actos violentos entre 

parientes o conocidos, que de una u otra forma han favorecido a que crean que la violencia 

es algo natural en una relación. Por consiguiente, el bienestar para ellos se traduce en la 

compañía de su pareja, sin importar cómo esté afectando en ellos, dicha relación (Bandura, 

1987). 

Por otro lado, el segundo objetivo planteado fue determinar la relación entre bienestar 

psicológico y dependencia emocional en los adolescentes según el grado de instrucción; 

concluyendo que los adolescentes de 4to y 5to grado de secundaria muestran inexistencia de 

correlación entre bienestar psicológico y dependencia emocional (rho 0.000 y 0.095 con un 

p >0.05 para ambos casos). En contraposición a estos resultados, Pasiche (2018) en su 

estudio de dependencia emocional y violencia contra la mujer encontró, en cuanto al grado 

de instrucción, que tanto las mujeres que llegaron a nivel secundario como nivel superior 

evidenciaron una correlación directa significativa, siendo los datos 0.789** y 0. 747** 

respectivamente. A su vez, estos hallazgos se fundamentan en lo descrito por Anicama 
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(2013) quien menciona que las conductas de dependencia de los adolescentes se producen a 

través de una situación observada o vivenciada en alguna relación sentimental; que mediante 

la interpretación y significado que uno le otorga, va a convertirse en un hábito y por 

consiguiente en un rasgo de personalidad que propiciará el desarrollo de un patrón 

comportamental de dependencia emocional. Por consiguiente el nivel de bienestar 

psicológico, según Casullo (2002), que experimente el adolescente dependerá de la 

interpretación y percepción de esta situación en su forma de vida. Tomando en cuenta para 

ello no solo los sentimientos que se experimentan, sino los pensamientos que se generan en 

base a la situación conflictiva. 

Por su parte, el último objetivo de la investigación tuvo como fin determinar la relación entre 

bienestar psicológico y dependencia emocional en adolescentes según la variable violencia 

de pareja. Lo que trajo como hallazgos que,  los adolescentes víctimas y no víctimas de 

violencia no mostraron una correlación entre ambas variables (rho -0.162 y 0.07 con p >0.05 

respectivamente). Ello guarda similitud con Alarcón (2019), quien en su estudio, tuvo como 

resultado la inexistencia de una relación entre bienestar psicológico y dependencia 

emocional en las adolescentes víctimas y no víctimas de violencia. Por otro lado, Pasiche 

(2018) en su estudio concluyó que existe una correlación directa fuerte 0.750** entre 

dependencia emocional y la violencia contra la mujer, guardando cierta similitud con lo 

hallado en esta investigación, respecto a los adolescentes víctimas de violencia. 

Todo ello a su vez, se sustenta en lo mencionado por Bandura (1987) quien describe a la 

conducta del adolescente como producto de un estímulo cualquiera, ya sea por la 

observación de un hecho similar o por imitación a una persona cercana al entorno. De esta 

forma muchas de las conductas negativas de un adolescente, pueden haber sido interiorizadas 

por refuerzo o modelado, asimismo  Bronfenbrenner (1977) respecto a este tipo de 

conductas, aduce que nuestro comportamiento violento o de aceptación de la violencia así 

como la calidad de bienestar psicológico, van a determinarse por los principios y valores 

básicos formados en la familia, por la cultura recibida de la sociedad y por lo aprendido en 

los diversos grupos sociales de los que forma parte. De manera que, alguna de estas 

conductas puede haber sido propiciada por alguno de estos contextos en los cuales se forma 

o moldea la personalidad del ser humano y por ende su manera de actuar. 
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V. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: en cuanto al nivel de bienestar psicológico en los adolescentes tanto hombres 

como mujeres de 15 a 18 años de edad, un 18.1% presenta un nivel muy superior y un 

14.6% de ellos evidencia un nivel muy bajo de bienestar. 

 

SEGUNDA: respecto al nivel de dependencia emocional en los adolescentes, tanto 

hombres como mujeres de 15 a 18 años de edad, el 11.4%  presenta dependencia 

emocional, el 84.7% muestra tendencia a ello y un 0.4% se muestra muy estable.  

 

TERCERA: no existe una correlación entre bienestar psicológico y dependencia 

emocional en adolescentes, siendo rho -0.69 con un p >0.05. 

 

CUARTA: en cuanto al sexo de los adolescentes, tanto los hombres como las mujeres 

evidenciaron la inexistencia de una correlación entre bienestar psicológico y 

dependencia emocional. Siendo los hallazgos rho 0.089 y -0.16 con un p >0.05 

respectivamente. 

 

QUINTA: respecto al grado de instrucción, los adolescentes de 4to y 5to grado de 

secundaria presentaron inexistencia en la correlación de bienestar psicológico y 

dependencia emocional. Siendo los resultados rho 0.000 y 0.095 con un p >0.05 

correspondientemente. 

 

 

SEXTA: respecto a la violencia en la pareja, los adolescentes no víctimas y víctimas de 

violencia mostraron inexistencia de una correlación entre bienestar psicológico y 

dependencia emocional. Siendo los hallazgos rho 0.07 y -0.162 con un p >0.05 

respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar a una muestra mayor que permita generalizar los resultados a toda una 

población y de esa forma poder obtener datos más certeros de la problemática que 

presentan los adolescentes. 

 

2. Procurar evaluar a los adolescentes en un ambiente libre de estímulos distractores 

que promuevan a brindar respuestas válidas y honestas sobre pensamientos o sucesos 

personales. De manera que, los hallazgos sean objetivos y significativos. 

 

 

3. Hacer uso de otros instrumentos de evaluación que tengan interrogantes más acordes 

a su edad, con menor número de ítems y que a su vez dichas pruebas hayan sido 

creadas o adaptadas a la realidad de nuestro país.  

 

4. Motivar a otros investigadores a que se sigan abordando la correlación de estas 

variables de estudio de vital importancia ya que los antecedentes existentes estudian 

ambas variables de manera independiente. 

 

 

5. Relacionar la variable dependencia emocional con otra variable de estudio que pueda 

ser un factor protector, que evite o disminuya el desarrollo o predisposición de la 

dependencia emocional hacia la pareja.  

 

 

6. Propiciar, mediante los hallazgos encontrados en este estudio, la realización de 

programas psicológicos que promuevan la independencia emocional de los 

adolescentes, así como el logro de su bienestar integral. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Justificación Hipótesis Diseño Instrumentos Población  Análisis de 

datos 

General: 

¿Existe relación 

entre el bienestar 

psicológico y 

dependencia 

emocional en 

adolescentes de 

secundaria de dos 

instituciones 

educativas de 

Cercado de Lima, 

2019? 

Específicos: 

-¿Qué relación 

existe entre 

bienestar 

psicológico y las 

dimensiones de 

dependencia 

emocional, según la 

variable sexo en 

adolescentes de 

secundaria de dos 

instituciones 

educativas de 

General: 

Determinar si existe 

relación entre el bienestar 

psicológico y 

dependencia emocional 

en adolescentes de 

secundaria de dos 

instituciones educativas 

de Cercado de Lima, 

2019. 

 

Específicos: 

- Establecer la relación 

entre bienestar 

psicológico y las 

dimensiones de 

dependencia emocional, 

según la variable sexo en 

adolescentes de 

secundaria de dos 

instituciones educativas 

de Cercado de Lima, 

2019. 

Teórica: 

Aportará un 

mayor 

conocimiento 

sobre la incidencia 

de dependencia 

emocional y el 

nivel de bienestar 

psicológico que 

presentan los 

adolescentes. 

Práctica: 

Promoverá a que 

futuros 

investigadores 

puedan  crear 

programas de 

prevención, 

promoción o 

intervención 

enfocados a 

reducir o evitar la 

presencia de la 

General: 

Existe una relación 

negativa significativa 

entre el bienestar 

psicológico y 

dependencia emocional 

en adolescentes de 

secundaria de dos 

instituciones educativas 

de Cercado de Lima, 

2019. 

 

Específicos: 

- Existe una relación 

negativa entre bienestar 

psicológico y las 

dimensiones de 

dependencia 

emocional, según la 

variable sexo en 

adolescentes de 

secundaria de dos 

instituciones educativas 

Diseño: 

No 

experimental- 

transversal ya 

que recopila los 

datos en un 

tiempo único y 

describe las 

variables tal 

como se 

presentan sin 

manipularlas. 

 

Tipo: 

Descriptiva-

correlacional 

puesto que 

describirán las 

variables 

objetivamente, 

del mismo modo 

se analizará el 

nivel de relación 

Instrumento 1: 

Escala de bienestar 

psicológico 

(BIEPS-J) por 

Casullo y Castro en 

2002.  

Validez de 

contenido de 0.96 a 

1.00 y una 

confiabilidad de 

Alfa de Cronbach de 

0.647 según prueba 

piloto. 

 

Instrumento 2: 

Escala de 

dependencia 

emocional ACCA 

por Anicama, 

Aguirre, Cirilo y 

Caballero (2013). 

Validez de 

contenido de 0.88 a 

Todos los 

estudiantes de 

secundaria de 

dos I.E 

emblemáticos 

que ascienden a 

un total de 2779 

adolescentes de 

ambos sexos y 

edades de 11 a 

19 años. 

 

Muestra: 

Serán 215 

estudiantes 

varones de la I.E 

Guadalupe y 227 

estudiantes 

mujeres de la I.E 

Argentina que 

cumplan los 

criterios de 

inclusión. 

 Se utilizará 

los 

programas de 

Excel y el 

IBM SPSS 

Statistics 

v.24, de este 

último se 

trabajarán 

tanto la 

estadística 

descriptiva 

como la 

inferencial. 

De los cuales 

en primera 

instancia se 

caracterizará 

a la población 

mediante la 

media, moda, 

mediana, etc.; 

luego de ello 

se procederá 

a realizar la 

prueba de 

normalidad y 
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Cercado de Lima, 

2019? 

-¿Cuál es la relación 

entre la dimensión 

miedo a la soledad y 

bienestar 

psicológico, según 

la variable relación 

sentimental en 

adolescentes de 

secundaria de dos 

instituciones 

educativas de 

Cercado de Lima, 

2019? 

-¿Cuál es la relación 

entre la dimensión 

abandono de planes 

propios y bienestar 

psicológico, según 

la variable 

antecedentes de 

violencia en 

adolescentes de 

secundaria de dos 

instituciones 

educativas de 

Cercado de Lima, 

2019? 

- Establecer la relación 

entre la dimensión miedo 

a la soledad y bienestar 

psicológico, según la 

variable relación 

sentimental en 

adolescentes de 

secundaria de dos 

instituciones educativas 

de Cercado de Lima, 

2019. 

- Establecer la relación 

entre la dimensión 

abandono de planes 

propios y bienestar 

psicológico, según la 

variable antecedentes de 

violencia en adolescentes 

de secundaria de dos 

instituciones educativas 

de Cercado de Lima, 

2019. 

dependencia 

emocional. 

Metodológica: 

los instrumentos 

utilizados han sido 

tanto creados en 

nuestra realidad 

como validados en 

la misma y estas 

variables no han 

sido relacionadas 

anteriormente. 

Social: 

Beneficiará a las 

adolescentes, 

puesto que podrán 

vislumbrar el 

nivel de 

dependencia 

emocional y 

bienestar 

psicológico que 

poseen así como a 

las autoridades 

que podrán 

abordar esta 

problemática. 

de Cercado de Lima, 

2019. 

- Existe una relación 

negativa entre la 

dimensión miedo a la 

soledad y bienestar 

psicológico, según la 

variable relación 

sentimental en 

adolescentes de 

secundaria de dos 

instituciones educativas 

de Cercado de Lima, 

2019. 

- Existe una relación 

negativa entre la 

dimensión abandono de 

planes propios y 

bienestar psicológico, 

según la variable 

antecedentes de 

violencia en 

adolescentes de 

secundaria de dos 

instituciones educativas 

de Cercado de Lima, 

2019. 

entre las dos 

variables. 

 

Nivel: 

Básico debido a 

su propósito de 

producir un 

conocimiento 

científico 

novedoso en el 

aspecto teórico y 

los hallazgos 

poseen una 

aplicación 

práctica 

instantánea. 

1.00 y una 

confiabilidad de KR 

20 de 0.77, según 

prueba piloto. 

 

 

 

Muestreo: 

No 

probabilístico 

intencional 

transversal, de 

manera que 

todos los 

estudiantes de la 

población 

elegida no tienen 

la misma 

probabilidad de 

participar, serán 

elegidos quienes 

cumplan con los 

criterios 

establecidos y 

todo ello se 

evaluará en un 

solo momento. 

según el 

resultado se 

trabajará con 

pruebas 

paramétricas 

p no 

paramétricas. 

De esa 

manera se 

desarrollarán 

los 

programas 

sucesivos a 

este, 

determinando 

al final la 

relación de 

las dos 

variables 

según 

Pearson o 

Spearman. 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de medición Tipo de variable 

 

 

 

 

 

Bienestar 

Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casullo y Castro 

(2002) 

La forma en cómo se 

juzga la vida en 

términos positivos, 

teniendo en cuenta 

tanto los estados 

emocionales, 

cognitivos y la 

relación que 

mantiene con el 

entorno. 

 

Esta variable será 

medida a través del 

puntaje total 

obtenido de la escala 

BIEPS-J. Teniendo 

en cuenta las 

dimensiones que lo 

componen: Control 

de situaciones, 

vínculos 

psicosociales, 

aceptación de sí 

mismo y proyectos.  

 

Control de situaciones. 

 

 

Vínculos psicosociales. 

 

 

Aceptación de sí 

mismo. 

 

   

     Proyectos 

 

 

  

 

 

Autocontrol, adaptación, 

capacidad de cambio. 

 

Buenas relaciones, Inexistencia 

de prejuicios, Aceptación de los 

demás. 

 

Autoconocimiento,Satisfacción 

corporal y conformidad con 

forma de ser. 

 

 

Metas a corto y largo plazo. 

 

 

Politómica 

 

 

Politómica 

 

 

Politómica 

 

 

 

         Politómica 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

 

         Ordinal 
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Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de medición Tipo de variable 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia 

emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anicama, 

et.al(2013) Tipo de 

respuesta aprendida, 

que se expresa 

mediante diversas 

formas de 

interacción con el 

ambiente: 

autonómica, social, 

motor, emocional y 

cognitivo.  

Esta variable será 

medida a través del 

puntaje total 

obtenido de la escala 

de dependencia 

emocional ACCA. 

La cual está 

representada por diez 

dimensiones: miedo 

a la soledad, 

expresiones límite, 

ansiedad por la 

separación, 

búsqueda de 

atención y 

aceptación, 

percepción de 

autoestima, apego a 

la seguridad y 

protección, 

percepción de su 

autoeficacia, 

idealización de la 

pareja, abandono de 

planes propios para 

satisfacer los de la 

pareja y deseabilidad 

social. 

 

Miedo a la soledad. 

 

Expresiones límite. 

 

Ansiedad por la 

separación. 

 

Búsqueda de atención y 

aceptación. 

 

Percepción de 

autoestima. 

 

Apego a la seguridad y 

protección. 

 

Percepción de su 

autoeficacia. 

 

Temor de perder a la pareja, 

necesidad de compañía de la 

pareja. 

Actos perjudiciales para uno 

mismo y para los demás. 

Temor al abandono, separación o 

distanciamiento. 

 

Ser el centro de atención, buscar 

aceptación de un grupo. 

 

Autoestima desvalorada de uno 

mismo. 

 

Necesidad de cuidado por parte 

de la pareja o los demás. 

 

Sentimiento de competencia y 

seguridad, disponer de 

soluciones. 

Sobrevalorar a la pareja en todo 

aspecto. 

Intervalo  

 

 

Intervalo 

 

Intervalo 

 

 

Intervalo 

 

 

Intervalo 

 

 

Intervalo 

 

 

Intervalo 

Dicotómica 

 

 

Dicotómica 

 

Dicotómica 

 

 

Dicotómica 

 

 

Dicotómica 

 

 

Dicotómica 

 

 

Dicotómica 
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Idealización de la 

pareja. 

 

Abandono de planes 

propios para satisfacer 

los de la pareja. 

 

Deseabilidad social. 

. 

 

Realizar actividades en función a 

la pareja, acceder a las demandas 

de la pareja. 

 

Evitar las mentiras, hábitos y 

costumbre siempre buenos 

Intervalo 

 

 

Intervalo 

 

 

 

Intervalo 

    

Dicotómica 

 

 

Dicotómica 

 

 

 

Dicotómica 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 1 

 

ESCALA BIEPS-J 

María Casullo 

 

Sexo: __________                                               Grado de instrucción:  _____________ 

Edad:     ___________ 

 

“Te pedimos que leas con atención las siguientes frases. Marca tu respuesta en cada una 

de ellas sobre la base de lo que pensaste y sentiste durante el último mes. Las alternativas 

de respuesta son: ESTOY DE ACUERDO –NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO- ESTOY EN DESACUERDO- No hay respuestas buenas o malas: 

todas sirven. No dejes frases sin responder. Marca tu respuesta con una cruz o aspa en 

uno de los tres espacios. 

 

N° AFIRMACIONES DA NAD ED 

1 Me responsabilizo de lo que digo o hago.    

2 Tengo amigos /as en quienes confiar.    

3 Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida.    

4 En general estoy conforme con el cuerpo que tengo.    

5 Si algo me sale mal puedo admitirlo.    

6 Es importante para mí pensar que haré en el futuro.    

7 Generalmente caigo bien a la gente.    

8 Cuento con personas que me ayudan si lo necesito.    

9 Estoy bastante conforme con mi forma de ser.    

10 Si estoy molesto /a por algo soy capaz de pensar en cómo 

cambiarlo. 

   

11 En general me llevo bien con la gente.    

12 Soy una persona capaz de pensar en un proyecto para mi 

vida. 

   

13 Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de mejorar.    
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INSTRUMENTO 2 

 

ESCALA DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre 2013 

Tercera versión 

  

 Sexo:   F            M                                                   Edad:  _________           

          Año de estudios: _______________  

 

 INSTRUCCIONES 

“La presente Escala contiene una lista de afirmaciones relacionadas con la forma de pensar, 

sentir y hacer las cosas de la vida diaria, en diferentes situaciones. Lea cada frase con cuidado 

y señale con una “X” si está de acuerdo o no con la afirmación escrita. No hay respuestas 

correctas o erróneas, todas sus respuestas son válidas. No dedique mucho tiempo a cada 

frase, simplemente responda lo que considere se ajusta mejor a su forma de actuar, pensar o 

sentir” 

N° ITEMS SI NO 

1 Mi miedo se incrementa con la sola idea de perder a mi pareja   

2 Experimento un vacío intenso cuando estoy sin mi pareja.   

3 Necesito tener siempre a mi pareja conmigo   

4 Mi mayor temor es que mi pareja me abandone   

5 Estoy completamente libre de prejuicios de cualquier tipo   

6 Sin darme cuenta he arriesgado mi vida para mantener a mi lado a mi 

pareja 

  

7 Mi necesidad de tener a mi pareja conmigo me hizo realizar acciones 

contra mi vida 

  

8 Creo en la frase “la vida sin ti no tiene sentido”    

9 Pienso que al amor por mi pareja no tiene límites incluso el dar la vida   

10 Por evitar que mi pareja me abandone  le he causado daño físico como 

también…. a otras personas 

  

11 Cuando tengo que ausentarme por unos días de las actividades con mi 

pareja bajo mi responsabilidad  me siento angustiado. 
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12 Me preocupa la idea de no tener apoyo de nadie    

13 Me preocupa que dejen de quererme y se  alejen de mí.   

N° ITEMS SI NO 

14 Respondo inmediatamente los correos electrónicos que recibo.   

15 Hago todo lo posible para que los demás me presten atención.   

16 Necesito ser considerado siempre en los grupos sociales para sentirme 

bien 

  

17 Soy feliz cuando soy aceptado por los demás   

18 Si no consigo mis objetivos propuestos me deprimo con facilidad    

19 Me gusta mi carrera y permaneceré laborando en una área de la misma   

20 Tengo muchas razones para pensar que a veces no sirvo para nada    

21 Pienso que tengo motivos más que suficientes  para sentirme 

orgulloso(a) de mí mismo(a) 

  

22 Nunca he dicho mentiras en mi vida.   

23 En general creo que, mis padres han dado lo mejor de sí mismos 

cuando era pequeño(a) 

  

24 Siento que no me gusta depender de los otros, sino ser independiente.   

25 Considero que me gusta sentirme seguro y tomo las medidas que el 

caso  requiere. 

  

26 Me siento ansioso cuando me comprometo emocionalmente con otra 

persona  

  

27 Me es fácil persistir en lo que me he propuesto para alcanzar mis metas 

propuestas. 

  

28 Me percibo competente y eficaz   

29 Puedo ser capaz de manejar eventos inesperados.   

30 Cuando enfrento un problema siempre dispongo de alternativas para 

resolverlo. 

  

31 Me considero  capaz de atraer  y gustar  a otra persona.    

32 Todos mis hábitos o costumbres son buenos y correctos   

33 Quiero tanto a mi pareja que la considero insustituible.   

34 Hago siempre lo que dice mi pareja porque asumo que es correcto.   

35 Siempre me gusta  hacer lo que  mi  pareja demanda o pide, para 

complacerla. 
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36 Cuando estoy ocupado(a) y mi pareja propone hacer otros planes dejo 

lo que estoy haciendo para unirme a los de ella (él). 

  

37 Priorizo en primer lugar las necesidades de mi pareja antes que las 

mías. 

  

38 He renunciado a mi trabajo/estudios porque mi pareja así lo demanda 

para estar más tiempo cerca de ella (el). 

  

39 Me satisface  ayudar y terminar las tareas de estudios /trabajo de mi 

pareja antes que las mías. 

  

40 Sustituyo el tiempo  que dedico a mis amigos por mi pareja.   

41 Utilizo gran parte de mi tiempo en hacer las actividades de mi pareja  

antes que las mías. 

  

42 Solo algunas veces he llegado tarde a una cita o a mi trabajo.   
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ANEXO 4: AUTORIZACIÓN DE AUTORES 

Permiso automático de la Escala de bienestar psicológico BIEPS-J de María Casullo: 
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Permiso al autor José Anicama Gómez para el uso de la escala de dependencia emocional: 
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ANEXO 5: AUTORIZACIÓN PARA APLICAR LA MUESTRA 

 

Carta de presentación dirigida al director de la I.E Nuestra Señora de Guadalupe 
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Autorización del director de la I.E Nuestra señora de Guadalupe  
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Carta de presentación dirigida al director de la I.E Argentina 
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Autorización del director de la I.E Nuestra señora de Guadalupe  
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ANEXO 6: TABLA DE V DE AIKEN – ALFA DEL PILOTO 

Validez de contenido de la escala BIEPS-J Casullo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
  CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA 

V.A 

Gene

ral 

Íte

m 
            

  

  
J

1 

J

2 

J

3 

J

4 

J

5 

J

6 

J

7 

J

8 
S 

V.Ai

ken 

J

1 

J

2 

J

3 

J

4 

J

5 

J

6 

J

7 

J

8 
S 

V. 

Aiken 

J

1 

J

2 

J

3 

J

4 

J

5 

J

6 

J

7 

J

8 
S 

V.Ai

ken 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
0.87

5 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 0.96 

6 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
0.87

5 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 0.96 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

10 1 1 1 1 1 0 1 1 7 
0.87

5 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 0.96 

11 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
0.87

5 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 0.96 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 
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VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ESCALA DE DEPENDENCIA EMOCIONAL DE ANICAMA 

         
 

                       

  
 CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA 

V.A 
GENERAL 

Ítem Jueces    Jueces   Jueces 
 

  J.1 J.2 J.3 J.4 J.5 J.6 J.7 J.8 

 

S V. AIKEN J.1 J.2 J.3 J.4 J.5 J.6 J.7 J.8 S V. AIKEN J.1 J.2 J.3 J.4 J.5 J.6 J.7 J.8 S V.AIKEN 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

2 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

3 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

4 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

5 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

6 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

7 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

8 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

10 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

11 1 0 1 1 1 1 1 1  7 0.875 1 0 1 1 1 1 1 1 7 0.875 1 0 1 1 1 1 1 1 7 0.875 0.88 

12 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

14 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

15 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

16 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

17 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

18 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

19 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

20 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

21 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 
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22 1 1 1 1 1 1 0 1  7 0.875 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0.96 

23 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

24 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

25 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

26 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

27 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

28 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

29 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

30 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

31 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

32 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

33 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

34 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

35 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

36 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

37 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

38 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

39 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

40 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

41 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 

42 1 1 1 1 1 1 1 1  8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.00 
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CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Confiabilidad de la Escala Bienestar psicológico de Casullo 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,647 13 

 

 

Confiabilidad de la escala de dependencia emocional de Anicama 
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78 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1  20 

79 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  22 

80 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  15 

81 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  17 
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ANEXO 7: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO-JUECES 

 

JUEZ 1: Erika Estrada: 
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JUEZ 2: Fernando Rosario Quiroz 
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   JUEZ 3: Karina Sánchez Llanos 
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        JUEZ 4: José Luis Pereyra Quiñones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

JUEZ 5: Jaquelin Kory Cano Quevedo 
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JUEZ 6: Manuel Cornejo del Carpio 
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JUEZ 7: Tomas Quispe Gregorio 
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ANEXO 7: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Clara Stephanie Ramirez Rodriguez, estudiante de la carrera de Psicología de la 

Universidad César Vallejo; encontrándome actualmente en la realización de mi 

investigación para la obtención del grado de licenciatura: “Bienestar psicológico y 

Dependencia emocional en adolescentes de nivel secundaria de dos instituciones educativas 

de Cercado de Lima, 2019”. Me dirijo a usted con el debido respeto que merece, para hacer 

de su conocimiento el objetivo de mi investigación y a su vez solicitarle el permiso para la 

aplicación de las pruebas psicológicas en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria que 

forman parte de la institución educativa que usted preside. 

Por otro lado, recalcar la utilización de los datos recabados, únicamente con fines 

académicos. Deseando encarecidamente pueda brindar su autorización para lo descrito 

anteriormente, proceda a colocar los datos correspondientes que corroboren su aprobación.  

 

 

 

 

                                                                                                  Clara Ramirez Rodriguez 

                                                                                                         DNI: 77194023 
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ASENTIMIENTO INFORMADO 

Alumno: 

…………………………………………………………………………………………… 

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Clara Stephanie Ramirez 

Rodriguez, interna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad 

me encuentro realizando una investigación sobre Bienestar psicológico y dependencia 

emocional en adolescentes de secundaria de dos instituciones educativas de Cercado de 

Lima, 2019; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en 

la aplicación una Ficha sociodemográfica y dos pruebas psicológicas. De aceptar participar 

en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la 

investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se me explicará 

cada una de ellas.  

Gracias por su colaboración.  

                                                              Atte. Clara Stephanie Ramirez Rodriguez 

                                                       ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 

                              UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                       

_______________________________________________________________ 

 

Yo ……………………………………………………………………………………… con 

número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación 

Bienestar psicológico y dependencia emocional en adolescentes de secundaria de dos 

instituciones educativas de Cercado de Lima, 2019 de la señorita Clara Stephanie Ramirez 

Rodriguez.  

Día: ..…../………/……. 

                                                                                                                                                                              

____________________ 

                    Firma 
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ANEXO 8: FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

“Cuestionario de Violencia hacia la pareja” 

Clara Ramirez Rodriguez, 2018 

   Sexo:   _________                                                                                 Edad: ___________ 

Relación sentimental: ________                  I.E y grado: ___________________________ 

 “Lea cada situación presentada y marque con una “X” en el recuadro verdadero o falso 

según corresponda a lo que usted haya vivenciado, pensado o sentido. No hay respuestas 

correctas o incorrectas, solo procure responder con la verdad” 

 

N° AFIRMACIONES SÍ NO 

1 Mi pareja me prohíbe usar ropas ajustadas.   

2 Evito usar ropas cortas para no incomodar a mi pareja.   

3 A menudo mi pareja suele ofenderme con calificativos negativos.   

4 En diversas ocasiones he sentido el desinterés que tiene mi pareja hacia 

mí. 

  

5 No puedo salir del colegio sin esperar a que mi pareja venga a recogerme.   

6 Mi pareja sabe las contraseñas de todas mis redes sociales y viceversa.   

7 Creo que la violencia  es algo que todas las parejas pasan.   

8 Evito conversar con amigos(as) del sexo opuesto para que mi pareja no 

se moleste. 

  

9 Me he sentido obligado(a) a hacer cosas por complacer a mi pareja.   

10 En alguna ocasión he recibido una cachetada por parte de mi pareja.   

11 En algún momento mi pareja me ha obligado a tener relaciones sexuales.   

12 Cuando estoy con mi pareja no suelo contestar ninguna llamada o 

mensaje de amigos(as). 

  

13 Cuando me invitan a una reunión debo ir con mi pareja obligatoriamente.   

14 Cuando salgo a una fiesta con mi pareja, solo puedo bailar con él (ella).   

15 Alguna vez mi pareja me ha gritado delante de mis amigos (as).   

16 En varias ocasiones he dejado de salir con amigos(as) para no incomodar 

a mi pareja. 
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Validación del tamizaje de violencia hacia la pareja por jueces expertos: 
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78 
 

ANEXO 9: ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS 
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ANEXO 10: ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS 
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ANEXO 11: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS 
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ANEXO 12: FORMULARIO DE ENTREGA DE TESIS-PREGRADO 
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ANEXO 13: AUTORIZACIÓN VERSIÓN FINAL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 


