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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar el vínculo entre la 

dependencia emocional y la violencia intragénero en jóvenes de Lima 

Metropolitana, 2020; la muestra se conformó con 129 participantes LGTB de 18 a 

30 años. El tipo de estudio fue básico, con diseño no experimental – transversal, el 

nivel de investigación es descriptivo-correlacional, los instrumentos utilizados 

fueron: El inventario de dependencia emocional (IDE) y la Escala de violencia en la 

relación de pareja en jóvenes (EVRP-J.). Los resultados muestran una correlación 

positiva a nivel general, donde se halló una correlación entre la violencia sexual, 

violencia física, violencia psicológica por desvalorización, violencia psicológica por 

restricción con la variable de dependencia emocional; asimismo, en resultados 

descriptivos se observa que en la población LGTB el 47,3% presenta un nivel 

regular de violencia intragénero, y del mismo modo, en la dependencia emocional 

el 45 % se encuentra en un nivel regular.  Se concluye según el p-valor que existe 

una correlación significativa entre las variables, indicando así que una persona con, 

sentimientos de inferioridad, miedo a la soledad y al abandono es más propensa a 

sufrir violencia en sus relaciones de pareja.  

Palabras clave: Violencia intragénero, dependencia emocional, orientación sexual, 

LGTB, jóvenes. 
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Abstract 

The present research work aims to determine the link between emotional 

dependence and intra-gender violence in young people of Metropolitan Lima, 

2020; The sample was made up of 129 LGTB participants between the ages of 

18 and 30. The type of study was basic, with a non-experimental - cross-

sectional design, the level of research is descriptive-correlational, the 

instruments used were: The Emotional Dependence Inventory (IDE) and the 

Scale of Violence in the Relationship of Young People (EVRP -J.). The results 

show a positive correlation at a general level, where a correlation was found 

between sexual and physical violence, psychological violence due to 

devaluation, psychological violence due to restriction with the variable of 

emotional dependence; Likewise, in descriptive results, it is observed that in the 

LGTB population, 47.3% present a regular level of intra-gender violence, and in 

the same way, in emotional dependence, 45% is at a regular level. It is concluded 

according to the p-value that there is a significant correlation between the 

variables, thus indicating that a person with feelings of inferiority, fear of 

loneliness and abandonment is more likely to suffer violence in their 

relationships. 

Keywords: Intra-gender violence, emotional dependence, sexual orientation, 

LGTB, youth.



1 

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) refiere que la 

violencia en una relación sentimental consiste en que la pareja o expareja genera un 

daño, ya sea físico, psicológico o sexual, incluyendo a esto la coacción, conductas 

de control y maltrato psicológico. 

En el Reino Unido, la Oficina de Estadísticas Nacionales publicó en febrero 

del 2019 un conjunto de datos de la encuesta sobre delitos, realizado en Inglaterra y 

Gales durante el año 2018, donde se determinó que, en los casos de violencia en las 

parejas, el 71% de mujeres y el 29% de varones fueron víctimas en su relación 

amorosa, lo que equivale a un estimado de 176,000 víctimas mujeres y 73,000 

víctimas hombres. Por lo tanto, no deberían hacer caso omiso a que también hay un 

porcentaje de hombres que son víctimas de su pareja. A su vez, Cabello (2018), en 

España, determinó que un 49,3% de las personas adultas que entrevistó para un 

estudio presentaban dependencia emocional, de los cuales el 74,8% fueron mujeres, 

y un 24,6% fueron hombres. Existen las posibilidades de encontrar situaciones de 

violencia donde, tanto el agresor como la víctima pueden ser mujer o varón, muchas 

veces cuando la violencia es ejercida hacia hombres generalmente no lo hacen 

visible por miedo a los prejuicios (Ortega, 2014). 

Por otra parte, a nivel global, muchos países en los últimos años han 

presentado altos índices de violencia en las parejas, en muchos casos estas 

agresiones se desencadenan en homicidios. Según Barrett & St. Pierre (2013) en 

Canadá, las personas LGB (lesbianas, gay y bisexuales) reportan que una de cada 

tres sufre de violencia financiera y emocional.  Así mismo, mencionan que de cada 

cinco personas que tienen pareja, por lo menos una ha experimentado violencia, ya 

sea de índole sexual o física durante su relación sentimental. 

De acuerdo con Walters, Chen & Breiding (2013), en Estados Unidos 

identificaron que aproximadamente un 43% de lesbianas, 61,1% de mujeres 

bisexuales, el 26% de gays, y un 37,3% considerados bisexuales, refieren que han 

vivenciado violencia en el periodo de sus relaciones, dentro de estas se encuentra, 

la violencia física y sexual. Por otro lado, en un estudio realizado en Chile en el 2017 

sobre violencia íntima en parejas homosexuales, en el que participaron 631 jóvenes, 

se halló que el 84% vivió algún tipo de violencia, el 80% sufrió violencia de tipo 
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psicológico, el 31% vivenció violencia de índole física, y el 38% manifestó haber sido 

víctima de violencia sexual (Saldivia, Faundez, Sotomayor y Cea, 2017). 

Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 

(INEI, 2018) en la Primera encuesta Virtual a Personas LGTBI, que realizó en el año 

2017 en jóvenes de edades entre 18 y 29 años, donde participaron 12,026 personas, 

se identificó que un 26,2% de esta población sufrió violencia física, 11,9% ha sufrido 

acoso, un 4,8% han sido asesinados, un 39,9% de la población ha sufrido 

discriminación por parte del Estado y en instancias privadas; por último, un 4,8% se 

suicidaron. Por otro lado, del total de personas que participaron en la encuesta, el 

95.6% afirmó que no realizó una denuncia sobre los hechos de violencia o 

discriminación que vivió. Según el “Informe Anual del Observatorio de Derechos 

LGBT 2017 – 2018” (2018), que fue registrado en Perú se hallaron 14 homicidios a 

personas pertenecientes a esta población en su mayoría se identificó al perpetrador 

o perpetradora como la pareja estable, y los otros fueron causados por sus parejas

ocasionales. Se han registrado 4 casos de acecho, que eran ejercidas por exparejas 

de las víctimas, y 2 casos de acoso sexual. 

Considerando la realidad problemática, se formuló el siguiente problema 

¿Cuál es el vínculo que existe entre la dependencia emocional y la violencia 

intragénero en jóvenes de Lima Metropolitana?; La presente investigación tendrá 

relevancia social porque el resultado obtenido beneficiará a la población LGTB al 

conocer el nivel de dependencia de tipo emocional y la violencia intragénero, 

logrando que los que son víctimas generen conciencia de la problemática; a su vez, 

pueden ser fuente de información para las autoridades y organismos 

correspondientes para abordar este problema poco visible. Es relevante a nivel 

teórico puesto que,  la variable de violencia intragénero no ha sido estudiada en Perú, 

y la otra, que es dependencia emocional, ha sido trabajada más en población 

heterosexual a nivel local, por lo que al trabajar con la población LGTB, se busca 

brindar una importante fuente de información para investigaciones posteriores; 

también puede ser de ayuda para que los colectivos logren hacer visible esta 

problemática, asimismo, puedan derribar estereotipos y prejuicios que se encuentran 

en nuestro contexto social.  
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Teniendo en cuenta los niveles de justificación, se estableció como objetivo general, 

determinar el vínculo de la dependencia emocional y la violencia intragénero en 

jóvenes de Lima Metropolitana, 2020; y de manera específica, se plantearon los 

siguientes objetivos: a) Determinar el vínculo entre dependencia emocional y la 

dimensión de violencia en conductas de restricción en jóvenes de Lima 

Metropolitana, b) Determinar el vínculo entre dependencia emocional y la dimensión 

de violencia en conductas de desvalorización en jóvenes de Lima Metropolitana, c) 

Determinar el vínculo entre dependencia emocional y la dimensión de violencia física 

en jóvenes de Lima Metropolitana, d) Determinar el vínculo entre dependencia 

emocional y la dimensión de violencia sexual en jóvenes de Lima Metropolitana, e) 

Determinar los niveles de violencia intragénero en jóvenes de Lima Metropolitana, 

según orientación sexual; y por último, f) Determinar los niveles de dependencia 

emocional en jóvenes de Lima Metropolitana, según orientación sexual.  

Finalmente se enunció la hipótesis del estudio: Existe un vínculo significativo 

entre dependencia emocional y la violencia intragénero en jóvenes de Lima 

Metropolitana, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional, Del Castillo, Hernández, Romero e Iglesias (2015), en su 

estudio cuyo objetivo fue identificar el vínculo existente entre la dependencia 

sentimental y la violencia durante la etapa del noviazgo respecto a jóvenes 

universitarios. Tuvieron como muestra a 317 participantes mexicanos, donde 165 

fueron mujeres y 152 varones; se halló una relación significativa y positiva en el factor 

ansiedad por distanciamiento con la expresión límite, chantaje, control y los celos. 

Por otro lado, Oropeza (2011) en el estudio que realizó, tuvo como objetivo 

identificar la existencia del vínculo entre dependencia emocional, violencia y 

satisfacción marital, para comprender la razón de mantenerse en una relación donde 

existe maltrato; tuvo como muestra a 332 participantes, con edades que oscilan entre 

18 y 65. Se identificó un vínculo existente entre la dependencia sentimental y 

violencia, asimismo, se determinó que la significancia de la variable dependencia 

sentimental varía en ambos sexos. 

En el ámbito nacional, Alvarado y Plasencia (2019) realizaron una 

investigación donde el objetivo fue determinar el vínculo que existe entre la 

dependencia afectiva y la violencia vivenciada en parejas homosexuales en Trujillo; 

el tipo de muestra fue censal, con 278 personas con edades de 18 a 40 años. Como 

resultado, se determinó que existe un tamaño de efecto moderado, concluyendo que 

hay una correlación directa entre las dos variables de estudio.  

Así mismo, Escobar y Sánchez (2019) cuyo objetivo de estudio fue determinar 

la relación que hay entre dependencia sentimental y violencia en vínculos amorosos 

en adultos homosexuales. Tuvo como población de estudio a jóvenes LGTB, de 18 

a 30 años de edad. Como resultado se obtuvo poca relación de la primera variable 

tanto con la violencia aplicada como con la violencia tolerada en la pareja. 

A su vez, Tarrillo (2019) en el estudio que realizó, con el objetivo de identificar 

el vínculo sobre dependencia afectiva y violencia en parejas, para el cual participaron 

324 estudiantes de Cajamarca de 18 y 26 años de edad.  Se concluyó la existencia 

relacional significativa entre las dos variables. 

Por su parte, Arellano (2019) tuvo como propósito relacionar el grado de 

dependencia afectiva y el nivel de violencia en los vínculos amorosos en instituciones 

de Trujillo, considerando como muestra a 300 personas de 16 y 19 años. Se 
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obtuvieron resultados donde indican relación directa significativa, hallando un efecto 

pequeño (,279**) entre las variables. 

En esta misma línea, Chafloque (2016) investigó la correlación entre 

dependencia afectiva y violencia de tipo psicológica en las parejas que recibieron 

atención en un centro médico, cuya muestra la constituyeron 40 personas, con 

edades entre 18 y 25 años en Lambayeque, encontró una correlación (,868) existente 

en estas dos variables estudiadas, y un nivel en significancia de p<,0. 

A su vez, Gómez y Montenegro (2015) se plantearon como objetivo determinar 

los niveles de dependencia emocional de personas pertenecientes a la población 

homosexual, contó con 50 participantes de edades de 18 a 50 años; cuyo resultado 

mostró que el 26% de los participantes tenían un nivel muy alto y con el 28% un nivel 

alto de dependencia.    

Por otro lado, Zavaleta (2015), en su investigación para determinar el vínculo 

entre la dependencia de tipo emocional y depresión en alumnos de una institución 

superior, y se contó con 224 participantes con edades de un rango de 20 a 40 años, 

en Trujillo, el resultado evidenció un nivel elevado de dependencia sentimental con 

un 25,4%; asimismo, en cada una de las dimensiones de la variable, los resultados 

predominan con niveles muy altos, con valores que oscilan entre 25,4% y 27,2%. 

A nivel local, Tarazona (2019), en su investigación para establecer el vínculo 

entre la variable dependencia sentimental y la variable violencia en parejas, tuvo 269 

participantes, de 16 a 19 años del distrito limeño de Puente Piedra, como resultados 

identificó una vinculación de significancia baja y moderada entre las dos variables; 

asimismo, se halló una correlación significativa débil entre las distintas dimensiones 

de cada variable en estudio. 

Asimismo, Chávez (2019) tuvo como objetivo hallar el vínculo significativo 

entre la dependencia afectiva y la agresividad en cadetes varones de la institución 

militar del distrito de Chorrillos, tuvo como muestra a 329 varones. Como resultados 

halló una relación directa con los componentes de la violencia y las áreas de 

dependencia sentimental, también se evidenció una relación alta y muy significativa 

(p<0.001), asimismo, se demostró relación de significancia directa entre las dos 

variables en la investigación. 

Por su parte, Montes (2018) realizó un estudio para identificar el vínculo entre 

la agresividad y dependencia afectiva en estudiantes de cuarto grado y quinto grado 
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del nivel secundario que tienen una relación sentimental, la muestra fue constituida 

por 249 estudiantes.  Se determinó una relación de pequeño a mediano efecto (,08) 

en ambas variables. 

A su vez, Rivera (2017) en su investigación sobre la asociación de la 

dependencia afectiva y la agresividad en universitarios de Lima Sur. La muestra de 

estudio fue de 500 estudiantes de distinto género, en edades de 17 a 25 años. En 

sus resultados, se evidenció que no hay una correlación significativa entre la 

dependencia afectiva con la agresividad. Por otro lado, se encontró que el 28,4% de 

los universitarios tienen dependencia afectiva; en cuanto al nivel de agresividad, se 

halló un 51,4% el cual es en promedio. 

Según Huaripaita (2018) en su investigación cuyo objetivo fue identificar la 

existencia del vínculo entre dependencia de tipo emocional y violencia en la etapa 

del noviazgo en Lima. Conto con 202 mujeres de edades entre 19 y 29 años. Como 

resultado determino una significancia menor a 0,05 asimismo se encontró una 

correlación directamente proporcional de grado débil entre las variables. 

Por otro lado, Aiquipa (2015) al estudiar el vínculo de dependencia del plano 

emocional con la violencia en la relación sentimental, con una muestra conformada 

por mujeres, divididas en dos grupos, una donde 25 mujeres habían sido agredidas 

y otra en la que 26 mujeres no experimentaron violencia. Se determinó que existe un 

vínculo estadísticamente significativo entre ambas variables: dependencia emocional 

con la variable de violencia, además se hallaron resultados distintos en los dos 

grupos de estudio y se encontró una alta significancia entre las variables. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta los trabajos previos revisados, según 

Castelló (2005) la dependencia emocional en sus diferentes formas, explica la 

conducta y la motivación de los individuos que defienden muchas veces a su pareja, 

a pesar que durante la relación sufren violencia, abusos e infidelidades, lo que en 

ocasiones generan rupturas y reconciliaciones constantes. En el Manual de 

diagnóstico y resultado estadístico de trastornos mentales - DSM 5 (American 

Psychiatric Association, 2014) se refiere que las personas que poseen trastornos de 

la personalidad por dependencia, presentan características o rasgos donde 

menosprecian sus capacidades, suelen mostrarse pesimistas hacia la vida, se 

consideran inútiles para realizar actividades, y continuamente buscan sentirse 

dominados y sobreprotegidos. La dependencia emocional tiene como característica 
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principal la constante búsqueda del dependiente por establecer relaciones 

patológicas con su pareja, en su mayoría son altamente desequilibradas. La persona 

considera que la pareja es todo su mundo y su vida gira alrededor de él o ella, esto 

se forma en base a la idealización creada hacia la pareja, por lo que se someten e 

incluso optan por aceptar y realizar acciones con el fin de no terminar el vínculo 

afectivo (Castelló, 2005). 

Castelló (2005) refiere que quienes presentan dependencia emocional tienden 

a tener características específicas de comportamientos. Estas se clasifican en tres 

áreas que se consideran relevantes para cada individuo: a) De acuerdo al área 

correspondiente a autoestima y estado de ánimo, se encuentran características 

donde la persona presenta deseos en cuanto a exclusividad de relación, una 

excesiva necesidad en función a la pareja, idealiza la relación, teme una posible 

ruptura, la relación se basa en subordinación y sumisión, asimismo, busca ser 

prioridad en su pareja sobre cualquier otra cosa; b) En el área vinculada a las 

relaciones con su entorno interpersonal, las características que el individuo 

manifiesta son deseos de exclusividad con personas que sean importantes para el 

otro, presentan una necesidad excesiva por agradar, y dificultades en sus 

habilidades sociales; por último, c) En el área que responde a  relaciones de pareja, 

estas personas presentan temor y no  toleran la soledad y muchas veces poseen  un 

estado de ánimo negativo. 

De la misma manera, la dependencia emocional se asocia de manera directa 

con aquellas personas que suelen ser sumisas, y tienden a presentar dificultades en 

la toma de decisiones, por lo que en muchas ocasiones esto genera que el 

dependiente no tenga mucha participación en las determinaciones y decisiones que 

se tomen en la relación (Aguilera y Llerena, 2015); en esta misma línea, se convierte 

en el principal y único sustento de la relación, cuando el deseo de permanecer 

constantemente con la pareja se mantiene inalterado con el pasar del tiempo, o se 

intensifica, ocasionando que la persona recurra a cualquier medio con el fin de estar 

cerca de la pareja, siendo incluso perjudicial para uno de los integrantes (Aiquipa, 

2015). Riso (2008) considera que el origen de la dependencia emocional se forma 

en la infancia, esta puede generarse por situaciones donde existe una 

sobreprotección parental, a consecuencia de esto, el infante durante esta fase de su 
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desarrollo no experimenta estrés ni frustración, ocasionando que, a largo plazo se 

genere un temor profundo a la pérdida de relaciones personales. 

Por consiguiente, para la variable de dependencia emocional, se tuvo en 

cuenta la teoría relacionada con el apego, según Bowlby (1988), refiere que el apego 

viene a ser el vínculo afectivo desarrollado por una persona en su etapa de la primera 

infancia; para que el desarrollo sea funcional para su adultez va a depender de los 

modelos representativos y los estilos de crianza, que haya tenido de niño.  A su vez, 

Hazan & Shaver (1987) infieren que el apego en la edad adulta se origina en base a 

proyecciones mentales que se manifiestan comportamental y conductualmente, 

estos han sido formados en función a las relaciones que ha establecido el ser 

humano en los inicios de su desarrollo, adoptando así caracteres vistos por figuras 

parentales. 

Con respecto a la violencia intragénero, en sus diferentes expresiones, es 

aquella que se ejerce dentro de una relación afectiva o sexual en parejas del mismo 

sexo, constituyendo, el ejercicio de poder con el fin de dominar, coaccionar, controlar 

y generar un aislamiento social en la víctima, lo quiere decir que la violencia se 

manifiesta dentro de una relación sentimental al igual como si esta fuera ejercida por 

el hombre (Rodríguez y Lara, 2016). Del mismo modo, según Ortega (2014), es el 

conjunto de acciones que suceden durante el desarrollo de la pareja, donde no se 

considera la orientación sexual, si conviven o no, o el estado civil, se caracteriza por 

el fin que tiene, el cual es agredir de forma física, psicológica, sexual, espiritual, 

económica, buscando ejercer control y poder sobre la pareja. 

No existen muchos estudios con respecto a la violencia en parejas LGTB para 

abordar esta problemática, debido a que muchas veces esta se mantiene en silencio 

y las víctimas no dan parte a la autoridad por temor al rechazo que puedan sufrir al 

momento de acudir a realizar la denuncia, a su vez por los mitos creados por la 

sociedad, siendo esto un punto de debate para la discusión pública con respecto a 

la violencia en la comunidad LGTB (Rollé, Giardina, Caldarera, Gerino, Brustia, 

2018). Asimismo, Pam (2008) infiere que la violencia doméstica, se manifiesta con 

la misma frecuencia tanto en personas LGTB, como en parejas heterosexuales, 

destruyendo el mito que en las parejas homosexuales este tipo de violencia ocurre 

con menor intensidad. La violencia en los vínculos amorosos se da en todo contexto, 

dentro de parejas heterosexuales y en las parejas del mismo sexo, el segundo se 
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denomina también violencia intragénero, y se presenta incluso con mayor frecuencia, 

dentro de parejas de LGTB (Brown, 2008, citado por Largar, 2018). 

Las personas homosexuales, en su mayoría de veces, evitan realizar 

denuncias a su agresor cuando son víctimas de violencia en su relación, porque 

debido a los prejuicios consideran que las autoridades no están interesadas en el 

tema, por ende, no confían en el sistema, a su vez, consideran que para acceder a 

los servicios tienen que manifestar la agresión, que trae consigo la exposición de su 

orientación sexual (Bolan, 2016). De acuerdo a Penone & Guarnaccia (2018), 

quienes refieren que la violencia en las parejas íntimas, en especial en aquellas que 

son del mismo sexo, cada vez se convierte en un problema que pocos consideran 

significante, sin embargo, afecta a la sociedad. Actualmente, según Dune & 

Workman (2019), estas se han visto influenciadas por las actitudes culturales y 

sociales. Por ende, se considera que la homofobia y el heterosexismo juegan un rol 

fundamental en la violencia doméstica homosexual (Longobardi & Badenes-Ribera, 

2017). 

Los investigadores Rodríguez y Lara (2016) refieren que existe una omisión 

del término de violencia intragénero, lo que actualmente ha ocasionado un punto a 

favor para la victimización por parte del agresor. Debido a ello, es de suma 

importancia promover medidas para identificar y prevenir este tipo de violencia. A su 

vez, Ard & Makadon (2011) refieren que la mayoría de personas LGTB no expresan 

sus emociones, no exponen su orientación o identidad sexual, por temor a ser 

excluidos o discriminados, considerando que en ocasiones la sociedad estigmatiza 

a estas personas, por ende, no realizan denuncias cuando sufren abusos por sus 

parejas, estas suelen presentarse de forma frecuente. Los agresores, al inicio, 

dedican gestos cariñosos, le brindan sentido de protección a la pareja, por otro lado, 

emplean algún tipo de control que la víctima muchas veces no diferencia porque 

suelen romantizar esta acción, generando a medida que pasa el tiempo una afección 

en la autoestima de la víctima (Rebollo y Gómez, 2011). 

Asimismo, Bejarano y Vega (2014) indican que las agresiones que se 

presentan en las relaciones afectivas, son comportamientos patológicos, que tienen 

como característica principal, el ser intencionales, causando daños leves o graves, 

que incluso llegan a ser irreparables, suelen ser de índole físico, psicológico o sexual, 

se presentan de forma gradual durante el trayecto de la relación. 
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Dentro de las dimensiones que incluye violencia en el contexto de relaciones de 

pareja, se perciben: a) Violencia física, que se caracteriza por ser intencional, que 

causa daño físico que incluso se puede desencadenar en la muerte, se presenta en 

forma de golpes, jaloneos, patadas, empujones; b) Violencia sexual, actos que van 

contra el pudor y dignidad de la persona, los cuales son tocamientos indebidos, 

hostigamiento y acoso sexual, en general, es la acción que ejerce una persona con 

el fin de satisfacerse sexualmente, usando recursos como la manipulación, soborno, 

coacción, muchas veces se emplean otras opciones, para que la víctima no tenga 

voluntad o conciencia de la agresión (Martínez, Povedano y Monreal, 2014); c) 

Violencia psicológica en conductas de desvalorización, se manifiestan como críticas, 

humillaciones, insultos, generando baja autoestima en la pareja, 

inseguridades,  sentimientos de culpa, rechazo a sí mismo, frustración y tristeza, 

afectando su salud emocional; por último, d) Violencia psicológica en conductas de 

restricción, son aquellas acciones u prohibiciones que se exige hacia la pareja, estas 

conductas se muestran con un control en las relaciones sociales, restricción a salidas 

con familiares o amigos, supervisión constante con llamadas o mensajes, se 

presentan también, con gestos, miradas de desprecio, amenazas, chantajes y 

manipulación (Medina, 2001).  

Para Woodyatt & Stephenson (2016), estos tipos de violencia emocional son 

muy común entre parejas homosexuales masculinas y se deriva de la necesidad del 

agresor de fortalecer su sentido de posesividad o su deseo de controlar y manipular 

a la víctima. Para el entendimiento de los enfoques en los que se asocia la variable 

Violencia, se considera la teoría desarrollada por Bandura (1987)  respecto de 

Aprendizaje Social, refiere que los individuos logran aprender por medio de la 

observación, asimismo, esto influye a que el individuo adopte nuevas conductas, por 

ende, los comportamientos de un sujeto serán determinados por las acciones que 

haya observado durante el desarrollo de su infancia y los patrones de referencia que 

proyecten sus padres, adaptando la dinámica familiar que vivencia en su futura 

familia, sugieren que para estas conductas, existen procesos, como la atención, 

retención, reproducción motora, y proceso motivacional (citado por Alba, Aroca, 

Bellver y Moreno, 2012). 

Para la presente investigación se considerará la teoría del Modelo Ecológico, 

para el sustento de las variables de violencia en las parejas y dependencia 
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emocional, este modelo infiere que existe un dinamismo de interacción entre la 

realidad social y familiar, considerando la violencia una problemática que puede 

generarse por diferentes motivos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP, 2019) clasifica esta teoría por niveles: a) A nivel individual, se encuentran los 

factores que influyen al individuo como: baja autoestima, consumo excesivo de 

sustancias psicoactivas, crecer en un entorno familiar violento y consigo haber 

aprendido a resolver problemas de forma agresiva; b) A nivel familiar, la violencia se 

manifiesta en la interacción con las amistades, la familia e inclusive en la pareja; c) 

A nivel de Comunidad, se caracterizan por conductas y actitudes violentas 

aprendidas por medio de sus relaciones sociales, considerando que es ahí donde 

desarrolla sus valores, normas, creencias, estereotipos; y por último, d) A nivel de 

sociedad, va a ser determinante las políticas públicas, y los recursos económicos, 

este es un factor importante que influenciará a que no se desarrolle la violencia. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La siguiente investigación fue de tipo básico ya que estuvo direccionada a la 

indagación de nuevos conocimientos y áreas, sin que estos sean con los fines 

prácticos particulares o inmediatos (Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez, 2014). 

La siguiente investigación fue no experimental en cuanto a su diseño, en razón 

a que no se manipuló ninguna de las variables, por lo tanto, se observó al sujeto 

de estudio tal y como se encontró en su contexto natural y real (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). Asimismo, fue transversal porque recopiló 

información en un momento y tiempo determinado (Gómez, 2006). La 

investigación fue de nivel, descriptivo - correlacional porque describió y 

estableció la relación o asociación entre las variables a estudiarse (Arias, 2012). 

3.2 Variables y operacionalización 

Dependencia emocional 

Definición conceptual. - Factor negativo influyente que transforma el amor en 

un sufrimiento constante, convierte una relación que debería ser estable en una 

vivencia tormentosa que consume y angustia poco a poco al dependiente, 

convirtiéndolo en una persona careciente de amor propio y restándole calidad de 

vida (Castelló, 2012). 

Definición operacional. - La variable se midió a través del inventario de 

dependencia emocional (IDE).  Cuenta con 7 dimensiones, 45 ítems, con escala 

de tipo Likert y alternativas de respuesta del 1 al 5, donde 1 es “Rara vez o nunca 

es mi caso”, 2 es “Pocas veces es mi caso”, 3 es “Regularmente es mi caso”, 4 

es “Muchas veces es mi caso”, por último, 5 es “Muy frecuentemente o siempre 

es mi caso”. Reporta niveles altos, regular y bajos. 

Indicadores. – Se midieron en función a siete factores: Miedo a la ruptura: 

Ansiedad ante los pensamientos de una posible ruptura; miedo e intolerancia a 

la soledad: Intentos por evitar el abandono de la pareja o buscar una nueva 

relación inmediatamente; prioridad a la pareja: Dar prioridad a la pareja 

sobreponiéndolo ante otras personas o actividades. Necesidad de acceso a la 

pareja: Deseos por tener a la pareja en todo momento ya sea físicamente o 
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mediante pensamientos; deseo de exclusividad: Tendencia a enfocarse a la 

pareja y aislarse paulatinamente del entorno personal; subordinación y sumisión: 

Sentimientos de inferioridad y desprecio hacia uno mismo y deseo de control:  

Búsqueda activa de atención y afecto para obtener el control de la pareja con el 

fin de asegurar su permanencia. 

Violencia intragénero 

Definición conceptual. – Es aquella que se ejerce dentro de una relación 

afectiva o sexual en parejas del mismo sexo, constituyendo, el ejercicio de poder 

con el fin de dominar, coaccionar, controlar, y generar un aislamiento social en la 

víctima, lo quiere decir que la violencia se manifiesta dentro de una relación 

sentimental al igual como si esta fuera ejercida por el hombre (Rodríguez y Lara, 

2016). 

Definición operacional. - Se utilizó la Escala de violencia en la Relación de 

Pareja en Jóvenes (E.V.R.P.-J.) para medir la variable de estudio. Presenta 4 

dimensiones y 21 ítems, con escala de tipo Likert, y alternativas de respuesta 

donde 0 es “nunca”, 1 es “casi nunca”, 2 es “a veces”, 3 “casi siempre” por último, 

4 es “siempre”. Reporta niveles altos, regular y bajos. 

Indicadores. - Se midieron de acuerdo a sus dimensiones: Violencia física: 

Golpes con objetos, empujones, patadas, bofetadas, amenazas. Violencia 

Sexual: Mostrar los genitales, videos grabados sin consentimiento de la pareja, 

gestos morbosos, relaciones sexuales obligatorias. Violencia en conductas de 

restricción: Prohibición de amistades del sexo opuesto, revisión de pertenencias 

personales. Violencia en conductas de desvalorización: Burlas, sobrenombres, 

romper promesas y provocar culpabilidad. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

Respecto a población, el presente estudio tuvo en cuenta a jóvenes de Lima 

metropolitana que tienen orientación sexual de lesbiana, gay, transexual o 

bisexual. Por población, se entiende al conjunto de elementos, personas u 

objetos, que comparten características comunes, se delimitan de acuerdo al 

estudio de interés. Cuando se trata de personas, es preferible denominarlo 
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población y si se trata de otro elemento de estudio se denomina universo 

(Hernández et al., 2014). 

Criterios de inclusión 

 Jóvenes que formen parte de la comunidad LGTB.

 Jóvenes con edades de 18 a 30 años.

 Jóvenes que hayan mantenido una relación sentimental durante los últimos

12 meses.

 Jóvenes que acepten formar parte de la investigación de manera voluntaria.

Criterios de exclusión 

 Jóvenes que no respondan de forma correcta a los cuestionarios.

 Jóvenes que no deseen formar parte del estudio.

 Jóvenes que presenten denuncias por violencia.

 Jóvenes heterosexuales.

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 129 personas de orientación sexual LGTB, 

sus edades permitidas para el estudio fueron de 18 a 30 años y el tiempo 

determinado para la recolección de datos fue de aproximadamente 45 días. Es 

un conjunto de casos extraídos o un subgrupo de la población de estudio, los 

cuales son definidas y delimitadas, como una parte que representa de la 

población total (Hernández et al., 2014). 

Muestreo 

Se realizó un muestreo considerado no probabilístico, tipo redes, denominado 

también bola de nieve, considerando que se localiza solo a algunas personas, 

que cumplirán un rol de mediador para contactarnos con otras, con el fin de 

conseguir la muestra deseada (Arias, Villasís, y Miranda, 2016). A su vez, refieren 

que se utilizan en grupos con dificultades de acceso, sirven para localizar 

personas que tengan comportamientos no aceptados por la sociedad, víctimas 

de violencia y entre otros (Hernández y Carpio, 2019). 

La unidad de análisis de estudio son los jóvenes de la población LGTB de 18 

a 30 años residentes de Lima Metropolitana.  
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica 

En la siguiente investigación se utilizó la encuesta como técnica, de forma 

virtual por la plataforma Google Forms.  La encuesta se justifica en un 

cuestionario el cual está formado por un conjunto orgánico de interrogantes 

configuradas con el objetivo de recolectar información (Bernal, 2010). 

Instrumentos de recolección de datos 

a) Inventario de dependencia emocional

En el estudio concretado se empleó el Inventario de Dependencia Emocional,

conocido como IDE, que fue creada por Aiquipa en 2012, que está compuesto 

por 49 ítems. Se aplica de forma individual o colectiva, a partir de los 18 años en 

adelante, la administración dura aproximadamente 20 minutos y con alternativas 

de respuesta según la escala de Likert. Consta de siete factores: primer factor, 

miedo respecto a la ruptura; segundo factor, miedo e intolerancia a la soledad; 

tercer factor, la prioridad con la pareja; cuarto factor, la necesidad de acceder a 

la pareja; quinto factor, los deseos de tener exclusividad; sexto factor, la 

subordinación y la sumisión; séptimo factor, los deseos de ejercer el control y el 

dominio. Esta prueba se diseñó y validó con una muestra de 757 participantes de 

Lima Metropolitana, de los cuales 389 fueron mujeres y 359 eran varones, con 

rango de edad entre los 18 y los 55 años. 

Se inició con la validación de contenido a través de 5 expertos en la materia, 

mostrando conformidad con respecto a la relevancia de las dimensiones, 

considerando apropiados los reactivos para evaluar la variable de dependencia 

emocional y violencia intragénero. La confiabilidad se realizó mediante el método 

de consistencia a nivel interno y el método de divisibilidad por mitades, se utilizó 

el coeficiente “r” de Pearson corregida con la fórmula de Spearman – Brown, así 

como el Alfa de Cronbach donde obtuvo una confiabilidad de 0,965. El resultado 

para el coeficiente de correlación “r” según Pearson corregida con la fórmula de 

Spearman – Brown halló un 0,91. 

b) Escala de Violencia en la Relación de Pareja en Jóvenes

Para la siguiente investigación se aplicó la Escala de violencia en la Relación

de Pareja en Jóvenes (E.V.R.P.J.) diseñada en Lima - Perú, cuyos autores son 
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Bejarano y Vega (2014). Tiene 21 ítems para medir cuatro dimensiones: la 

violencia física, la violencia en desvalorización, también la violencia de 

restricción, por último, la violencia de tipo sexual. El tiempo de aplicación es de 

15-20 minutos y la opción de las respuestas es politómica según la escala de

Likert. 

La validación del contenido se llevó acabo por criterio de cinco jueces expertos 

en la materia, los cuales aprobaron por unanimidad. Tiene una confiabilidad de 

Alpha de Cronbach de (,902) en la escala total. El instrumento de la evaluación 

posee un elevado índice de confiabilidad y validez en cuanto se refiere al 

constructo. Así la muestra se conformó por 372 participantes tanto mujeres como 

varones de edades entre 18 - 25 años. 

Validez y confiabilidad 

Para el presente estudio, se ejecutó una prueba tipo piloto con 51 participantes 

en la población LGTB, para obtener la confiabilidad del instrumento, donde se 

hallaron resultados significativos en cada una de las variables de estudio, 

obteniendo (,982) para la variable de dependencia emocional y (,972) para 

violencia intragénero a través del Alpha de Cronbach. Por otro lado, para 

concretar la validez que tenían los instrumentos se obtuvo mediante el criterio de 

5 jueces expertos en la materia, por unanimidad se logró la aceptación de todos 

los ítems, seguido de ello, se realizó el análisis a través del coeficiente de la V de 

Aiken donde se obtuvo como resultado general 1, siendo un puntaje favorable 

para el estudio. 

3.5. Procedimientos 

Una vez validados los instrumentos se procedió a editar el formulario de 

google para realizar la encuesta virtual, el cual al inicio tuvo una breve descripción 

de la investigación; luego se presentó el consentimiento informado, seguido de 

ello, se solicitó la edad, grado de instrucción, y algunos datos sociodemográficos 

requeridos para la investigación. El primer instrumento presentado fue el 

Cuestionario de dependencia emocional, y se finalizó con la Escala de violencia 

en la relación de pareja jóvenes. Por último, se elaboró una matriz de datos en 

Excel para finalmente proceder al análisis estadístico. 
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3.6. Método del análisis de datos 

Teniendo la matriz de datos Excel, se procedió a exportarlos al programa 

estadístico que se usa para ciencias sociales (SPSS); para realizar la prueba de 

normalidad y la correlación de datos, además, se hicieron los cálculos para 

contrastar la hipótesis. Por último, se presentó los datos de la correlación de las 

variables en tablas estadísticas y los datos descriptivos de dependencia y 

violencia intragénero que se presentaron en gráficos estadísticos de tablas y 

barras, según las normas que sugiere el manual de la APA. 

3.7. Aspectos éticos 

Para el desarrollo de la investigación se respetó el Código de Ética que 

respalda al Colegio de Psicólogos del Perú (2017), que infiere en el artículo 24 

que, para la realización de una investigación con individuos, se deberá contar con 

el conocimiento informado de cada sujeto por tal motivo se informó sobre las 

características de la investigación e importancia de proteger la confidencialidad 

de cada uno de los participantes a través de la plataforma virtual. Por otro lado, 

se consideró la información proyectada en la investigación bajo el formato APA 

de sexta edición y las normativas de la Resolución del Vicerrectorado de 

Investigación N° 004-2020-VI de la Universidad César Vallejo, en el cual se 

respetó los principios universales de investigación de autonomía donde  cada 

sujeto fue libre de participar en el estudio con el previo conocimiento informado, 

también se tuvo presente el principio de no maleficencia en dónde los sujetos de 

estudio no serán involucrados en ningún tipo de riesgo por ello serán de manera 

anónima y confidencial salvaguardando su integridad. Así mismo se respetó el 

principio de beneficencia el cual contribuyó a la generación de nuevos 

conocimientos que beneficiará a distintos organismos, por último, se tuvo en 

cuenta el principio de justicia ya que los resultados se darán a conocer de manera 

objetiva y verídica sin alteraciones y/o falsificaciones. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Prueba de hipótesis de la correlación entre dependencia emocional y violencia 

intragénero

Rho de Spearman 
Violencia 

intragénero 

Dependencia emocional 

Coeficiente de 

correlación 
,382** 

p-valor ,000 

N 129 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En los resultados de la tabla 1 se observa una correlación positiva débil (0,382) 

entre dependencia emocional y violencia intragénero, se muestra además que el 

p-valor (0,000) es menor de 0,0 siendo así significativa; por lo que se aprueba la

hipótesis de la investigación. 
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Tabla 2 

Prueba de correlación entre dependencia emocional y violencia en conductas de 

restricción 

Rho de Spearman 

Violencia en 

conductas de 

restricción 

Dependencia emocional 

Coeficiente de correlación ,364** 

p-valor ,000 

N 129 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En los resultados de la tabla 2 se observa una correlación positiva débil (0,364) 

entre dependencia emocional y violencia en conductas de restricción, se muestra 

además que el p-valor (0,000) es menor de 0,01 siendo así significativa; por lo 

que se aprueba la hipótesis de la investigación. 
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Tabla 3 

Prueba de correlación entre dependencia emocional y violencia en conductas de 

desvalorización 

Rho de Spearman 

Violencia en 

conductas de 

desvalorización 

Dependencia emocional 

Coeficiente de correlación ,326** 

p-valor ,000 

N 129 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En los resultados de la tabla 3 se observa una correlación positiva débil (0,326) 

entre dependencia emocional y violencia referida en conductas de 

desvalorización, se muestra además que el p-valor (0,000) es menor de 0,01 

siendo así significativa; por lo que se aprueba la hipótesis de la investigación. 
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Tabla 4 

Prueba de correlación entre dependencia emocional y violencia física 

Rho de Spearman Violencia física 

Dependencia emocional 

Coeficiente de correlación ,225* 

p-valor ,000 

N 129 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

En los resultados de la tabla 4 se observa existencia de correlación positiva débil 

(0,225) entre dependencia emocional y violencia física, se muestra además que 

el p-valor (0,000) es menor de 0,01 siendo así significativa; por lo que se aprueba 

la hipótesis de la investigación. 
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Tabla 5 

Prueba de correlación entre dependencia emocional y violencia sexual 

Rho de Spearman Violencia sexual 

Dependencia emocional 

Coeficiente de correlación ,311** 

p-valor ,000 

N 129 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En los resultados de la tabla 5 se observa una correlación positiva débil (0,311) 

entre dependencia emocional y violencia sexual, se muestra además que el p-

valor (0,000) es menor de 0,01 siendo así significativa; por lo que se aprueba la 

hipótesis de la investigación. 
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Tabla 6 

Niveles de violencia intragénero en jóvenes de Lima Metropolitana, según 

orientación sexual 

Nivel de violencia 

intragénero 

Orientación sexual Total 

Bisexual Transexual Gay Lesbiana 

Baja Recuento 20 1 6 8 35 

% del total 25,9% 25% 24% 34,7% 27,1% 

Regular Recuento 37 2 12 10 61 

% del total 48 % 50% 48% 43,5% 47,3% 

Alta Recuento 20 1 7 5 33 

% del total 25,9% 25% 28% 21,7% 25,6% 

Total Recuento 77 4 25 23 129 

% del total 100% 100% 100% 100% 100,0% 

  Fuente: Elaboración propia 

La tabla número 6 visualiza que, de los 129 participantes, los de orientación 

bisexual que fueron 77 presentan violencia intragénero de nivel regular con un 

48% (37), seguido del nivel alto y bajo con las mismas cifras de un 25,9 % (20). 

En cuanto a los jóvenes de orientación transexual, el número de encuestados 

fue 4, en donde sobresale el nivel regular con un 50% (2) seguido de bajo y alto 

con 25% (1) en ambos niveles. En los jóvenes gay, el número de encuestados 

fueron 25, en el cual se observa que prevalece el nivel regular de violencia con 

un 48 % (12), seguido del nivel regular con 28% (7). En las jóvenes de orientación 

sexual lesbiana fueron encuestadas 23, en donde prevalece el nivel de violencia 

regular con un 43,5 % (10), seguido del nivel bajo con 34,7% (8). 
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Tabla 7 

Niveles de dependencia emocional en jóvenes de Lima Metropolitana, según 

orientación sexual. 

Nivel de dependencia 

emocional 

Orientación sexual 
Total 

Bisexual Transexual Gay Lesbiana 

Baja 
Recuento 23 1 3 6 33 

% del total 29,8% 25% 12% 26% 25,6% 

Regular 
Recuento 32 2 14 10 58 

% del total 41,5% 50% 56% 43.4% 45,0% 

Alta 
Recuento 22 1 8 7 38 

% del total 28,5% 25% 32% 30. 4% 29,5% 

Total 
Recuento 77 4 25 23 129 

% del total 100% 100% 100% 100% 100,0% 

   Fuente: Elaboración propia 

La tabla número 7  evidencia que, de los 129 jóvenes encuestados para medir 

los niveles de dependencia emocional, de las 77 personas pertenecían a la 

población Bisexual, el 41,5% (35) se encuentran ubicados en el nivel regular, y 

el 28,5% (22) se encuentran en un nivel alto; para la población transexual 

participaron 4 personas, de las cuales el 50% (2) se encontraron en un nivel 

regular, y el 25% (1) se encontraban en el nivel alto; a su vez, en la población 

Gay, de un total de 25 participantes, el 56% (14) se ubicaban en un nivel regular, 

así como el 32% (8) presentaban nivel alto; por último, de acuerdo a la población 

Lesbiana de 23 personas, el 43,4% (10) se encontraba en un nivel regular y el 

30,4 (7) estuvo en un nivel de dependencia emocional alto.  
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V. DISCUSIÓN

Es habitual encontrar investigaciones vinculadas a la dependencia emocional o a la 

violencia en los noviazgos, estos estudios se asocian a personas de género femenino 

o parejas heterosexuales; muchas veces se percibe que estas variables son

problemáticas y socialmente poco aceptadas, sin embargo, esta población se siente 

afectada (Saravia, 2011). Es de conocimiento que estas realidades sociales afectan 

también al resto de la población, prueba de ello, son las relaciones entre personas 

de diferente orientación sexual (Alvarado y Plasencia, 2019). 

Los resultados del presente estudio muestran una correlación positiva débil 

(0,382), entre la variable dependencia emocional y la variable violencia intragénero 

en jóvenes; estos datos se contrastan con la investigación de  Arellano (2019), donde 

obtuvo un índice correlacional para la variable dependencia y la variable violencia 

sufrida, con efecto moderado (=,279**), este vínculo puede darse a consecuencia de 

un carente amor propio en las víctimas de violencia que presentan dependencia 

emocional, por lo tanto, generan que estas conductas pasen desapercibidas con el 

fin de satisfacer cierta la necesidad afectiva (Castelló, 2005). Si bien es cierto, el 

estudio realizado por Arellano fue aplicado en estudiantes heterosexuales y la 

presente investigación se realizó con jóvenes de la población LGTB; al obtener 

resultados semejantes, se considera que las personas que sufren de violencia 

pueden presentar dependencia emocional, ya que no necesariamente discriminan al 

sexo u orientación. En esta misma línea, Tarrillo (2019), con una población 

heteroxesual, determinó la existencia de una correlación altamente significativa para 

ambas variables, donde participaron 324 estudiantes con edades de 18 a 26 años. 

Por otro lado, Escobar y Sánchez (2019) hallaron resultados de correlación 

altamente significativa para la variable dependencia emocional y la variable violencia, 

fue dirigida a jóvenes homosexuales, el estudio se realizó con 149 participantes con 

edades que eran de 18 a 30 años. Mikulincer y Shaver (2011) infieren que la 

conducta agresiva en las relaciones de parejas, se da con mayor frecuencia en 

personas inseguras debido a que son ellos quienes manifiestan un excesivo miedo 

irracional al abandono. A su vez, Plasencia y Alvarado (2019) determinaron que 

existe un tamaño de efecto moderado para la variable dependencia emocional y la 

variable violencia en parejas homosexuales en Trujillo, su muestra fue censal con 

278 personas con edades de 18 a 40 años. Del mismo modo, Oropeza (2011) 



26 

determinó que en los hombres el factor de necesidad de afecto, y en las mujeres los 

temores a la separación se relacionan directamente con la violencia sexual y 

psicológica. La variable dependencia emocional influirá en la variable violencia en 

las relaciones de parejas, ya que las personas dependientes son inseguras, 

presentan baja autoestima, miedo a la soledad, tienen tendencia a ser sumisas y 

poseen dificultades para percibir la manipulación, por ende buscan en su pareja su 

seguridad y enfocan todo su tiempo a ella, dejando a un lado sus prioridades 

personales, por lo tanto, ante una posible presencia de violencia en su relación, los 

dependientes son capaces de aceptar la agresión con el fin de saciar su necesidad 

de afecto y no sentirse solo según Castelló (2005). 

Así mismo, se evidenció que la dependencia emocional tiene una correlación 

positiva débil (0,364) con la variable violencia psicológica referida a conductas de 

restricción; estos hallazgos se relacionan con la investigación de Chafloque (2016) 

donde encontró una correlación significativa (,868) entre la variable de estudio 

dependencia emocional y la variable violencia psicológica referida a conductas de 

restricción. La demanda afectiva, en conjunto a una actitud de sumisión, una baja 

autoestima y la presencia de idealización a la pareja, son factores fundamentales en 

la formación de una relación (Alonso, 2002).  Asimismo, la persona que prohíbe 

acciones que van en contra de la voluntad de la pareja con la finalidad de provocar 

daño, demostrando autoridad y pueden perjudicar psicológicamente a la víctima 

(Díaz y Cienfuegos, 2013).  

De acuerdo al análisis, se muestra una semejanza, encontrando una 

correlación directa en el objetivo planteado, asimismo se evidencia que en el estudio 

de Chafloque (2016) se halló un resultado con mayor significancia a comparación de 

la presente investigación que refleja una correlación débil. Las diferencias entre los 

estudios fueron resultado de diferentes factores, entre ellos, la muestra fue 

seleccionada en función a un tamizaje donde los participantes fueron parejas 

heterosexuales que vivían una relación con violencia, mientras que el presente, está 

referido a una población LGTB y no necesariamente tipificados con violencia, 

asimismo, la muestra de Chafloque fue menor y su tipo de muestreo fue 

probabilística.  

Así mismo, se determinó una correlación entre la variable dependencia 

emocional y la variable violencia de desvalorización, con una significancia positiva 
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débil (,326), que al ser contrastado con Huaripaita (2018), se encontraron resultados 

que asocian la variable con la dimensión en un grado débil (r=,155*); este resultado 

no difiere con este estudio, comprendiendo que dicha investigación se realizó en una 

población que no tuvo en cuenta la orientación sexual de los participantes, por lo 

tanto, se infiere que este tipo de violencia no distingue orientación sexual ya que es 

común en las parejas jóvenes que presencian violencia en sus relaciones; del mismo 

modo, Blazquez, Moreno y García (2009) infieren que estas conductas de 

desvalorización se manifiestan como intimidación, descalificaciones e imposición de 

conductas que presentan con mayor frecuencia en parejas jóvenes. De esta manera, 

Bejarano y Vega (2015) asumen que son conductas que van desde indiferencias, 

insultos, humillaciones, críticas y gritos; siendo así actitudes que forman parte de la 

violencia psicológica, se manifiestan como conductas de desvalorización, puesto que 

la variable violencia psicológica abarca más que estas características. 

En esta misma línea, se halló una correlación positiva débil (0,225) para la 

variable dependencia emocional y la dimensión violencia física; estos resultados se 

relacionan con el estudio de Montes (2018), donde la agresividad física tuvo un valor 

de (p=,289) siendo una correlación de efecto pequeño mediano. Chang (2020) infiere 

que, en muchas oportunidades las víctimas de violencia física a pesar de la situación 

optan por continuar en su relación de pareja, ya que en el tiempo del enamoramiento 

han establecido un apego emocional con el agresor, por ende, muchas veces no 

realizan una denuncia o si en caso se haya hecho efectiva, deciden retirarla. Por lo 

tanto, se puede identificar una correlación de significancia baja teniendo en cuenta 

que los estudios realizados buscan identificar la variable denominada dependencia 

emocional con la dimensión violencia física, teniendo en cuenta que la variable en 

mención lleva consigo muchos caracteres que engloban su estudio.  Sin embargo, 

Rivera (2017) encontró una correlación significativa entre ansiedad por separación y 

agresividad física, estos resultados se correlacionaron entre ambas dimensiones. 

En cuanto a los resultados de dependencia emocional y violencia sexual se halló una 

correlación positiva débil (0,311) entre dichas variables, se tiene además que el p-

valor (0,000) es menor a 0,01 aceptando la hipótesis de investigación, es decir la 

correlación es altamente significativa. A su vez, Chafloque (2016) encontró una 

correlación significativa entre sus variables de estudio, sin embargo, la investigación 

fue dirigida en población heterosexual. Las investigaciones en la población LGTB y 
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sus resultados tienen datos similares con la correlación del estudio a pesar que se 

realizaron en distintos lugares del Perú. La violencia sexual comprende actos que 

van contra el pudor y dignidad de la persona, los cuales son tocamientos indebidos, 

hostigamiento y acoso sexual, en general, es la acción que ejerce una persona con 

el fin de satisfacerse sexualmente, usando recursos como la manipulación, soborno, 

coacción, muchas veces se emplean otras opciones, para que la víctima no tenga 

voluntad o conciencia de la agresión (Martínez, Povedano, Monreal, 2014).  

Asimismo, Pam (2008) refiere que la violencia en parejas no distingue 

orientación sexual, descartando los mitos que se han formado con respecto a la 

población LGTB indicando que no sufren violencia por sus parejas. Por otro lado, en 

los últimos años, se ha revelado que la violencia en la etapa de noviazgo de los 

adolescentes y adultos jóvenes es superior a la tasa de violencia ejercida en parejas 

que conviven. Según Jouriles, Garrido, Rosenfield y McDonal (2009) estas cifras 

revelan que existe una relación entre las variables, los cuales dependen de diversos 

factores; por ejemplo, a mayor dependencia emocional mayor violencia sexual, 

muchas veces, pasa invisible esta problemática por temor a que la pareja sea más 

violenta cuando se entere que su víctima lo haya denunciado a las autoridades o 

simplemente estas acciones no son tomadas en cuenta por su orientación sexual. 

Por otro lado, se puede evidenciar en las respuestas que dieron los participantes 

donde manifiestan que a veces su pareja le insistió en tocarlos o tener relaciones 

coitales sin su consentimiento, además, refieren que les mostraban sus partes 

íntimas incitando a tener relaciones sexuales. 

Los resultados sobre violencia intragénero según la orientación sexual en 

jóvenes de Lima Metropolitana, en los bisexuales resaltan que el 48% presentan nivel 

regular de violencia y el nivel alto con 25,9%. Los transexuales poseen el nivel 

regular con un 50% seguido de bajo y alto con 1% en ambos niveles. En los gays 

prevalece el nivel regular de violencia con un 48% y el nivel bajo con 28%. En cuanto 

a las lesbianas prevalece el nivel regular con un 43,5% y el nivel bajo con 34,7%. 

Según los resultados de dicha investigación se observa que la violencia en personas 

LGTB no difiere en el nivel de violencia de las parejas heterosexuales. Como se 

evidencia en el Reino Unido, en el año 2018 se halló que el 71% de mujeres y el 29% 

de varones fueron víctimas en su relación amorosa (ONS, 2019). Del mismo modo, 

Rivera (2017) en Lima Metropolitana determino que el 51,40% de la población 
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presentaban altos niveles de agresividad. Según Bandura (1987) refiere que el sujeto 

aprende a través de la observación, lo que permite al individuo adoptar nuevas 

conductas, por lo tanto, el comportamiento de una persona se condiciona por las 

acciones que ha observado durante el desarrollo de su infancia, asimismo, los 

patrones proyectados por sus padres influirán en su dinámica familiar futura (citado 

por Alba, Aroca, Bellver y Moreno, 2012). 

En este mismo sentido, la violencia de pareja es una problemática de la que 

nadie puede estar exento en cualquier etapa de su vida, gran parte de las 

investigaciones realizadas sobre violencia de pareja fueron enfocadas en personas 

heterosexuales más no en la población LGTB (García et al., 2017). La violencia en 

parejas va instaurándose considerablemente como una problemática en ascenso 

que no distingue orientación sexual, la cual es definida como aquella capacidad 

personal de presentar cierta atracción tipo afectiva, sexual y emocional por individuos 

de una orientación sexual distinta, manteniendo una relación íntima y sexual con 

ellas (Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea [FRA], 2009). 

Las causas de los niveles altos y regulares  de violencia intragénero se deben 

a diversos factores, como la discriminación en los centros de atención de violencia 

al momento de levantar acciones legales ya que no hay centros de atención exclusiva 

para esta población, el cual limita los derechos ya que ellos en su mayoría no tienen 

accesos a las oportunidades y servicios de las distintas entidades del país, el 

prejuicio, exclusión  social hacia la población LGTB y la homofobia, hasta incluso la 

discriminación en el ámbito familiar, la que muchas veces no permite desarrollar sus 

potenciales como persona. Cuando aceptan una relación aprueban todas las 

condiciones con tal de sentirse queridos y aceptados por su pareja. 

   En este mismo sentido, se tiene en cuenta la poca apertura en aceptar la 

violencia dentro de las relaciones de parejas con un mismo sexo, siendo uno de los 

factores principales dentro de esta problemática a la hora de levantar cargos contra 

el agresor, el rol referido al género, la falta de economía, y la evidente doble 

discriminación sufrida por la población LGTB por su orientación sexual, otros de 

los  factores es el outing forzoso que son amenazas del agresor para revelar su 

identidad sexual a sus familiares o centros de trabajo y amigos, el otro es  de 

pertenecer a una minoría que es excluida por la sociedad y la falta de distinción entre 

la víctima y victimario (Téllez & Walters, 2011; Edwards & Sylaska, 2013; Ortega, 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22362017000100184&script=sci_arttext&tlng=e#B8
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22362017000100184&script=sci_arttext&tlng=e#B25
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2014;  Brown & Herman, 2015). Por otro lado, si la persona ha presenciado algún 

tipo de violencia entre los padres, ha tenido amistades que son víctimas o agresores, 

se ha formado con roles tradicionales de género como el machismo y por último ha 

sido víctima de la violencia en su hogar, estos factores pueden influir al desarrollo de 

futuras conductas violentas (Martínez, Povedano y Monreal, 2014). 

De acuerdo a los niveles existentes en cuanto a dependencia emocional en 

los jóvenes de Lima Metropolitana del siguiente estudio, en la población Bisexual se 

encontró un nivel regular con el 41.5%, en transexual, se halló un nivel regular el 

50%, en la población Gay se determinó un nivel regular con un 56%, por último, en 

la población Lesbiana el 43.4% presentan un nivel regular. Es imprescindible indicar 

que no se hallan otros estudios sobre los niveles que hay referente a dependencia 

emocional de acuerdo a la orientación sexual de la población LGTB. 

Por otro lado, Gómez y Montenegro (2015), hallaron los niveles de 

dependencia emocional existente en la población homosexual, cuyo resultado revela 

en el nivel general que el 26% tienen niveles muy altos; estos resultados son 

relativamente similares con el presente estudio, hallando niveles altos según de 

orientación sexual. Estas cifras no difieren en el nivel de la dependencia emocional 

en la población heterosexual. Zavaleta (2015) evidenció un nivel elevado de 

dependencia sentimental con un 25,4%, asimismo, en cada una de las dimensiones 

de la variable, los resultados predominan con niveles muy altos, con valores que 

oscilan entre 25,4% y 27,2%.  A su vez, Rivera (2017); encontró que el 28,4% de los 

universitarios con edades de 17 a 25 años tienen dependencia afectiva. 

Los niveles que hay en cuanto a dependencia emocional se comprenden 

desde la teoría del apego expuesta por Bowlby (1988), quien refiere que es el vínculo 

afectivo que las personas desarrollan desde pequeños, indicando que para una 

evolución adecuada influyen los modelos representativos y los estilos de crianza, 

que haya tenido de niño. Las personas que tienen dependencia emocional poseen 

un miedo excesivo a estar solas y no pueden concebir la vida sin estar al lado del 

ser amado y gran parte de esta población poseen de familias violentas y buscarán a 

su pareja con un carácter dominante, autoritarias y tratarán de idealizar a la pareja 

adoptando una conducta sumisa. Por lo tanto, se sugiere realizar esta investigación 

con muestras más grandes para hallar resultados más significativos.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22362017000100184&script=sci_arttext&tlng=e#B25
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22362017000100184&script=sci_arttext&tlng=e#B5
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VI. CONCLUSIONES

Primera: Se concluye que existe una correlación significativa entre dependencia 

emocional y violencia intragénero; indicando que las personas que presentan 

miedo a la soledad u abandono, deseos excesivos de estar con la pareja, 

sentimientos de inferioridad y desprecio hacia sí mismos son propensos a 

sufrir la violencia en sus relaciones de parejas.  

Segunda: Se determinó la existencia de un vínculo entre la dependencia emocional y 

la violencia en conductas de restricción, ya que se halló una correlación 

significativa; indicando así que, las personas que sufren de violencia reciben 

prohibiciones para socializar con amistades, y realizar actividades que no 

impliquen a la pareja.   

Tercera: Se determinó la existencia de un vínculo entre la dependencia emocional y 

la violencia en conductas de desvalorización, ya que se halló una correlación 

significativa, indicando así que, quien sufre de dependencia suele recibir 

burlas, sobrenombres, promesas incumplidas, y sentimientos de culpabilidad 

por parte de la pareja.

Cuarta: Se estableció que existe un vínculo entre la dependencia emocional y la 

violencia física, donde se encontró una correlación significativa, indicando 

que, las personas dependientes suelen recibir golpes con objetos, 

empujones, patadas, bofetadas, amenazas por parte de su pareja. 

Quinta: Se determinó la existencia de un vínculo entre la dependencia emocional y 

la violencia sexual, ya que se halló una correlación significativa; indicando 

que una persona dependiente puede vivenciar que su pareja le muestre sus 

genitales, grabe videos sexuales, realice gestos morbosos, y los fuercen a 

tener relaciones sexuales sin consentimiento. 

Sexta: En cuanto a los niveles de violencia intragénero según orientación sexual se 

encontró que tanto bisexuales, transexuales, gays, y lesbianas presentan un 

nivel regular de violencia intragénero. 

Séptima: En cuanto se refriere a niveles de dependencia emocional de acuerdo a la 

orientación sexual los gays, transexuales, lesbianas y bisexuales, en su 

mayoría presentan un nivel regular de dependencia emocional.  
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda realizar futuras investigaciones en la población LGTB con 

otras variables psicológicas asociadas como madurez social y estilos de 

crianza, siendo componentes que influyen en el desarrollo de la dependencia 

emocional, a su vez, ayudarán a comprender la razón por la cual muchas 

parejas presencian violencia intragénero en sus relaciones de pareja.  

Segunda: Se sugiere para próximas investigaciones analizar, comparar y seleccionar 

las variables de estudio en función de los datos sociodemográficos (edad, 

nivel académico y número de parejas, lugar de procedencia, tipo de familia, 

cultura y nivel socioeconómico), para enriquecer los estudios en la población 

LGTB. 

Tercera: Se sugiere que se realice el siguiente estudio en un tipo de muestreo 

diferente y con una muestra que cuente con más participantes, con el fin de 

encontrar resultados más significativos.  

Cuarta: Se recomienda realizar estudios comparativos en población heterosexual y 

población LGTB entre las variables de estudio para contrastar si existe 

similitud o discrepancia en los resultados.  

Quinta: A posteriores trabajos de investigación se sugiere realizar un análisis 

profundo de las propiedades psicométricas de las pruebas utilizadas, con el 

fin de certificar su contenido a muestras específicas, evitando así errores de 

medición o respuesta, a su vez validar el instrumento en otras regiones del 

país. 

Sexta:  Sobre la base del estudio, se sugiere al estado incluir en el plan de 

intervención de lucha contra la violencia, a esta población que se ha vuelto 

vulnerable por los prejuicios, asimismo, proponer algunos beneficios legales 

exclusivos para la población LGTB. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumento de recolección de datos de la variable de violencia 

Escala de Violencia en la Relación de Parejas Jóvenes (EVRP – J) 

Bejarano & Vega (2014) 

Instrucciones: A continuación, se te presenta una lista de afirmaciones a fin de conocer lo que 

piensas. Por favor, contesta rápida y sinceramente. Tu primera reacción es la mejor: lea cada frase y 
decida si las oraciones que aparecen a continuación le describen de acuerdo a como, generalmente, 
siente, piensa o actúa en su relación de pareja, anotando sus respuestas con una “X” en el recuadro 
correspondiente. Las alternativas de respuestas son: 
Nunca (0) - Casi nunca (1) - A veces (2) - Casi siempre (3) - Siempre (4) 

Nº Ítem 0 1 2 3 4 

1 Mi pareja/ ex pareja se burla/burlaba de mi poniéndome apodos, sabiendo que me 
hace sentir mal 

2 Mi pareja/ ex pareja en ocasiones me llegó a golpear, patear, abofetear en más de 
una oportunidad. 

3 Me prohíbe/prohibía salir con personas del sexo opuesto. 

4 Generalmente me muestra/mostraba sus genitales incitando a tener relaciones 
coitales. 

5 
Habitualmente me hace/hacía sentir que si lo/a dejo él/ella no podría estar bien 

6 Con frecuencia exigía que no salga con mis amigos/as. 

7 Ha lanzado objetos contundentes llegando/ llegándome a causar algún tipo de 
daño físico 

8 Me obligaba a ver imágenes o videos pornográficos incitándome al coito o durante 
el coito, a pesar de mi negativa. 

9 Suele/Solía ilusionarme tanto y luego romper con mucha facilidad sus promesas 
(ejm. citas, salidas, etc). 

10 Me culpa/culpaba totalmente de cualquier problema que exista en la relación sin 
ninguna disculpa. 

11 Frecuentemente me golpeaba tan fuerte con objetos contundentes que he 
necesitado asistencia médica. 

12 Observa partes de mi cuerpo haciendo gestos morbosos o de deseo que me 
incomodan rotundamente 

13 Es/era insistente en querer tocarme o tener relaciones coitales. 

14 Amenaza/amenazaba con dañarse o dañarme si terminamos/ terminábamos la 
relación. 

15 Me hace/hacía sentir el/la único/a responsable de sus fracasos personales. 

16 Habitualmente me ha empujado o sacudido bruscamente, cuando 
discutimos/discutíamos 

17 En reiteradas  de ocasiones me ha incitado u obligado a imitar poses sexuales 
imágenes pornográficas, que no he deseado. 

18 Generalmente se muestra/mostraba decidido/a en revisar mis cuentas de contacto 
(celular, redes sociales, correos, etc). 

19 Debido a su trato me siento/sentía como un objeto sexual en reiteradas ocasiones. 

20 Forzosamente tenemos/teníamos relaciones sexuales cuando él/ella lo desea. 

21 Con frecuencia exigía estar informado/a de lo que hago, donde y con quién estoy, 
cuando no estoy con él/ella. 
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Anexo 2. : Instrumento de recolección de datos de la variable de dependencia 

emocional 

Inventario de dependencia emocional – IDE 

Aiquipa (2012) 

Instrucciones: Lea cada frase y decida si las oraciones que aparecen a continuación le describen de 

acuerdo a como, generalmente, siente, piensa o actúa    en su relación de pareja, anotando sus respuestas 

con una “X” en el recuadro correspondiente. Las alternativas de respuestas son: 

Rara vez o nunca es mi caso (1) - Pocas veces es mi caso (2) - Regularmente es mi caso (3) - 

Muchas veces es mi caso (4) - Muy frecuentemente o siempre es mi caso (5) 

Nº ITEM 1 2 3 4 5 

1. Tengo que dar a mi pareja todo mi cariño para que me quiera. 

2. Me entrego demasiado a mi pareja 

3. Me asombro de mismo(a) por todo lo que he hecho por retener a mi pareja 

4.. Me angustia mucho una posible ruptura con mi pareja 

5. Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no se aleje de mi lado. 

6. Si no está mi pareja, me siento intranquilo(a). 

7. Mucho de mi tiempo libre, quiero dedicarlo a mi pareja. 

8. Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja 

9. ¡Me digo y redigo “!  se acabó!”, pero llego a necesitar tanto de mi pareja que voy 
detrás de él/ella. 

10. La mayor parte del día, pienso en mi pareja. 

11. Mi pareja se ha convertido en una “parte” mía. 

12. A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo estar sin mi pareja. 

13. Es insoportable la soledad que se siente cuando se rompe con una pareja. 

14. Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría peor sin él/ella. 

15. Tolero algunas ofensas de mi pareja para que nuestra relación no termine. 

16. Si por mí fuera, quisiera vivir siempre con mi pareja. 

17. Aguanto cualquier cosa para evitar una ruptura con mi pareja. 

18. No sé qué haría si mi pareja me dejara. 

19. No soportaría que mi relación de pareja fracase. 

20. Me importa poco que digan que mi relación de pareja es dañina, no quiero 
perderla. 
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21. 

He pensado: “Qué sería de mí si un día mi pareja me dejara”.  

22. 

Estoy dispuesto(a) a hacer lo que fuera para evitar el abandono de mi pareja. 

23. 

Me siento feliz cuando pienso en mi pareja. 

24. 

Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que termine. 

25. 

Me asusta la sola idea perder a mi pareja. 

26. Creo que puedo aguantar cualquier cosa para que mi relación de pareja no se 
rompa 

27. 

Para que mi pareja no termine conmigo, he hecho lo imposible. 

28. 

Mi pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso tolero su mal carácter.  

29. 

Necesito   tener presente a mi pareja para poder sentirme bien.  

30. Descuido algunas de mis responsabilidades laborales y/o académicas por estar 
con mi pareja. 

31. 

No estoy preparado(a) para el dolor que implica terminar una relación de pareja. 

32. 

Me olvido de mi familia, de mis amigos y de mí cuando estoy con mi pareja. 

33. 

Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea mi pareja. 

34. Tanto el último pensamiento al acostarme como el primero al levantarme es sobre 
mi pareja. 

35. 

Me olvido del “mundo” cuando estoy con mi pareja 

36. 

Primero está mi pareja, después los demás 

37. 

He relegado   algunos de mis intereses personales para satisfacer a mi pareja. 

38. 

Debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja. 

39. 

Me cuesta aceptar que mi pareja quiera pasar un tiempo solo(a). 

40. Suelo postergar algunos de mis objetivos y metas personales por dedicarme a mi 
pareja. 

41. 

Si por mí fuera, me gustaría vivir en una isla con mi pareja. 

42. 

Yo soy sólo para mi pareja 

43. Mis familiares y amigos me dicen que he descuidado mi persona por dedicarme a 
mi pareja. 

44. 

Quiero gustar a mi pareja lo que pueda. 

45. 

Me aíslo de las personas cuando estoy con mi pareja. 

46. 

No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi pareja. 

47. 

Siento fastidio cuando mi pareja disfruta la vida sin mí. 

48. No puedo dejar de ver a mi pareja. 

49. Vivo para mi pareja 
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Anexo 3:  Consentimiento informado

Consentimiento informado 

Estimada (a) 

Es grado dirigirnos hacia usted nuestros nombres son Ascurra Espinoza Astrid 

y Mozo Auquirima Yony, estudiantes de XI ciclo de la carrera de Psicología de la 

Universidad César Vallejo – Ate, por medio de la presente, deseamos solicitar su 

consentimiento para que pueda participar de manera voluntaria en la 

investigación que estamos realizando sobre “Dependencia emocional y Violencia 

intragénero en jóvenes de Lima Metropolitana, 2020”. La participación consiste 

en que usted responda los cuestionarios, el cual tomará aproximadamente 20 

minutos. Los resultados de dicho estudio son estrictamente confidenciales. 

Agradecemos su valiosa participación.  

Atentamente. 

     ……………………………………   ……………………………………. 

 Ascurra Espinoza Astrid   Yony Mozo Auquirima 

 DNI: 60861891   DNI: 47089905 

Después de haber leído lo anterior, acepto participar en la investigación que 

están realizando los estudiantes Ascurra Espinoza Astrid y Yony Mozo Auquirima 

estudiantes de X ciclo de la la carrera de Psicología de la Universidad César 

Vallejo – Ate. 
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Anexo 4:  Autorización para utilizar el  inventario de  Dependencia Emocional 

Inventario de Dependencia Emocional 

Aiquipa (2012)  
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Anexo 5: Autorización para utilizar La Escala de Violencia en la Pareja 

Escala de Violencia en la Relación de Pareja en Jóvenes Bejarano y Vega 
(2014) 

https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/estadistica/boletin_marzo_2020/BV_Marzo_2020.pdf


Anexo 6: Operacionalización de variables 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensi
ones 

Indicadores Escala 
de 

medición 

Dependencia 
emocional 

Factor 
negativo 
influyente que 
transforma el 
amor en un 
sufrimiento 
constante, 
vuelve una 
relación que 
debería ser 
estable en una 
vivencia 
tormentosa que 
te consume y 
atormenta poco 
a poco, 
convirtiendo al 
dependiente en 
una persona 
careciente de 
amor propio y 
restándole 
calidad de vida. 
(Castelló, 2012) 

La variable se 
midió a través del 
inventario de 
dependencia emocional 
(IDE).  Cuenta con 7 
dimensiones, 45 items, 
con escala de tipo 
Likert y alternativas de 
respuesta del 1 al 5, 
donde 1 es “Rara vez o 
nunca es mi caso”, 2 es 
“Pocas veces es mi 
caso”, 3 es 
“Regularmente es mi 
caso”, 4 es “Muchas 
veces es mi caso”, por 
último, 5 es “Muy 
frecuentemente o 
siempre es mi caso” 

Reporta niveles 
altos, regular y bajos. 

Miedo a 
la ruptura 

Temor, intentos de 
reanudar la relación Ordinal 

Miedo e 
intolerancia a 
la soledad 

Ansiedad, sentimientos 
desagradables, tendencia 
retomar la relación o 
buscar otro 
inmediatamente. 

Prioridad 
de la pareja 

Dar prioridad a la 
pareja dejando sobre 
cualquier aspecto o 
persona. 

Necesida
d de acceso 
a la pareja  

Deseos de tener 
presente a la pareja en 
todo momento,  ya sea 
físicamente o mediante 
pensamientos. 

Deseo de 
exclusividad 

Tendencia a enfocarse 
en la pareja y aislarse 
paulatinamente del 
entorno, acompañada 
deseos de reciprocidad de 
esta conducta por la 
pareja. 

Subordin
ación y 
sumisión 

Sobrestimación de las 
conductas, pensamientos, 
sentimientos e intereses de 
la pareja, sentimientos de 
inferioridad y desprecio 
hacia sí mismo. 

Deseo de 
control 

Búsqueda activa de 
atención y afecto para 
captar el control de la 
pareja a fin de asegurar su 
permanencia.  

https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/estadistica/boletin_marzo_2020/BV_Marzo_2020.pdf


Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensio
nes 

Indicadores Escala 
de medición 

Violencia 
Intragénero 

Rodríguez 
(2016) refiere que 
la violencia 
intragénero es 
aquella violencia 
que en sus 
diferentes 
expresiones se 
ejerce dentro de 
una relación 
afectiva o sexual 
en parejas del 
mismo sexo, 
constituyendo, el 
ejercicio de poder 
con el fin de 
dominar, 
coaccionar, 
controlar, y 
generar un 
aislamiento social 
en la victima.  

Se utilizó la Escala 
de violencia en la 
Relación de Pareja en 
Jóvenes (E.V.R.P.-J.) 
para medir la variable 
de estudio. Presenta 4 
dimensiones y 21 
ítems, con escala de 
tipo Likert, y 
alternativas de 
respuesta donde 0 es 
“nunca”, 1 es “casi 
nunca”, 2 es “a veces”, 
3 “casi siempre” por 
último, 4 es “siempre”. 
Reporta niveles altos, 
regular y bajos.  

Violencia 
en conductas 
de restricción 

Prohibición de 
amistades con el sexo 
opuesto, revisión de 
pertenencias. 

Ordinal 

Violencia 
en conductas 
de 
desvalorizació
n  

Burlas, 
sobrenombres, romper 
promesas, culpabilidad, 

Violencia 
Física 

Golpes con objetos, 
empujones, patadas, 
bofetadas, amenazas. 

Violencia 
Sexual 

Muestra de 
genitales, videos 
sexuales, gestos 
morbosos, objeto 
sexual, relaciones 
sexuales obligatorias 

https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/estadistica/boletin_marzo_2020/BV_Marzo_2020.pdf
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Anexo 7: Validez y confiabilidad de la prueba piloto 

 Alfa de cronbach de Dependencia emocional: 

Alfa de cronbach de Violencia intragénero. 



Anexo 8: Validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados 

Tabla 1 

Coeficiente alfa de Cronbach del cuestionario de dependencia emocional 

Variable/dimensiones N° ítems 𝛼 

Dependencia emocional 49 0,980 

Miedo a la ruptura 9 0,951 

Miedo e intolerancia a 

soledad 
11 0,916 

Prioridad de la pareja 8 0,938 

Necesidad de acceso a la 

pareja 
6 0,874 

Deseos de exclusividad 5 0,872 

Subordinación y sumisión 5 0,727 

Deseos de control y 

dominio 
5 0,879 

En la tabla 1 se tiene que el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach 

del cuestionario de dependencia emocional es 0,980; siendo mayor a 0,70 por lo 

que nos indica que el instrumento es confiable. 



Tabla 2 

Coeficiente alfa de Cronbach del cuestionario de violencia intragénero 

Variable/dimensiones N° ítems 𝛼 

Violencia intragénero 21 0,962 

En conductas de 

restricción 
5 0,904 

En conductas de 

desvalorización 
4 0,879 

Violencia física 5 0,897 

Violencia sexual 7 0,927 

En la tabla 2 se tiene que el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach 

del cuestionario de violencia intragénero es 0,962; siendo mayor a 0,70 por lo que 

nos indica que el instrumento es confiable. 



Anexo 9: Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad de las puntuaciones de las variables 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístic

o 
gl p-valor

Dependencia 

emocional 
,185 129 ,000 

Violencia intragénero ,209 129 ,000 

En los resultados de la tabla anterior se tiene que la prueba de normalidad en ambas 

variables tiene un p-valor de 0,000; menor que 0,05 por lo que se establece que las 

puntuaciones de dependencia emocional y violencia intragénero no tienden una 

distribución normal, es así que para analizar la correlación se utiliza el coeficiente 

rho de Spearman. 



Anexo 10: Tablas cruzadas de correlación de acuerdo a los objetivos  

Tabla 1 

Dependencia emocional y violencia intragénero en jóvenes de Lima 

Metropolitana, 2020 

Nivel dependencia 

emocional 

Nivel violencia intragénero 
Total 

Baja Regular Alta 

Baja 
Recuento 11 16 6 33 

% del total 8,5% 12,4% 4,7% 25,6% 

Regular 
Recuento 20 28 10 58 

% del total 15,5% 21,7% 7,8% 45,0% 

Alta 
Recuento 4 17 17 38 

% del total 3,1% 13,2% 13,2% 29,5% 

Total 
Recuento 35 61 33 129 

% del total 27,1% 47,3% 25,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: 

La tabla 1 muestra que de 33 participantes de Lima Metropolitana tienen nivel bajo 

de dependencia emocional, donde la mayor cantidad que es 16 presentan nivel 

regular de violencia intragénero, luego de los 58 jóvenes que presentan nivel regular 

de dependencia emocional, 28 participantes también tienen nivel regular de violencia 

intragénero y de los 38 jóvenes que presentan alto nivel de dependencia emocional, 

la mayor cantidad, 17 también tienen nivel alto de violencia intragénero. 



Tabla 2 

Dependencia emocional y violencia en conductas de restricción en jóvenes de 

Lima Metropolitana 

Nivel dependencia 

emocional 

Nivel violencia en conductas de 

restricción Total 

Baja Regular Alta 

Baja 
Recuento 14 11 8 33 

% del total 10,9% 8,5% 6,2% 25,6% 

Regular 
Recuento 17 33 8 58 

% del total 13,2% 25,6% 6,2% 45,0% 

Alta 
Recuento 3 16 19 38 

% del total 2,3% 12,4% 14,7% 29,5% 

Total 
Recuento 34 60 35 129 

% del total 26,4% 46,5% 27,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: 

La tabla 2 muestra que los 33 participantes de Lima Metropolitana que tienen nivel 

bajo de dependencia emocional, la mayor cantidad, 14 también presentan nivel bajo 

de violencia en conductas de restricción, asimismo, de los 58 jóvenes encuestados 

que presentan nivel regular de dependencia emocional, la mayor cantidad, 33 

también tienen nivel regular de violencia en conductas de restricción, y de los 38 

jóvenes que presentan nivel alto de dependencia emocional, la mayor cantidad, 19 

también tienen nivel alto de violencia en cuanto a las conductas de restricción. 



Tabla 3 

Dependencia emocional y violencia en conductas de desvalorización en jóvenes 

de Lima Metropolitana 

Nivel dependencia 

emocional 

Nivel violencia en conductas de 

desvalorización Total 

Baja Regular Alta 

Baja 
Recuento 11 16 6 33 

% del total 8,5% 12,4% 4,7% 25,6% 

Regular 
Recuento 18 33 7 58 

% del total 14% 25,6% 5,4% 45,0% 

Alta 
Recuento 7 13 18 38 

% del total 5,4% 10,1% 14% 29,5% 

Total 
Recuento 36 62 31 129 

% del total 27,9 48,1% 24% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: 

La tabla 3 muestra que de los 33 participantes de Lima Metropolitana que tienen nivel 

bajo de dependencia emocional, la mayor cantidad, 16 presentan nivel regular de 

violencia en conductas de desvalorización; luego de los 58 jóvenes encuestados que 

presentan nivel regular de dependencia emocional, la mayor cantidad, 33 también 

tienen nivel regular de violencia referida con conductas de desvalorización y; de los 

38 jóvenes que presentan nivel alto de dependencia emocional, la mayor cantidad, 

18 también tienen nivel alto en cuanto a violencia en las conductas que refieren 

desvalorización. 



Tabla 4 

Dependencia emocional y violencia física en jóvenes de Lima Metropolitana 

Nivel dependencia 

emocional 

Nivel violencia física 
Total 

Baja Regular Alta 

Baja 
Recuento 19 7 7 33 

% del total 14,7% 5,4% 5,4% 25,6% 

Regular 
Recuento 41 7 10 58 

% del total 31,8% 5,4% 7,8% 45,0% 

Alta 
Recuento 17 4 17 38 

% del total 13,2% 3,1% 13,2% 29,5% 

Total 
Recuento 77 18 34 129 

% del total 59,7% 14% 26,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: 

La tabla 4 evidencia que, de los 33 participantes de Lima Metropolitana que tienen 

nivel bajo de dependencia emocional, la mayor cantidad, 19 también presentan nivel 

bajo de violencia física, luego de los 58 jóvenes encuestados que presentan nivel 

regular de dependencia emocional, la mayor cantidad, 41 tienen nivel bajo de 

violencia física y de los 38 jóvenes que presentan alto nivel de dependencia 

emocional, la mayor cantidad, 17 también tienen nivel alto de violencia física. 



Tabla 5 

Dependencia emocional y violencia sexual en jóvenes de Lima Metropolitana 

Nivel dependencia 

emocional 

Nivel violencia sexual 
Total 

Baja Regular Alta 

Baja 
Recuento 16 11 6 33 

% del total 12,4% 8,5% 4,7% 25,6% 

Regular 
Recuento 22 26 10 58 

% del total 17,1% 20,2% 7,8% 45,0% 

Alta 
Recuento 7 15 16 38 

% del total 5,4% 11,6% 12,4% 29,5% 

Total 
Recuento 45 52 32 129 

% del total 34,9% 40,3% 24,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: 

La tabla 5 evidencia que, de los 33 participantes de Lima Metropolitana que tienen 

nivel bajo de dependencia emocional, la mayor cantidad, 16 también presentan nivel 

bajo de violencia sexual; luego de los 58 jóvenes encuestados que presentan nivel 

regular de dependencia emocional, la mayor cantidad, 26 también tienen nivel 

regular de violencia sexual; y, de los 38 jóvenes que presentan alto nivel de 

dependencia emocional, la mayor cantidad, 16 también tienen nivel alto de violencia 

sexual. 



Anexo11: Base de datos en Excel 




