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RESUMEN 

 
 

 
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación 

entre la violencia familiar y dependencia emocional en mujeres adultas en Lima 

metropolitana, 2021. La metodología fue de diseño no experimental de corte 

transversal, de tipo descriptivo-correlacional. La muestra fue constituida por 

225 participantes entre los 18 a 47 años de edad. Se aplicaron los siguientes 

instrumentos: Escala de Violencia Intrafamiliar VIF-J4 y Cuestionario de 

Dependencia Emocional (CDE). Los resultados obtenidos presentan una 

correlación directa o positiva y significativa (Rho=.760, p=.000) con un tamaño 

de efecto   medio   r2=.57.   Se   utilizó   la   prueba   de   normalidad   de 

Shapiro Wilk donde se arrojó una distribución normal no paramétrica (p=<.05). 

Se concluye que sí existe una relación entre la violencia familiar y dependencia 

emocional. 

 
Palabras clave: violencia familiar, dependencia emocional, mujeres adultas. 
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ABSTRACT 

 

 
The main objective of this research was to determine the relationship between 

family violence and emotional dependence in adult women in metropolitan 

Lima, 2021. The methodology was of a non-experimental, cross-sectional, 

descriptive-correlational design. The sample consisted of 225 participants, 

between 18 to 47 years of age, was collected. The following instruments were 

applied: Intrafamily Violence Scale VIF-J4 and Emotional Dependence 

Questionnaire (CDE). The results obtained show a direct or positive and 

significant correlation (Rho = .760, p = .000) with a mean effect size r2 = .57. 

The Shapiro Wilk normality test was used, where a non-parametric normal 

distribution was found (p = <. 05). It is concluded that there is a relationship 

between family violence and emotional dependence. 

 
Keywords:    family     violence,     dependence     emotional,     adult     women. 



1  

I. INTRODUCCIÓN 

 
La violencia intrafamiliar es un fenómeno que afecta desfavorablemente a 

todos los miembros de la familia para su desarrollo personal, siendo la 

mujer el integrante más perjudicado. La Organización de las Naciones 

Unidas Mujeres (2020) ha registrado un aumento de casos por violencia 

contra la mujer durante los últimos años, teniendo en cuenta que los casos 

registrados fueron en 106 países. A nivel mundial, el 35% de mujeres han 

experimentado algún tipo de violencia. Asimismo, el número de llamadas 

telefónicas de asistencia por violencia se ha quintuplicado en diversos 

países por la restricción social ocasionado por la pandemia del Covid-19. 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

- Colombia (2019) manifestó que, en relación al comportamiento 

intrafamiliar, la fémina es considerada como la más vulnerable, mostrando 

un 80% de sucesos de violencia hacia la mujer. 

 
En Perú, según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2019), se reportó en nuestro país que el 63.2% de féminas fueron 

víctimas de violencia familiar; destacándose la violencia psicológica con un 

58.9%, la violencia física en un 30.7% y la violencia sexual en 6.8%; 

referente a su estado civil, se reflejó un porcentaje de 47.4% en casados, a 

diferencia de los separados, divorciados y viudos evidenciando un 78%. Por 

otro lado, según el grado de instrucción, se observó un mayor porcentaje en 

personas que culminaron el nivel secundario (57.6%) y con menor 

porcentaje, el nivel superior (47%). 

 
El Centro de Emergencia de la Mujer (CEM, 2020) señala la ocurrencia de 

casos en relación al maltrato dirigidas a las mujeres y a los integrantes del 

grupo familiar, teniendo un registro del mes de julio a setiembre a nivel 

nacional, durante el aislamiento social, con un total de 18, 088 casos, 

siendo el sexo femenino con mayor incidencia de violencia con un 

porcentaje de 84.5% (15, 284 casos atendidos); en caso del sexo 

masculino, un 15.5% (2, 804). Según las edades de personas adultas 
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comprendidas entre 18 a 59 años, se registró 10, 728 casos atendidos y, 

por último, en personas adultas de mayor edad (60 años), se han atendido 

1, 295 casos de violencia. 

 
Según el Ministerio Público Fiscalía de la Nación (MPFN, 2020), las 

denuncias por violencia contra los integrantes del grupo familiar y las 

mujeres alcanzaron 503, 410 casos durante la Emergencia Sanitaria. La 

mayor cantidad de denuncias por lesiones graves contra la mujer fueron 

registradas en Lima Este con 968 casos y Lima Norte con 961 casos. 

 
En función con el INEI (2019), la región de Lima reportó un total de 95, 308 

casos correspondientes a agresión física como psicológica. Por otro 

parte, la violencia psicológica o verbal contra la mujer en Lima Metropolitana 

equivale a un porcentaje de 53%; por ejemplo, casos como calumnias, 

gritos, desprecios, burlas, ironías, ofensas, amenazas o hacerlas sentir 

inseguras sensibles a las críticas. 

 
Asimismo, se reportó indicadores de dependencia emocional en 

mujeres; con un porcentaje de 37.9% de celos por parte de su pareja; 

seguidamente, se registró un 19% en humillaciones y el 15.9% relacionado 

a amenazas con retirarse de la casa o quitar la ayuda económica (INEI, 

2018). 

 
Sobre la base de datos del Hospital Nacional Sergio Bernales (2017), entre 

el período de agosto a noviembre del mismo año, se evidenció el 65% de 

dependencia emocional hacia el cónyuge. 

 
Después de lo expuesto, se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la 

relación entre la violencia familiar y dependencia emocional en mujeres 

adultas en Lima metropolitana, 2021? 

 
El presente estudio proporcionó información para futuras investigaciones 

inclinadas a la línea de violencia. A nivel teórico permitió ampliar y 
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profundizar conocimientos en relación a las dos variables, violencia familiar 

y dependencia emocional, en sus distintas teorías y enfoques. Con respecto 

al nivel práctico, se promovió programas, charlas y campañas preventivas y 

de afrontamiento para la población que está siendo vulnerable con el fin de 

reconocer y acudir a dichos programas. En referencia al nivel metodológico, 

se usaron instrumentos psicológicos teniendo validez y confiabilidad 

adecuada, que permitió la recolección de datos estadísticos, puesto que 

ayudaron alcanzar los objetivos de esta investigación. Por último, a nivel 

social, se realizó la psicoeducación en base a las variables mencionadas a 

los miembros de la familia, otorgando recursos necesarios que ayudaron a 

fomentar la autonomía de cada integrante. 

 
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

violencia familiar y dependencia emocional en mujeres adultas en Lima 

metropolitana, 2021. En cuanto a los objetivos específicos se planteó los 

siguientes: En primer lugar, determinar la relación entre la violencia familiar 

y factores de la dependencia emocional; seguidamente, describir la relación 

entre dependencia emocional y las dimensiones de la violencia familiar; acto 

seguido, comparar los niveles de violencia familiar y, por último, establecer 

los niveles de dependencia emocional. 

 
Ante lo expuesto, se formuló como hipótesis general que existe correlación 

directa y estadísticamente significativa entre la violencia familiar y 

dependencia emocional en mujeres adultas en Lima metropolitana, 2021. 

Del mismo modo, las hipótesis específicas fueron: Primera hipótesis, existe 

correlación directa y estadísticamente significativa entre la violencia familiar 

y factores de la dependencia emocional y, como segunda hipótesis, existe 

correlación directa y estadísticamente significativa entre la dependencia 

emocional y las dimensiones de la violencia familiar. 



4  

II. MARCO TEÓRICO 

 

 
En las investigaciones nacionales, en el departamento de Lima – Huaycán, los 

investigadores, Farfán et al. (2021), elaboraron un estudio en el cual tuvieron la 

finalidad de describir la relación entre la dependencia emocional y estrategias 

de afrontamiento en féminas violentadas por parte del cónyuge. Su 

metodología de investigación empleado fue diseño no experimental de corte 

transversal, con un nivel descriptivo – correlacional. El número de participantes 

fueron 90 mujeres víctimas de violencia, con edades comprendidas entre 17 a 

56 años. Se empleó dos instrumentos psicológicos: Cuestionario de 

Dependencia Emocional y el Inventario de Estrategias de Afrontamiento. Para 

finalizar, en los resultados se observaron que la dependencia emocional en la 

mujer fue mayor, por lo que se evidenció un mayor porcentaje en el nivel medio 

con un 52.2%, siguiendo con un nivel bajo de 24% y, para concluir, en el nivel 

alto tuvo un porcentaje de 23.3%. 

 
En Lima, Mego (2021) desarrolló su estudio, donde su propósito fue establecer 

la relación entre violencia intrafamiliar y dependencia emocional en las féminas 

con grado de instrucción superior. Su metodología de tipo descriptivo – 

correlacional con un diseño no experimental y los participantes estaban 

conformados por 384 estudiantes. Los cuestionarios desarrollados fueron: 

Escala de VIF J4 y el Cuestionario de dependencia emocional. Al término, se 

evidenció que sí existió una relación positiva entre dependencia emocional y 

violencia familiar (Rho=.597; p=.000). La correlación entre dependencia 

emocional y las dimensiones de la violencia familiar fueron: violencia física 

(Rho=.218), violencia psicológica (Rho=.454), violencia sexual (Rho=.534), 

violencia social (Rho=.547) violencia patrimonial (Rho=.461), y por último, la 

violencia de género (Rho=.591). Con respecto a los niveles, la variable de 

violencia se destacó con un 48.2% a nivel leve; en el caso de dependencia 

emocional se observó un 79.4% con un nivel bajo. 

 
Sarmiento (2018) en su estudio, elaborado en Ancón, tuvo como propósito 

determinar la relación entre dependencia emocional y violencia familiar en 
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féminas que acudieron al centro de salud. Con respecto a la metodología, su 

diseño fue no experimental de tipo descriptivo - correlacional y su muestra de 

60 féminas (18 a 60 años). Se aplicó la escala de VIF J4 y el cuestionario de 

dependencia emocional. Los resultados demostraron que la relación entre 

ambas variables corresponde a un .586, perteneciente a una correlación directa 

moderada y con una significancia de (p= .000); en referencia a los niveles de 

violencia, en el nivel leve se visualizó un porcentaje de 46.7%; en el nivel 

moderado con un 36.7% y en el nivel severo correspondió a un 16.7%. Para la 

dependencia emocional se evidencia 4 niveles de las cuales fueron: baja, 

significativa, moderado y alta; teniendo como mayor porcentaje al nivel 

significativo de 36.7%. 

 
En su investigación, Samanez y Torres (2018) tuvieron como objetivo analizar 

las causas de violencia familiar y la influencia del estado emocional del sexo 

femenino, que acuden al CEM de la provincia de Lampa - Juliaca. El método 

empleado fue de tipo no experimental – descriptiva, con un muestreo 

probabilístico aleatorio, donde la población estuvo constituida por 170 mujeres. 

Se aplicó una ficha técnica del estado emocional para mujeres en situación de 

violencia, adquirida por el Ministerio de Salud. Como conclusión se determinó 

que el 76.3% de mujeres sufrieron agresión psicológica – verbal y el 57.5% han 

sido violentadas sexualmente; por otro lado, manifestaron violencia física por 

parte del cónyuge en un 43.8%. De la misma forma, las féminas se sintieron 

ignoradas en el lugar donde viven demostrando un 75% y manifestaron alguna 

vez ser forzadas sexualmente con un 57.5%. 

 
En Cajamarca, Correa y Cortegana (2018) elaboraron un estudio, donde el 

objetivo principal fue establecer la relación entre dependencia emocional y 

violencia familiar. La metodología utilizada fue no experimental de tipo 

descriptivo – correlacional. Su muestra estaba compuesta por 92 madres de 

familia, 18 a 35 años, correspondientes a un colegio estatal. Los instrumentos 

eran: Cuestionario de dependencia emocional y escala de VIF J4. Esta 

investigación tuvo como resultado que sí existió una correlación alta, positiva y 

significativa (Rho=.685, p=.000). Acerca de la relación de los factores de la 

dependencia emocional con violencia familiar: Ansiedad por Separación 
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(Rho=.509); Expresión Afectiva (Rho=.498); Modificación de Planes 

(Rho=.531); Miedo a la Soledad (Rho=.452), correspondiendo a una intensidad 

moderada. En los niveles de violencia se reveló que las féminas han sufrido 

maltrato moderado, con un porcentaje del 75%. 

 
En Chiclayo, el investigador Castillo (2017) realizó un estudio con el fin de 

determinar la relación entre la dependencia emocional, estrategias de 

afrontamiento con respecto al estrés y depresión. La metodología fue diseño 

transaccional - correlacional y de enfoque cuantitativa. Su muestra estuvo 

compuesta por mujeres, desde los 18 a 60 años. Se empleó los siguientes 

cuestionarios: el Inventario de Dependencia Emocional, Inventario de 

Respuestas de Afrontamiento para Adultos e Inventario de Depresión de Beck 

II. En conclusión, la Escala del Inventario de Dependencia Emocional, se 

evidenció que las féminas fueron víctimas y sufren de maltrato, en el cual 

presentaron una media alta, en las puntuaciones de las dimensiones de: 

prioridad a la pareja obtuvo un 23.49, sentimiento de miedo a una separación; 

26.20 y miedo a la soledad; 28.90. 

 

En cuanto a las investigaciones internacionales, en Bolivia, Patsy y Requema 

(2020), realizaron una investigación con la finalidad de analizar la relación entre 

los Patrones no adaptativos con la dependencia emocional en féminas 

violentadas por su pareja. El método empleado fue de enfoque cuantitativo – 

descriptivo, con diseño no experimental de corte transversal. La muestra fue de 

40 féminas. Los instrumentos desarrollados fueron el Cuestionario de 

Esquemas Cognitivos - Versión Abreviada y el Cuestionario de Dependencia 

Emocional. El estudio concluyó que existió una relación significativa entre las 

variables expuestas, reflejándose una correlación positiva media de .582 y con 

nivel de significancia al 99%; además, se observó un 60% víctimas de violencia 

doméstica (maltrato físico, sexual, psicológico, entre otros). Del mismo modo, 

se evidenció un porcentaje de 82.5% en violencia física dentro del entorno 

familiar y el 100% en violencia psicológica (burlas, ofensas, entre otros). Por 

último, el 62.5% se reflejó en el nivel alto de la dependencia emocional en las 

participantes, el porcentaje de 35% se situó en el nivel relativo y con 2.5% en el 

nivel bajo. 
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En la ciudad La Paz – Bolivia, Aponte et al. (2020), su estudio fue determinar la 

relación entre la satisfacción conyugal y riesgo de violencia desde el punto de 

vista de una de ellas, antes y durante la cuarentena. El estudio fue de método 

cuantitativo, descriptivo y correlacional; y sus participantes voluntarios se 

conformaron por 653 personas, de ambos géneros, con rango de edad entre 20 

a 74 años. Los cuestionarios empleados fueron los siguientes: Cuestionario de 

Satisfacción conyugal y Cuestionario de Riesgo de Violencia. Como conclusión, 

se determinó el incremento de violencia durante la restricción social, que 

anteriormente no se registraba muchos casos de maltrato, sin alguna 

desigualdad de género; no obstante, el mayor maltrato fue dirigido hacia las 

mujeres. 

 
En España, De la Villa y Martín (2019) investigaron la relación entre la 

dependencia emocional y maltrato emocional (víctima y agresor) en jóvenes, 

estuvo conformado por 396 jóvenes, de 15 a 30 años de edad. Su metodología 

fue diseño no experimental de tipo transversal a nivel descriptivo – 

correlacional, el cual se aplicó los siguientes cuestionarios: Relaciones 

Interpersonales y Dependencias Sentimentales, Cuestionario de Violencia entre 

Novios (víctima - agresor). Como resultado, se demostró la relación entre la 

dependencia emocional y maltrato psicológico, mostrando una prevalencia en 

el sexo femenino. Acerca del maltrato psicológico, se manifestó un 82.57% en 

la población víctima de violencia psicológica y/o verbal y un 83.08% ejecutó 

algún tipo de maltrato. Según el sexo, se manifestó que el 85.82% en el 

hombre que ha sufrido maltrato verbal y el 88.06% considerados como 

agresores. Respecto a las mujeres, se categorizaron como víctimas con un 

80.92% y con un 80.53% como agresoras. 

 
En Chile, Espinoza, et al. (2019) desarrollaron un estudio sobre maltrato 

doméstico y la relación con el cónyuge en jóvenes universitarios de Osorno. La 

muestra estuvo conformada por 360 estudiantes. Utilizaron dos instrumentos: 

Cuestionario de Violencia y Salud en relaciones de parejas jóvenes y Lista de 

chequeo de Experiencias de Maltrato en la pareja (Forma A). Los resultados 

indicaron que un porcentaje de 39.4% presenció violencia psicológica en el 
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núcleo familiar, un 37.6% observó violencia psicológica hacia la madre y un 

23% de mujeres sufrieron maltrato de forma física. 

 
Estévez, et al. (2017) elaboraron una investigación en España con el fin de 

examinar la relación entre dependencia emocional, regulación emocional y 

maltrato emocional en relación conyugal. Su muestra se ha compuesto por 303 

participantes (18 a 75 años). La aplicación de las pruebas fueron: Dependencia 

Emocional en el Noviazgo de jóvenes y adolescentes, escala de Abuso 

Psicológico sutil y manifiesto (mujeres) y escala de Dificultades en la 

Regulación Emocional. En los resultados se hallaron que las tres variables 

expuestas tuvieron correlación entre sí, enfatizando que el maltrato emocional 

y/o verbal y dificultades en la estabilidad emocional establecieron factores 

predeterminantes de la dependencia emocional. Asimismo, en la variable de 

dependencia emocional, se reflejó que el sexo masculino presentó una media 

de 19.99, a comparación del sexo femenino, indicando una media de 19.65. 

En la variable de maltrato psicológico, se verificó que los hombres presentaron 

una media de 38.56, a diferencia de las mujeres, con un 38.54. 

 
Después de haber mencionado los antecedentes nacionales e internacionales, 

se abordó la macroteoría de las variables mencionadas anteriormente. Esta 

investigación estuvo basada en el modelo Ecológico, propuesta por 

Bronfenbrenner (1987), puesto que hace referencia a factores externos 

ambientales que se encuentran en constante interacción con una persona en 

su entorno, que implican directamente en su desarrollo psicológico para sí 

mismo y en sus relaciones interpersonales. En este estudio se consideró el 

nivel microsistema, ya que un sujeto al vivenciar violencia tendrá influencia, de 

manera significativa, en su comportamiento, debido a que dichas experiencias 

o situaciones presentará roles como el que ejerce la violencia o el que permite 

ésta, mostrando conductas sumisas, sentimientos de inferioridad y miedo a la 

soledad, causando la dependencia emocional. 

 
Desde un inicio, Corsi (1994) describió a la violencia doméstica como el abuso 

hacia los miembros del grupo familiar, manifestándose en diferentes tipos de 
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maltrato (físico, psicológico y sexual). Dicha violencia se consideró como una 

inestabilidad en el comportamiento, donde la persona dominante ejerce la 

fuerza bruta contra la persona más vulnerable, ocasionándole algún tipo de 

daño, teniendo la finalidad de controlar la relación de manera periódica, 

persistente y perjudicial. Asimismo, explicó que el maltrato familiar fue un 

problema social que no aqueja solamente a la familia sino a la comunidad en 

general, puesto que toda acción violenta tiene que ser cuestionado y no ser 

ajeno al acto agresivo. Por ejemplo, si una familia vivencia maltrato familiar, se 

evidenciará en los niños y adolescentes, al ser testigos o sufrir de violencia, 

influirá en el rendimiento y conducta escolar; además, la persona adulta 

agredida se vio afectado en su rendimiento laboral. 

 
Por otro lado, en cuanto al desarrollo teórico de la primera variable, Walker 

(1979) mencionó al ciclo de violencia como una serie de conductas repetitivas. 

Está compuesta por 3 fases: Aumento de tensión, las féminas eluden 

comportamientos que provoque en el agresor manifestaciones agresivas 

(excesivos celos, agresiones violentas, chantajes, etc.), teniendo falsas 

creencias de cambiar su conducta, siendo tolerante a la violencia verbal y 

física; en la segunda fase, el incidente agudo de agresividad, se caracterizó por 

la ausencia de control por parte de la víctima, por las agresiones recibidas tanto 

físicas, psicológicas y sexuales, en el cual busca ayuda; y, la última fase, la 

calma o reconciliación, el agresor manipula a través de conductas pasivas de 

índole emocional buscando el perdón de la mujer agredida, es aquí donde la 

mujer vuelve a confiar. 

 
Para Jaramillo et al. (2013), La violencia familiar persistente dentro de la 

sociedad, quebrantando una convivencia adecuada, y calificándose como un 

acto de abuso doméstico donde el agresor ejerce la mayor fuerza (maltrato 

físico, psicológico y sexual) a los demás miembros parentales, siendo los 

integrantes más vulnerables los niños y mujeres, por lo que genera en éstas 

dificultades en su desarrollo personal, manifestándose el abuso de poder. 
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El maltrato hacia el sexo femenino se consideró un hecho violento que generó 

algún tipo de agravio ya sea emocional y/o corporal. Del mismo modo, se 

consideró una forma de intimidación que manifestaron en contra de la 

integridad y libertad sexual de la fémina, siendo éstas la población de mayor 

vulnerabilidad de haber padecido situaciones de agresión como las mujeres en 

el proceso de embarazo, tener un tipo de discapacidad, persona de tercera 

edad, baja autoestima, población que reside en una zona rural. Estas mujeres 

que sufrieron violencia manifestaron características similares como en el nivel 

académico bajo, agresiones que presentaron en la infancia, infidelidad 

constante por parte de la pareja, presenciar situaciones de maltrato doméstico, 

inestabilidad en la relación matrimonial y cuando el agresor consume bebidas 

etílicas (Jaramillo et al., 2013). 

 
Los tipos de violencia son las siguientes: violencia física, es el maltrato que 

ejerce la persona con fuerza provocando lesiones físicas, tanto como externas 

e internas; por ejemplo, moretones, heridas, empujones, entre otros. Como 

segundo tipo,   violencia   psicológica, es   toda   acción que atenta,   controla 

y daña el amor propio; así como alterando su bienestar psicológico y/o 

emocional de la víctima, que afecta a la persona en cuanto a su sentir, pensar, 

comportamiento y decisiones; mediante burla, acoso, abandono, desprecio, 

amenazas e incomunicación. Seguidamente, la violencia sexual, son 

comportamientos de connotación sexual no deseadas donde se utiliza la fuerza 

física hacia la víctima para tener intimidad, que atentan la integridad de la 

víctima y puedan sufrir lesiones graves tanto físicas como emocionales. Cabe 

resaltar que estos hechos son ocurridos mayormente hacia un integrante de la 

familia. También, la violencia patrimonial, es todo acto que daña y/o deteriora 

los bienes inmuebles, objetos, entre otros pertenecientes a la víctima; pues 

esto es realizado por el agresor. Con el propósito de someter a la víctima a su 

disposición. Acto seguido, la violencia social, menciona toda conducta que 

imposibilita la comunicación e interacción ya sea con sus familiares y sus pares 

(amistades y compañeros de trabajo). Al terminar encontramos la violencia de 

género, como aquellas situaciones que generen lesiones justificándose por la 
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condición de su sexo, por lo cual afecta los derechos y mostrando la 

desigualdad de la misma en diferentes lugares (Jaramillo et al., 2013). 

 
Las consecuencias sobre la violencia dirigida hacia las féminas son: alteración 

en la salud física, se observa signos de lesiones, moretones y fracturas; 

alteraciones físicas a nivel crónico, lesiones graves que generan discapacidad 

física; fatales, conlleva a la muerte; alteraciones en su salud reproductiva y 

sexual, contagiarse de infecciones por trasmisión sexual provocando 

hemorragias en mujeres gestantes, pérdida del bebé y partos prematuros; 

alteraciones en salud psíquica, presentan cuadros depresivos y ansiedad y 

la auto-punición y, por último, alteraciones en la salud social, abandono de la 

residencia del domicilio y trabajo, evitando reuniones sociales con la finalidad 

de eludir al agresor (Jaramillo et al.,2013). 

 
A continuación, se aborda aspectos teóricos de la segunda variable, en ella se 

encontró a Bowlby (1986), en su teoría del apego, la conducta de apego 

permitió que la persona busque la cercanía y el contacto, tanto emocional como 

física, con otra persona estableciendo un vínculo afectivo, generalmente buscó 

encontrar a un sujeto con características de ser juicioso y darle protección. Del 

mismo modo, resaltó que el niño durante el desarrollo de su infancia, estableció 

un vínculo afectivo de carácter fuerte con personas cercanas a él, 

especialmente dirigido a la madre. Por otro lado, los adultos que presentaron 

apego afectivo fue consecuencia de las vivencias y situaciones negativas 

(como experimentar sentimientos de tristeza extrema, preocupación excesiva, 

enojo por ser abandonado, ansiedad, entre otros). La interacción que se dio 

entre el infante y su tutor no se produjo un vínculo adecuado que proporcione 

seguridad y confianza en el infante, por lo que el comportamiento de apego se 

comprendió en experiencias desde esquemas, tanto cognitivo como 

emocional. 

 
En la teoría cognitiva de Beck (1995), enfatizó bajo su modelo, a las personas 

con dependencia emocional como conductas de descuido personal, baja 

autoestima y lazos de conexiones dañinas con otras personas. Las creencias 
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conductuales son ideas profundas que tiene la persona de uno mismo y de su 

entorno, el esquema de estas personas, con respecto a su entorno, la percibe 

de manera incorrecta y alterada; por lo que provoca en ésta una sensación de 

sufrimiento, expresándolo en conductas y sentimientos. 

 
De acuerdo con Castelló (2005), la dependencia emocional es una necesidad y 

obligación afectiva de carácter o temperamento extremo que tiene un individuo 

dirigido hacia su cónyuge presentando conductas sumisas, pensamientos 

repetitivos y obsesivos en relación al cónyuge, sentimientos y sensación de 

abandono. Además, describe a una persona dependiente emocional como 

alguien que busca de manera desesperada una relación amorosa, debido a 

que no toleran estar solos y, cuando mantienen una relación, se caracteriza 

como inadecuada, ya que el sujeto dependiente emocional está subordinado a 

otra persona en cuanto a sus decisiones y su bienestar en general. Se tiene 

que tener en cuenta los siguientes términos: Primero, necesidad, como el 

impulso de una persona para realizar cualquier acción hacia un propósito. 

Segundo, afectiva, refiere a dar manifestaciones de amor. Y, como tercero, 

extrema, describe el sentimiento exagerado hacia alguien. 

 
En función a las características de las personas dependientes emocionales, 

está compuesta por tres áreas: Área de las relaciones de pareja, éstas suelen 

tener parejas ficticias, situación alejada de la realidad; mediante las redes 

sociales o tener una relación a distancia. Dentro de ella se encontró: necesidad 

excesiva, anhelo de exclusividad de la pareja, prioridad hacia el cónyuge por 

encima de cualquier otra cosa, idealización del objeto, vínculos basadas en la 

sumisión y subordinación, historias de noviazgos inestables, temor a la 

separación y aceptación del sistema de creencias de la pareja; siguiendo con la 

segunda área, la persona dependiente presenta ciertas manifestaciones con 

respecto a sus familiares y pares, las cuales son: anhelos de exclusividad hacia 

otras personas, necesidad de buscar la aceptación y carencias en las 

relaciones interpersonales con sus pares, por último, la Área de autoestima y 

estado de ánimo, persona dependiente que se rechaza a sí mismo, no valora 
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su desempeño; todo esto parte de su psicopatología, suelen ser personas 

tristes y cabizbaja (Castelló, 2005). 

 
Por otro lado, Castelló (2005) consideró a dos factores importantes como 

causas de la dependencia emocional de las cuales son: Factores Causales, 

aquellas que presentan insuficientes demostraciones afectivas y relaciones 

insatisfactorias a nivel temprana; es decir, en su infancia han experimento la 

falta de cariño por parte de sus padres, como consecuencia el infante presenta 

esquemas disfuncionales de sí mismos, así como la interacción con sus pares; 

por consiguiente, la conservación del vínculo y la focalización excesiva en 

fuentes externas de la autoestima, esto quiere decir que por más que algunos 

infantes pasen por experiencias o situaciones negativas, reaccionarán de 

diferentes maneras, siendo, éstas, futuras personas dependientes; además, los 

factores casuales de tipo biológico, siendo, así, que las mujeres tienen mayor 

predisposición de tener dependencia emocional, debido a que les dificulta 

desvincularse emocionalmente hacia el sujeto a pesar de permanecer en una 

situación desagradable, mientras que el hombre tiende a tener una mejor 

facilidad para acabar la vinculación afectiva y, finalmente, los factores 

socioculturales y género, refiere que la cultura en cada sociedad presenta 

diferencias en los estereotipos, en cuanto al género, por las vivencias de cada 

cultura influye en el desarrollo emocional. Como segundo factor, Factores 

mantenedores, estos factores permanecen y perduran en una persona 

dependiente emocional, en el cual se manifiestan diversos factores que influyen 

en ella, como la escasez de las áreas afectivas, mantenimiento de la 

vinculación y autoestima, causas biológicas y sociocultural. Con respecto a la 

pauta de interacción y reacciones complementarias, se denota la consolidación 

del papel que tiene cada uno dentro del noviazgo. 

 

Para Castelló (2005), el trastorno de la personalidad es aquella persona 

presenta incapacidad para asumir sus propias responsabilidades en su vida, 

dejando que otras personas asuman las decisiones de ella, teniendo así 

sentimientos de minusvalía, por lo que conlleva a buscar constantemente 

sentimientos de protección. Mientras la dependencia emocional es la necesidad 
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que tiene el individuo de sentirse amado, pues esto hace que no tenga 

autonomía; así como el no tolerar estar solo, aferrándose específicamente a su 

cónyuge. Castelló (2005) mencionó que la similitud entre éstas, es la necesidad 

afectiva continua que tiene la persona dependiente con otra, haciendo todo lo 

posible con lo que tenga a su alcance para que este vínculo o relación no se 

rompa. 
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III. METODOLOGÍA 

 
 

3.1. Diseño y tipo de investigación 

 

Esta investigación tuvo como diseño no experimental, de corte transversal, 

cuya finalidad fue recolectar datos y/o información sin la manipulación de las 

variables, en un espacio y tiempo estimado (Hernández y Mendoza, 2018). 

 
Asimismo, el tipo de investigación fue descriptivo – correlacional, teniendo la 

función de medir los niveles de relación de la dos variables expuestas 

(Sánchez et al., 2018). 

 
3.2. Variables y operacionalización 

 

Para Jaramillo et al. (2013) refirió la violencia familiar como un acto de abuso 

doméstico donde el agresor ejerce la mayor fuerza (maltrato físico, psicológico 

y sexual) a los demás miembros del mismo hogar, siendo los integrantes más 

vulnerables los niños y mujeres, por lo que genera en éstas dificultades en su 

desarrollo personal. 

 
La variable de Violencia Familiar, en referencia a su escala Violencia 

Intrafamilar VIF J4, realizada en Ecuador por Jaramillo et al. (2013) y adaptada 

en Perú por Peña (2018), pues esta escala sirvió para medir los niveles de 

violencia en mujeres en el ambiente familiar. Estuvo constituida por 25 ítems, 

de las cuales se observó 6 dimensiones: La primera dimensión fue Violencia 

Física que abarcó actitudes de maltrato así como golpes y empujones (1 – 4 

ítems). La segunda dimensión fue de Violencia Psicológica, que comprendió en 

referencia al maltrato emocional (5 - 9 ítems). Como tercera dimensión, estuvo 

la Violencia Sexual, en el cual se basó contra la integridad ejerciendo la fuerza 

(10 – 15 ítems). La cuarta dimensión lo destacó la Violencia Social, que se 

refirió a las conductas que dañan a una persona de manera pública (16 – 19 

ítems). La quinta dimensión fue Violencia Patrimonial, señalando ante cualquier 

acción que perjudique bienes propios o ajenos (20 – 22 ítems). Como última 
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dimensión, la Violencia de Género, indicó todo acto que lesione justificándose 

por la condición de su sexo (23 - 25 ítems). 

 
Con referencia a la segunda variable, Dependencia Emocional, según Castelló 

(2005), definió como la necesidad afectiva de manera excesiva del individuo 

hacia su pareja. Es decir, esto conllevó a una necesidad extrema de querer 

estar con su cónyuge relacionados a lo emocional. También, planteó diversas 

características acerca de la dependencia emocional, los cuales fueron: Área de 

las relaciones del cónyuge, área de las relaciones con el entorno interpersonal; 

y área del estado anímico y autoestima. 

 
El cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) fue elaborado por Lemos 

Hoyos y Londoño Arredondo (2006) realizada en Colombia y adaptada en Perú 

por Ventura y Caycho (2016). Esta escala permitió evaluar la dependencia 

emocional y estuvo conformada por 23 ítems, con 6 factores. Como primer 

factor fue de Ansiedad por Separación que evidenció manifestaciones de miedo 

ante una posible ruptura amorosa (2, 6, 7, 8, 13, 15 y 17 ítems). Luego, el 

segundo factor, Expresión Afectiva, demostró la necesidad de recibir afecto que 

tenía una persona para no sentir inseguridad (5, 11, 12 y 14 ítems). El tercer 

factor se consideró como Modificación de planes, que reflejó cambios de 

actividades y planes para complacer a su pareja (16, 21, 22 y 23 ítems). El 

cuarto factor fue Miedo a la Soledad que demostró el miedo al no tener una 

acompañante amoroso (1, 18 y 19 ítems). El quinto factor, Búsqueda de 

Atención, mostró una búsqueda de atención exagerada hacia su pareja (3 y 4 

ítems). Para finalizar, el último factor fue Expresión Límite, donde se observó el 

sentimiento de vacío y autolesiones después de un rompimiento sentimental (9, 

10 y 20 ítems). 

 
3.3. Población, muestra, muestreo. 

 

3.3.1. Población 

 

La población es un conjunto de personas que tienen características en común, 

en un determinado tiempo y espacio; sin embargo, es imposible estudiar a toda 
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la población por razones de recursos humanos y materiales (Hernández y 

Mendoza, 2018). Esta investigación estuvo conformada por 5 millones 136 mil 

mujeres, siendo un porcentaje de 52.2% de la población limeña (INEI, 2021). 

 
3.3.2. Muestra 

 
 

Según Hernández y Mendoza (2018) consideraron la muestra como un 

conjunto menor que la población (siendo ésta referencia) y, a la vez, 

representativo que sirvió para la investigación, para la obtención de datos 

relevantes. Para la obtención del número de la muestra se empleó el programa 

estadístico G*Power (versión 3.1.9.7), con una correlación bivariada, en el que 

se examinó con una potencia estadística de 0.80, un tamaño de efecto del (.20) 

y un .05 de significancia. Asimismo, su nivel de confianza correspondió del α 

0.05 (margen de error = 5%) y con un poder estadístico aceptable de 80% (1 - 

β=0.8) (García et al., 2013). Considerando un estudio anterior de Mego (2021) 

donde obtuvieron una correlación positiva de .597, por esta razón se obtuvo 19 

personas como mínimas necesarias, pero en la recogida de datos se pudo 

acceder a 225 encuestas debidamente completadas. 

 
3.3.3. Muestreo 

 

El muestreo es la selección de una agrupación de sujetos que simbolizó las 

particularidades representativas del estudio. Para esta investigación, el tipo de 

muestreo fue por conveniencia no probabilístico, debido a que los participantes 

seleccionados no dependen de una probabilidad, sino de cumplir un atributo 

específico; también, su utilización fue de manera rápida, sencilla y 

económica (Hernández y Mendoza, 2018). 

 
Criterio de inclusión 

 

 Mujeres adultas mayores de 18 años de edad.

 Residir en Lima Metropolitana

 Autoricen su participación bajo consentimiento informado
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Criterio de exclusión 

 
 

 Personas que sean de una nacionalidad extranjera.

 Personas que no tengan acceso a la tecnología (Internet).

 
 
 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

3.4.1. Técnica 

 
 

La técnica fue un procedimiento estandarizado, en el que se utilizó para 

desarrollar una tarea en específico (Gonzales, 2007). En esta investigación, la 

técnica que ha sido utilizada fue la encuesta, ya que permitió la recopilación de 

datos cuantitativos de manera sencilla, rápida y eficiente (Casas et al., 2002). 

 
3.4.2. Instrumentos 

 
 

Variable 1: Violencia Familiar 

Ficha técnica 

Nombre : Escala de violencia intrafamiliar VIF J4 (2013) 

Autor : Julio Jaramillo Oyervide y colaboradores 

Origen : Ecuador 

Adaptación Peruana : Lucia Peña (2018) 

Población : Féminas (mayores de 18 años) 

Tiempo : 15 a 20 minutos 

Finalidad : Medir niveles de violencia en mujeres en el ámbito 

familiar. 

Aplicación : Colectivo y/o individual 

Dimensiones : Presenta 6 dimensiones (violencia física, violencia 

psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial y violencia de género) 

Estructura : Compuesta por 25 ítems de acuerdo a la escala de 

Likert de cinco puntos (1 = casi nunca a 5 = casi siempre) 
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Calificación : Leve (menor e igual que 35 puntos), Moderado (36 – 67 

puntos) y Severa (mayor e igual que 68 puntos) 

 
 

Reseña histórica 

 
 

La escala de Violencia Familiar ha sido creado por Jaramillo, 2013; puesto que 

su propósito fue medir el tipo y nivel de violencia familiar en mujeres que 

asistían a las Unidades de Violencia en la ciudad de Cuenca. Su población 

objetivo fue de 2.555 del sexo femenino que acudieron a las Comisarías de la 

Mujer de dicha ciudad. Para la selección de la muestra, se aplicó el programa 

Epi Info 6.0, donde su nivel de confianza es de un 95%, por ende la muestra 

consistió de 365 mujeres. Desde un inicio se estimó 68 ítems como contenido 

de la prueba, considerando solo 25 ítems por medio de la correlación elemento 

total del programa SPSS 15. 

 
Consigna de aplicación 

 
 

La aplicación se empleó de manera colectiva y/o individual, dando a conocer 

las siguientes instrucciones: leer correctamente el enunciado, recordar que no 

existe respuesta mala o buena y verificar si su respuesta es la elegida; la 

duración fue de 20 minutos. 

 
Propiedades psicométricas originales del instrumento 

 

Para Jaramillo et al. (2013), la validación de contenido de la prueba pasó por 

un criterio de jueces, con la finalidad que la estructura de la prueba esté acorde 

al objetivo que éste planteó, realizando 68 ítems. En una primera instancia, la 

consistencia interna del cuestionario se estableció a través del Alfa de 

Cronbach, demostrando el 0.938. Para la reducción de ítems, se utilizó el 

programa estadístico SPSS 15, mediante la “Escala si se elimina el elemento”, 

la correlación elemento-total corregida y el Alfa de Cronbach si se elimina el 

elemento, haciendo posible la eliminación de 25 ítems. Para finalizar, se usó el 

Re Test Alfa de Cronbach indicando un .944 de confiabilidad. 
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Propiedades psicométricas nacionales 

 

En la adaptación de Peña (2018), esta escala fue aprobada por expertos sobre 

el tema, donde su población estuvo conformada por 153 madres de un colegio 

educativo de San Juan de Lurigancho, dando a conocer su validez de 

contenido, en base a diversos criterios como: pertinencia, relevancia y claridad. 

Se aplicó el programa estadístico SPSS 22 con el fin de recoger los datos; 

además, la propiedad psicométrica de la prueba de KMO y la Esfericidad de 

Bartlett obtuvieron un valor de .952 y .000 respectivamente. Finalmente, se 

determinó que la confiabilidad alcanzó el 0.924 a través del Alfa de Cronbach, 

por lo tanto demostró un mínimo margen de error. 

 
Propiedades psicométricas del piloto 

 
 

En este estudio se ejecutó el análisis estadístico para hallar la fiabilidad del 

instrumento Escala Intrafamiliar VIF-J4, donde el Alfa de Cronbach fue de .964 

que se encontró dentro de los valores del 0 a 1, comprendiendo que mientras 

más cerca éste al coeficiente 1, más confiable fue el instrumento (Aliaga, 

2006). Con referente a los ítems de las dimensiones de esta variable, el índice 

de homogeneidad corregida osciló entre .613 a .856, confirmando la validez de 

contenido en base la correlación de ítem test, con un criterio aceptable por 

tener un valor >.30 (Kline, 2013). 

 
Variable 2: Dependencia Emocional 

 

Ficha técnica 

Nombre : Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) 

Autores : Lemos Hoyos y Londoño Arredondo (2006) 

Origen : Colombia 

Adaptación peruana : José Luis Ventura-León y Tomas Caycho-Rodríguez 

(2016) 

Población : Desde 16 años en adelante 

Tiempo : 15 a 20 minutos aproximadamente 

Finalidad : Evaluar la Dependencia Emocional 
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Aplicación : Individual o colectiva 

Factores : Seis factores (Ansiedad por Separación, Expresión 

Afectiva, Modificación de Planes, Miedo a la Soledad, Búsqueda de Atención y 

Expresión límite 

Estructura : Tiene 23 ítems, pertenecientes a la escala de Likert (1 

= Completamente falso en mí a 6 = Me describe perfectamente) 

Calificación : De 23 a 52 puntos es leve, de 53 a 109 puntos es 

medio, de 110 a 138 puntos es alto 

 
 

Reseña histórica 

 

El Cuestionario de Dependencia Emocional ha sido realizado por Lemos y 

Londoño (2006). Su finalidad fue evaluar la dependencia emocional y su 

muestra fue de 815 participantes de ambos sexos con edades de 16 - 55 años, 

en el área metropolitana de Medellín. Se construyó una base de datos 

mediante el Excel 4.0, en el cual se traspasó los datos al programa SPSS 14 

que, inicialmente se obtuvo 66 ítems que fueron excluidos por el análisis 

factorial, eliminando 43 de ellos al no satisfacer el criterio de selección, 

quedando con 23 ítems por medio del Alfa de Cronbach con un total de .927 y 

varianza de 64.7%. 

 
Consigna de aplicación 

 

Se aplicó de manera colectiva y/o individual, dando a conocer las siguientes 

instrucciones: leer correctamente el enunciado, recordar que no existe 

respuesta mala o buena y verificar si su respuesta elegida según cómo se 

sienten en ese momento; la duración fue de 15 a 20 minutos 

aproximadamente. 

 
Propiedades psicométricas originales 

 

Para Lemos y Londoño (2006), en cuanto a su validez de contenido, se 

procedió a la revisión por parte de 3 jurados especialistas en el tema para la 
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modificación sugerida de los 66 ítems. No obstante, se analizó con la medida 

de adecuación KMO a los ítems, mostrando un puntaje superior a .7 y, con 

respecto, a la prueba de esfericidad de Bartlett, se obtuvo un valor por debajo 

de .05, teniendo la validez del procedimiento del análisis factorial (KMO = .954; 

Bartlett p = .000). Inicialmente, el Alfa de Cronbach de los 66 ítems fue de .950, 

con un 55.46% de varianza total. Por último, se eliminaron 43 ítems por un 

criterio de selección, los cuales alcanzaron un Alfa de Cronbach muy bajo 

(.437), dejando así 23 ítems como contenido del cuestionario, logrando su 

confiabilidad con un .950 con un 64.7% de varianza. 

 
Propiedades psicométricas peruanas 

 

En la adaptación peruana de Ventura y Caycho (2016), se tomó en cuenta los 

criterios de cinco jueces para la validación del cuestionario en el cual tuvieron 

como muestra a 520 estudiantes de universidades en Lima Metropolitana, con 

edades comprendidas entre los 16 a 47 años. Para conseguir el análisis 

factorial exploratorio, se usó el programa estadístico FAC – TOR versión 9.2, 

donde se observó que los niveles de factorización estaban considerados como 

adecuado (KMO = .87; Bartlett, p < .05), por lo que demostró que fue óptimo al 

momento de ejecutar el análisis factorial de la muestra. Para los cálculos de 

confiabilidad, correlación ítem-test corregida y análisis factorial confirmatorio se 

utilizó el programa R versión 3.1.2 y esto alcanzó un .93 de Alfa de Cronbach y 

un porcentaje de 64.7% de varianza total. 

 
Propiedades Psicométricas del piloto 

 
 

En el segundo instrumento de Dependencia Emocional, se elaboró un proceso 

de análisis estadístico para obtener la confiabilidad de ésta, en el que el Alfa de 

Cronbach fue de .980; por ende, se encontró en un nivel adecuado de fiabilidad 

ya que estaba dentro de los valores del 0 a 1 (Aliaga, 2006). En relación a la 

correlación total de elementos corregidos, se encontraron entre .689 a .880, 

confirmando la validez de contenido del ítem test, con un criterio aceptable por 

tener un valor >.30 (Kline, 2013). 



23  

3.5. Procedimiento 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se buscó información sobre teorías y 

modelos de acuerdo a las variables mencionadas y, conforme se avanzaba la 

investigación, se plantearon los objetivos e hipótesis necesarias, como solicitud 

de autorización de los autores de los instrumentos adaptados en Lima, Perú; 

logrando así la autorización de éstos. Por consiguiente, se transcribió los 

cuestionarios de manera virtual a través del formulario Google Forms, 

informando que el desarrollo de la prueba fue anónima, con una duración de 

alrededor de 20 minutos. Del mismo modo, se detalló el consentimiento 

informado y la ficha sociodemográfica. Después, se envió el formulario por 

medio de las redes sociales a la población respectiva y voluntaria que 

quisieron participar en dicha investigación. Al concluir con la recabación de 

datos, se traspasó dicha información a un procedimiento de análisis estadístico 

con el fin de tener resultados para su posterior interpretación, conclusión y 

recomendación. 

 
3.6. Métodos de análisis de datos 

 

Se empleó el programa G*Power para obtener el tamaño del cálculo de la 

muestra del estudio. Después se realizó la aplicación de los instrumentos, 

donde se adquirió datos e información a través del formulario virtual, en el cual 

dichos resultados se extrajeron al programa Microsoft Office Excel para colocar 

y ordenar la información en la base de datos. Posteriormente, se utilizó el 

programa SPSS versión 25, ya que permitió el análisis estadístico minucioso. 

Esta investigación se trabajó bajo la prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

debido a que fue consolidada y tuvo mayor potencia a nivel estadístico en 

distinción a otras (Razali y Wah, 2011). Por ende, se aplicó el coeficiente Rho 

de Spearman para la correlación estadística de las variables mencionadas, por 

eso que se utilizó los datos de los participantes para comparar y realizar rangos 

(Martínez et al., 2009). 
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3.7. Aspectos Éticos 

 

Según la declaración de Helsinki (2017), dio a conocer las siguientes 

normativas con respecto a los principios éticos, sirvió para orientar a los 

profesionales en ciencias médicas y otras personas que realizaron 

investigaciones médicas en personas. Por esta razón se solicitó la autorización 

a cada autor de los instrumentos utilizados, respetando la autoría de cada uno 

en cuanto al desarrollo de su investigación. Es así que se citó a los autores en 

las respectivas definiciones realizadas; para no cometer alguna falsificación. 

 
En este presente trabajo se le empleó a mujeres adultas de Lima Metropolitana 

quienes respondieron los cuestionarios de manera anónima, demostrando que 

este estudio protegió la privacidad de los participantes como ética 

profesional; además, se dio a conocer un consentimiento informado como las 

pautas necesarias, con un lenguaje escrito de manera clara y sencilla, 

manteniendo, así la confidencialidad de las personas involucradas en esta 

investigación. De tal manera que se ha comprometido en resguardar los 

derechos y dignidad de los participantes; así como, se tomó en cuenta la 

beneficiencia y no maleficiencia debido a que el estudio no pretendió causar 

daño al participante. Del mismo modo, se respetó la justicia e idiosincrasia de 

cada voluntario, respetando las creencias, cultura, estatus socio-económico, y 

la autonomía de haber decidido en ser partícipe en la investigación (APA, 

2017). 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk 
 

 n p 

Violencia Familiar 225 .000 

Violencia Física 225 .000 

Violencia Psicológica 225 .000 

Violencia Sexual 225 .000 

Violencia Social 225 .000 

Violencia Patrimonial 225 .000 

Violencia Género 225 .000 

Dependencia 

Emocional 

 
225 

 
.000 

Ansiedad por 

Separación 

 
225 

 
.000 

Expresión Afectiva 225 .000 

Modificación de Planes 225 .000 

Miedo a la Soledad 225 .000 

Expresión Límite 225 .000 

Búsqueda de atención 225 .000 

Nota: n=muestra, p=significancia 

 
 

En la tabla 1, se refleja, a través de la prueba de normalidad de Shapiro Wilk,  

que las variables como sus respectivas dimensiones y factores son 

considerados no paramétricos según la distribución normal de Spearman 

(p<.05).   Para Razali y Wah (2011)   manifiestan   que    la    prueba    de 

Shapiro Wilk es la más sólida y con una alta potencia a nivel estadístico a 

diferencia de las otras pruebas existentes. Además, permite analizar una 

muestra mayor e igual a 50. 
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Tabla 2 

Correlación entre violencia familiar y dependencia emocional 
 

Variable Estadístico Dependencia Emocional r2 

 
Rho .760 

 

Violencia 

Familiar 

  
.577 

p .000  

 
n 225 

 

Nota: r2=tamaño del efecto, p=significancia, n=muestra 

 
 

En la tabla 2, se demuestra una correlación directa y significativa (Rho = .760, 

p<.05) es considera una correlación positiva muy fuerte. Con un tamaño de 

efecto medio (r2=.57). Según Mondragón (2014) la correlación puede ser 

realizada por distintas variables en el cual consideró una correlación positiva o 

directa cuando una variable ascender e, inmediatamente, influye en la otra, 

haciendo que la ésta aumente; así como de manera viceversa. Por lo tanto, a 

mayor violencia familiar, mayor será la dependencia emocional, todo 

dependerá   de   los   factores   que   influyan   en   ellas.   De    la    misma 

forma, Martínez et al., (2009) indicaron que la correlación es fuerte cuando los 

puntajes oscilan entre .76 a 1. Por último, Cohen (1998) refirió al tamaño del 

efecto como medio por tener el resultado .57. 
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Tabla 3 

Correlación entre violencia familiar y factores de la variable dependencia 

emocional 

Variable Estadístico F1 F2 F3 F4 F5 F6 

 
Rho .712 .672 .666 .653 .626 .625 

 
Violencia 

 
 

Familiar 

 
 

p 

 
 

.000 

 
 

.000 

 
 

.000 

 
 

.000 

 
 

.000 

 
 

.000 

  .506 .451 .443 .426 .391 .390 
 r2       

  
n 

 
225 

 
225 

 
225 

 
225 

 
225 

 
225 

Nota: r2= tamaño del efecto; F1=Ansiedad por Separación; F2=Expresión Afectiva; 
F3=Modificación de Planes; F4=Miedo a la Soledad; F5=Expresión Límite; 
F6=Búsqueda de atención 

 
 

En la tabla 3, se muestra una correlación directa   o   positiva   y 

significativa (p<.05), en el cual tienen una distribución normal no paramétricas 

con una intensidad moderada, ubicándolos entre el rango de .51 al .75 

(Martínez et al., 2009). El tamaño del efecto de la violencia familiar con los 

factores de dependencia emocional tienen como resultado un efecto medio 

(Cohen, 1998). 
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Tabla 4 

Correlación entre dependencia emocional y dimensiones de la variable de 

violencia familiar 

Variable Estadístico D1 D2 D3 D4 D5 D6 

 
Rho .530 .655 .552 .592 .601 .624 

Dependencia 

Emocional 

 
p 

 
.000 

 
.000 

 
.000 

 
.000 

 
.000 

 
.000 

  
r2 

.280 .429 .304 .350 .361 .389 

  
n 

 
225 

 
225 

 
225 

 
225 

 
225 

 
225 

Nota: r2= tamaño del efecto; D1=Violencia Física; D2=Violencia Psicológica; 
D3=Violencia Sexual; D4= Violencia Social; D5= Violencia Patrimonial; D6= Violencia 
de Género 

 
En la tabla 4, se evidencia correlaciones directas o positivas y significativas 

(p<.05). Para Martínez et al. (2009), siendo éstas no paramétricas con una 

intensidad moderada se ubican entre el rango de .51 al .75. El tamaño del 

efecto de la variable dependencia emocional con las dimensiones de la 

violencia familiar tienen como resultado un efecto medio (Cohen, 1998). 

 
Tabla 5 

Niveles de violencia familiar 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Leve 172 76.4% 

Moderado 39 17.3% 

Severo 14 6.2% 

Total 225 100.0% 

 
En la tabla 5, se describe los niveles de la variable de la violencia familiar en el 

cual los resultados han mostrado un alto porcentaje de 76.4% en el nivel leve; 

un porcentaje de 17.3% para el nivel moderado y siendo un 6.2% el nivel 

severo. 
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Tabla 6 

Niveles de dependencia emocional 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 171 76.0% 

Medio 44 19.6% 

Alto 10 4.4% 

Total 225 100.0% 

 
En la tabla 6, se evidencia los niveles de dependencia emocional en el cual los 

resultados demostraron un porcentaje mayor de 76% a nivel bajo; un 

porcentaje de 19.6% para el nivel medio y siendo un 4.4% el nivel alto. 
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V. DISCUSIÓN 

 
 

A nivel mundial la violencia familiar sigue persistiendo en el hogar de distintas 

familias, donde el sexo masculino mayormente es el que ejerce el rol 

dominante y autoritario ejerciendo sobre las personas permisivas y/o débiles 

mediantes actitudes agresivas. La mayoría de veces los varones transforman 

un ambiente agradable en un ambiente hostil dentro del hogar a través del 

maltrato generado hacia los integrantes más vulnerables. Sin embargo, el sexo 

femenino cumple el rol pasivo siendo consideradas como un objeto personal 

que permite la agresión sobre ellas; por ejemplo, humillaciones, burlas, 

amenazas, maltrato físico, entre otros, por lo que establecen relaciones 

inestables. Estas mujeres priorizan, ante cualquier situación, a sus parejas 

originando en ellas la dependencia emocional. Por consiguiente, luego de 

analizar los resultados, se procedió a discutir la comprobación y comparación 

con otros estudios previos. 

 
El objetivo general del estudio fue determinar la relación entre la violencia 

familiar y dependencia emocional en mujeres adultas en Lima Metropolitana; en 

el cual se estableció una correlación positiva, muy fuerte, y significativa 

(Rho=.760, p=.000) cuya distribución fue no paramétrica (Mondragón, 2014; 

Martínez et al. 2009), con un tamaño de efecto medio (r2=.57), según Cohen 

(1998). Por esta razón, el incremento que se dio en la variable de violencia 

familiar se asoció directamente en la dependencia emocional. Aquello se 

confirma en una investigación en Perú, realizada en Lima, por Mego (2021), 

quienes tuvieron como resultado una correlación positiva (Rho=.597), con una 

distribución de normalidad no paramétrica (sig=.000) entre la dependencia 

emocional y violencia intrafamiliar. Por ello, se confirma que el modelo de 

Bronfenbrenner (1987) que la relación entre las variables desarrolladas fueron 

directas, pues el autor definió que un sujeto que experimentó violencia, tuvo un 

impacto significativo en su comportamiento, ya que dicha situación se demostró 

en diferentes papeles, el que perpetró la violencia o la persona que permitió la 

violencia (comportamiento sumiso, la baja autoestima y necesidad afectiva 

conducen a la dependencia emocional). 
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En cuanto a los objetivos específicos, el primero correspondió en determinar la 

relación entre la violencia familiar y factores de la dependencia emocional; por 

lo cual se demostró que existió una correlación directa y significativa (p<.05) en 

el cual se utilizó el coeficiente de Spearman, teniendo en cuenta que los 

factores de la segunda variable presentaron una intensidad moderada ya que 

se encuentran entre rango .51 al .75. Dichos factores fueron: Ansiedad por 

Separación (Rho=.712); Expresión Afectiva (Rho=.672); Modificación de Planes 

(Rho=.666); Miedo a la Soledad (Rho=.653); Expresión Límite (Rho=.626); 

Búsqueda de atención (Rho=.625). En comparación con el estudio de Correa y 

Cortegana (2018), mostraron que la violencia familiar y los factores de 

dependencia emocional, según el coeficiente de Spearman: Ansiedad por 

Separación; Expresión Afectiva; Modificación de Planes y miedo a la Soledad 

presentaron una correlación moderada, significativa y positiva, donde su valor 

de p=.000. Cabe resaltar que en ambas investigaciones hubo similitud, con 

respecto a la correlación de dichas variables ya que presentan una intensidad 

moderada. . 

 
Con respecto al segundo objetivo específico, se describió la dependencia 

emocional con las dimensiones de la violencia familiar, en el que se demostró 

una correlación positiva y significativa (p=.000); por lo tanto, el coeficiente de 

Spearman de dichas dimensiones oscilaba entre .51 al .75, considerándose 

una intensidad moderada. Las dimensiones estaban conformadas por: 

Violencia Física (Rho=.530); Violencia Psicológica (Rho=.655); Violencia 

Sexual (Rho=.552); Violencia Social (Rho=.592); Violencia Patrimonial 

(Rho=.601); Violencia de Género (Rho=.624). En una investigación nacional 

desarrollada por Mego (2021) presentó una similitud de las variables ya 

mencionadas, donde si existió una correlación entre dependencia emocional 

con las dimensiones de la primera variable, con una intensidad media. Además, 

se enfatizó la prevalencia en la violencia género (Rho=.591), a diferencia de 

este estudio que predeterminó la violencia psicológica. 
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Siguiendo con el tercer objetivo específico se enfatizó en comparar los niveles 

de violencia familiar, en el cual el nivel leve correspondió a un porcentaje alto 

del 76.4%, seguidamente del nivel moderado con un porcentaje del 17.3% y 

finalmente el nivel severo califica con un porcentaje de 6.2%. Así mismo, en la 

investigación nacional de Sarmiento (2018) se encontró en los resultados que 

los niveles de violencia familiar el máximo porcentaje de 46.7% fue en el nivel 

bajo, seguido del nivel moderado con un 36.7% y un porcentaje menor en el 

nivel severo, mostrando un 16.7%. Se visualizó en ambos estudios, la mayor 

predominancia se encontró en el nivel leve o bajo; dado que la población 

estudiada manifestó indicadores leves de maltrato en el hogar. 

 
Como último objetivo específico se estableció niveles de dependencia 

emocional por lo que se visualizó un porcentaje alto correspondiente al nivel 

bajo con un 76%, a diferencia del nivel medio que obtuvo un porcentaje de 

19.6% y el nivel alto con un 4.4%. Sin embargo, según la investigación 

nacional, realizada en Huaycán, de Farfán et al. (2021) obtuvieron en los 

resultados de estos niveles: el nivel medio presentó un porcentaje elevado 

de 52.2%, luego sigue el nivel bajo con un 24.4% y, al finalizar, con un nivel 

alto con un porcentaje de 23.3%. Mientras tanto en la investigación 

internacional elaborada en Bolivia por Patsy y Requema (2020) alcanzaron un 

porcentaje de 62.5% en el nivel alto, el 35% se ubicó en el nivel relativa y un 

2.5% en el nivel bajo dependencia emocional realizada a las participantes. 

 
Al término de los objetivos de la presente investigación se demostró que las 

variables mencionadas presentan una correlación directa, moderada y significa; 

es decir, existió una relación entre la dependencia emocional y violencia 

familiar. Para Smith et al. (2003), en la validez se encontró dos tipos (interna y 

externa). La primera se basó en cumplir con el objetivo establecido en base a 

los resultados, puesto que, la variable violencia familiar está relacionada de 

manera directa con la segunda variable, pues si la mujer con características de 

dependencia emocional permitirá y vivenciará situaciones de maltrato. La 

validez externa refiere a la universalización de resultados con el fin que esta 

investigación sirva como antecedente para otros estudios puedan trabajar con 
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otro tipo de población o muestra en lugares diferentes. Es preciso aclarar que 

se manifestaron limitaciones en el desarrollo del estudio, pues, por la pandemia 

mundial por el Covid-19, hubo dificultades para llegar a los participantes ya que 

se envió los cuestionarios de manera virtual; asimismo, la escasez de 

antecedentes nacionales e internacionales relacionados al tema. 



34  

VI. CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA, la violencia familiar, es todo acto de agresión que está dirigido a los 

integrantes más que vulnerables siendo éstas las mujeres, se relaciona 

directamente con la dependencia emocional, necesidad afectiva que tiene la 

persona hacia su pareja soportando humillaciones, golpes, amenazas, entre 

otros. Por lo tanto, mientras se vivencia mayor violencia familiar, mayor será la 

dependencia emocional. 

 
SEGUNDA, se evidenció que la violencia familiar guarda una correlación 

positiva y significativa con los factores de dependencia emocional. Por ello, se 

demostró que cuando el maltrato doméstico éste aumentando; de la misma 

forma, se identificó el incremento al miedo a la ruptura amorosa, necesidad de 

recibir afecto, cambios de actividades y planes para complacer a su cónyuge, 

miedo a quedarse sola, acciones que implica una atención exagerada y 

sentimientos de vacío. 

 
TERCERA, las mujeres dependientes emocionales sufrieron algún tipo de 

perjuicio o daño dentro del hogar como abuso físico (empujones, 

agresiones, etc.), maltrato emocional, conductas contra la integridad de la 

persona, comportamiento que dañan a un sujeto de manera pública, acciones 

que deterioren bienes propios o ajenos y algún acto que lesione justificándose 

por su condición de sexo. 

 
CUARTA, en referencia a los niveles de violencia familiar, se concretó que las 

féminas voluntarias demostraron un 76.4% calificándose en el nivel leve, un 

17.3% en la categoría del nivel moderado y, por último, un porcentaje de 6.2% 

en el nivel severo. 

 
QUINTA, los niveles de la segunda variable mostraron en las participantes 

voluntarias que el mayor puntaje corresponde un nivel bajo con un 76%, con un 

puntaje medio de 19.6% y, finalmente, con un porcentaje de 4.4% en el nivel 

alto. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA, el presente trabajo de estudio proporciona mayor información, con 

una óptima confiabilidad y validez, para futuras investigaciones que estén 

dirigidos a las variables estudiadas, dependencia emocional y violencia familiar, 

de manera que sea considerada como un referente teórico para el uso de 

próximos estudios. 

 
SEGUNDA, a partir de los resultados obtenidos se planificará y diseñará 

actividades sobre promoción, prevención e intervención, para así orientar a la 

población agredida e identificar los signos y síntomas para para promover una 

adecuada autonomía personal. Además, crear campañas de concientización y 

sensibilización periódicamente orientados a mujeres que se encuentren en 

situaciones de riesgo. 

 
TERCERA, a las instituciones nacionales como sus programas 

respectivamente (Programa Aurora y Centro de Emergencia de la Mujer) y las 

comisarías encargadas de ayudar a las personas más vulnerables (casos que 

han sufrido maltrato en el hogar como las personas permisivas que necesitan 

ayuda inmediata) con respecto a este tipo de tema, tener en cuenta en 

capacitar y mejorar la calidez de los profesionales encargados de la atención 

hacia las mujeres dependientes emociones víctimas de la violencia, de manera 

constante, para así realizar las funciones de intervenir y orientar de manera 

eficiente, oportuna y con respeto. 

 
CUARTA, es importante darle un seguimiento a las personas víctimas de 

violencia durante y después de haber prestado un servicio de atención; así 

como, diseñar programas dirigidos a los hombres agresores mediante un 

tratamiento psicológico. No obstante, no solo es modificar la conducta agresiva 

o fomentar la autonomía, sino promover la igualdad, el respeto y el amor propio 

en entornos sociales. 



36  

REFERENCIAS 

 
 

Aliga, J. (2006). Psicometría: Test psicométricos, confiabilidad y validez. 

http://files.biblio15.webnode.cl/200000008- 

ada49ae9b5/Aliaga,%20J.%20(2006)%3B%20Psicometr%C3%ADa.%20 

Test%20psicom%C3%A9tricos,%20confiabilidad%20y%20validez.pdf 

 

American Psychological Association. (2017). Ethical principles of psychologists 

and code of conduct. Washington, DC: Author 

Aponte, C. et al. (2020). Satisfacción conyugal y riesgo de violencia en parejas 

durante la cuarentena por la pandemia por el Covid-19 en Bolivia. 

Revista Scielo 8(2). http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077- 

21612020000200005&script=sci_arttext 

 

Asociación Médica Mundial. (21 de marzo del 2017). Declaración de Helsinki de 

la AMM – Principios Éticos para las investigaciones Médicas en seres humano. 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm- 

principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/ 

 

Beck, A. (1995). Terapia cognitiva de los trastornos de la personalidad. Editorial 

Paidós. 

 
Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Editorial 

Morata. 

 
Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano: experimentos 

en entornos naturales y diseñados. Editorial Paidós. 

 
Casas, J. et al. (2002). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración 

de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos. Revista Atención 

Primaria, 31(8), 527-538. https://core.ac.uk/download/pdf/82245762.pdf 

http://files.biblio15.webnode.cl/200000008-ada49ae9b5/Aliaga%2C%20J.%20(2006)%3B%20Psicometr%C3%ADa.%20Test%20psicom%C3%A9tricos%2C%20confiabilidad%20y%20validez.pdf
http://files.biblio15.webnode.cl/200000008-ada49ae9b5/Aliaga%2C%20J.%20(2006)%3B%20Psicometr%C3%ADa.%20Test%20psicom%C3%A9tricos%2C%20confiabilidad%20y%20validez.pdf
http://files.biblio15.webnode.cl/200000008-ada49ae9b5/Aliaga%2C%20J.%20(2006)%3B%20Psicometr%C3%ADa.%20Test%20psicom%C3%A9tricos%2C%20confiabilidad%20y%20validez.pdf
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077-21612020000200005&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077-21612020000200005&script=sci_arttext
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://core.ac.uk/download/pdf/82245762.pdf


37  

Castelló, J. (2005). Dependencia Emocional: Características y tratamiento. 

Editorial Alianza. 

 
 

Castillo, E. (2017). Dependencia emocional, estrategias de afrontamiento con 

respecto al estrés y depresión en mujeres víctimas de violencia de 

pareja de la ciudad de Chiclayo. Revista científica Paian. 

http://revistas.uss.edu.pe/index.php/PAIAN/article/view/735/645 

 

Caycho, T. y Ventura, J. (2016). Análisis psicométrico de una escala de 

dependencia emocional en universitarios peruanos. Revista de 

Psicología, 25(1), 1-17. http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2016.42453 

 

Centro de Emergencia de la Mujer. (Agosto del 2020). Programa Nacional para 

la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar. 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/29D192586 

70E2CE7052585F1007C0B4E/$FILE/ResEstad_PersonasAfectadas_VF 

S_atendidas_CEM2020_8.pdf 

 

Cohen, J. (1998). Statistical power analysis for the behavioral sciences. 

Lawrence Erlabaum Associates. 

 
 

Correa, N. y Cortegana, Z. (2018). Dependencia emocional y violencia 

intrafamiliar en Madres de un Colegio de Porcón Bajo. Revista Acceso 

Libre a Información Científica para la innovación. 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPAG_1abf68235bb00e6b2 

eaf1cf68588607f/Details 

 

Corsi, J. (1994). Violencia Familiar: Una mirada interdisciplinaria sobre un grave 

problema social. Editorial Paidós. 

http://revistas.uss.edu.pe/index.php/PAIAN/article/view/735/645
http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2016.42453
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/29D19258670E2CE7052585F1007C0B4E/%24FILE/ResEstad_PersonasAfectadas_VFS_atendidas_CEM2020_8.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/29D19258670E2CE7052585F1007C0B4E/%24FILE/ResEstad_PersonasAfectadas_VFS_atendidas_CEM2020_8.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/29D19258670E2CE7052585F1007C0B4E/%24FILE/ResEstad_PersonasAfectadas_VFS_atendidas_CEM2020_8.pdf
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPAG_1abf68235bb00e6b2eaf1cf68588607f/Details
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPAG_1abf68235bb00e6b2eaf1cf68588607f/Details


38  

De la Villa, M. y Martín, B. (2019). Relación entre dependencia emocional y 

maltrato psicológico en forma de victimización y agresión en jóvenes. 

Revista 

Iberoamericana de psicología y salud, 10(2), 75-89. 

http://www.rips.cop.es/pii?pii=27 
 
 

Espinoza, S. et al. (2019). Violencia en la familia y en la relación de pareja en 

universitarios de Osorno, Chile. Revista Latinoamérica. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v18n52/0718-6568-polis-18-52- 

00122.pdf 

 

Estévez, A. et al. (2017). El papel predictor del abuso psicológico y la 

regulación emocional en la dependencia emocional. Revista 

Researchgate, 25(1), 65-78. 

https://www.researchgate.net/publication/317023470_El_papel_predictor 

_del_abuso_psicologico_y_la_regulacion_emocional_en_la_dependenci 

a_emocional 

 

Farfán, D. et al. (2021). Un estudio sobre la dependencia emocional y 

estrategias de afrontamiento en  Mujeres víctimas de violencia 

doméstica.  Revista Muro  de la  Investigación,  6(1). 

https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/r-Muro- 

investigaion/article/view/1435 

 

García, J. et al. (2013). Cálculo del tamaño de la muestra en investigación en 

educación médica. Revista Redalyc, 2(8), 217-224. 

https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733226007.pdf 
 
 

Gonzales, M. (2007). Instrumentos de evaluación psicológica. Editorial ciencias 

médicas. 

http://www.rips.cop.es/pii?pii=27
https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v18n52/0718-6568-polis-18-52-00122.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v18n52/0718-6568-polis-18-52-00122.pdf
https://www.researchgate.net/publication/317023470_El_papel_predictor_del_abuso_psicologico_y_la_regulacion_emocional_en_la_dependencia_emocional
https://www.researchgate.net/publication/317023470_El_papel_predictor_del_abuso_psicologico_y_la_regulacion_emocional_en_la_dependencia_emocional
https://www.researchgate.net/publication/317023470_El_papel_predictor_del_abuso_psicologico_y_la_regulacion_emocional_en_la_dependencia_emocional
https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/r-Muro-investigaion/article/view/1435
https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/r-Muro-investigaion/article/view/1435
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733226007.pdf


39  

Hernández, R. y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las 

rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Editoral McGraw- 

Hill/Interamericana. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1 

686/libro.pdf 

 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales. (2017). Factores asociados a la 

dependencia emocional hacia la pareja, en pacientes adultos atendidos 

en consultorio externo y hospitalización del hospital Nacional Sergio E. 

Bernales, agosto a noviembre. https://1library.co/document/yr392p7y- 

asociados-dependencia-consultorio-hospitalizacion-hospital-nacional- 

bernales-noviembre.html 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (16 de enero del 2021). Lima 

supera los 9 millones 846 mil habitantes en el año del Bicentenario de la 

Independencia del Perú. https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/lima- 

supera-los-9-millones-846-mil-habitantes-en-el-ano-del-bicentenario-de- 

la-independencia-del-peru-12591/ 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). Indicadores de Género. 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero- 

7913/ 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). Perú: Indicadores de 

Violencia Familiar y Sexual, 2012 – 2019. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/E 

st/Lib1686/libro.pdf 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (25 de noviembre del 2019). 63 

de cada 100 mujeres de 15 a 49 años de edad fue víctima de violencia 

familiar alguna vez en su vida por   parte   del   esposo   o 

compañero. https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/63-de-cada-100- 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1686/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1686/libro.pdf
https://1library.co/document/yr392p7y-asociados-dependencia-consultorio-hospitalizacion-hospital-nacional-bernales-noviembre.html
https://1library.co/document/yr392p7y-asociados-dependencia-consultorio-hospitalizacion-hospital-nacional-bernales-noviembre.html
https://1library.co/document/yr392p7y-asociados-dependencia-consultorio-hospitalizacion-hospital-nacional-bernales-noviembre.html
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/lima-supera-los-9-millones-846-mil-habitantes-en-el-ano-del-bicentenario-de-la-independencia-del-peru-12591/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/lima-supera-los-9-millones-846-mil-habitantes-en-el-ano-del-bicentenario-de-la-independencia-del-peru-12591/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/lima-supera-los-9-millones-846-mil-habitantes-en-el-ano-del-bicentenario-de-la-independencia-del-peru-12591/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1686/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1686/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/63-de-cada-100-mujeres-de-15-a-49-anos-de-edad-fue-victima-de-violencia-familiar-alguna-vez-en-su-vida-por-parte-del-esposo-o-companero-11940/


40  

mujeres-de-15-a-49-anos-de-edad-fue-victima-de-violencia-familiar- 

alguna-vez-en-su-vida-por-parte-del-esposo-o-companero-11940/ 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (01 de junio del 2018). El 65,4% 

de las mujeres de 15 a 49 años fueron víctima de violencia por parte de 

su esposo o compañero en el año 2017. 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-654-de-las-mujeres-de-15-a- 

49-anos-fueron-victima-de-violencia-por-parte-de-su-esposo-o- 

companero-en-el-ano-2017-10777/ 

 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2019). Violencia 

Intrafamiliar: Una Mirada desde el Observatorio de Violencia contra la 

Mujer-Regional Norte. https://www.medicinalegal.gov.co/observatorio-de- 

violencia-contra-la-mujer 

 

Jaramillo, J. et al. (2013). Construcción de una Escala de Violencia 

Intrafamiliar, Cuenca – Ecuador 2013. Revista de la Facultad de 

Ciencias 

Médicas, 32(2). http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2120 

1/1/Dr.%20Julio%20Jaramillo.pdf 

 

Kline, P. (1993). An easy guide to factor analysis. Publisher Routledge. 

 
 

Lemos, M. y Lodoño, N. (2006). Construcción y validación del cuestionario de 

dependencia emocional en población colombiana. Revista Redalyc, 9(2), 

127-140. https://www.redalyc.org/pdf/798/79890212.pdf 

 

Martínez, R. et al (2009). El coeficiente de correlación de los rangos de 

Spearman caracterización. Revista Scielo. 8(2). 

http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v8n2/rhcm17209.pdf 

 

Mego, A. (2021). Violencia intrafamiliar y dependencia emocional en mujeres 

universitarias de Lima Norte, 2020. Revista Acceso Libre a Información 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/63-de-cada-100-mujeres-de-15-a-49-anos-de-edad-fue-victima-de-violencia-familiar-alguna-vez-en-su-vida-por-parte-del-esposo-o-companero-11940/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/63-de-cada-100-mujeres-de-15-a-49-anos-de-edad-fue-victima-de-violencia-familiar-alguna-vez-en-su-vida-por-parte-del-esposo-o-companero-11940/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-654-de-las-mujeres-de-15-a-49-anos-fueron-victima-de-violencia-por-parte-de-su-esposo-o-companero-en-el-ano-2017-10777/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-654-de-las-mujeres-de-15-a-49-anos-fueron-victima-de-violencia-por-parte-de-su-esposo-o-companero-en-el-ano-2017-10777/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-654-de-las-mujeres-de-15-a-49-anos-fueron-victima-de-violencia-por-parte-de-su-esposo-o-companero-en-el-ano-2017-10777/
https://www.medicinalegal.gov.co/observatorio-de-violencia-contra-la-mujer
https://www.medicinalegal.gov.co/observatorio-de-violencia-contra-la-mujer
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21201/1/Dr.%20Julio%20Jaramillo.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21201/1/Dr.%20Julio%20Jaramillo.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/798/79890212.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v8n2/rhcm17209.pdf


41  

Científica para la innovación. 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_1d61f858570b1d857 

0de8ff136750123 

 

Ministerio Público Fiscalía de la Nación. (2020). Las denuncias por violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar superaron las 500 

mil durante el año 

2020. https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/345503-las- 

denuncias-por-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo- 

familiar-superaron-las-500-mil-durante-el-ano-2020 

 

Mondragón, M. (2014). Uso de la correlación de Spearman en un estudio de 

intervención en fisioterapia. Revista Dialnet. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5156978 

 

Observatorio de Violencia contra la Mujer. (2020). Violencia Intrafamiliar: Una 

Mirada desde el Observatorio de Violencia contra la Mujer-Regional 

Norte. https://www.medicinalegal.gov.co/observatorio-de-violencia- 

contra-la-mujer 

 

Organización de las Naciones Unidas MUJERES. (Noviembre del 2020). 

Hechos y cifras: Poner fin a la violencia en contra de las mujeres. 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against- 

women/facts-and-figures 

 

Patsy, L. y Requema, S. (2020). Relación entre los esquemas desadaptativos 

con la dependencia emocional en mujeres en situación de violencia de 

pareja. Revista Scielo. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223- 

30322020000100003 

 

Peña, L. (2018). Celos de pareja y violencia intrafamiliar en madres de familia 

de una institución educativa de San Juan de Lurigancho [Tesis de grado, 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_1d61f858570b1d8570de8ff136750123
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_1d61f858570b1d8570de8ff136750123
https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/345503-las-denuncias-por-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar-superaron-las-500-mil-durante-el-ano-2020
https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/345503-las-denuncias-por-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar-superaron-las-500-mil-durante-el-ano-2020
https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/345503-las-denuncias-por-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar-superaron-las-500-mil-durante-el-ano-2020
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5156978
https://www.medicinalegal.gov.co/observatorio-de-violencia-contra-la-mujer
https://www.medicinalegal.gov.co/observatorio-de-violencia-contra-la-mujer
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322020000100003
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322020000100003


42  

Universidad de César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/23776 

 

Razali, N. y Wah, Y. (2011). Comparaciones de potencia de las pruebas de 

Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors y Anderson-Darling. 

Revista Researchgate 2(1), 21-33. 

https://www.researchgate.net/publication/267205556_Power_Compariso 

ns_of_Shapiro-Wilk_Kolmogorov-Smirnov_Lilliefors_and_Anderson- 

Darling_Tests 

 

Samanez, K. y Torres, G. (2018). Violencia familiar y su influencia emocional de 

mujeres en la provincia Lampa, Perú, Año 2018. Revista Scielo. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990- 

86442020000200260 

 

Sánchez, H. et al. (2018). Manual de términos en investigación científica, 

tecnológica y humanística. Editorial Universidad Ricardo Palma. 

 
Sarmiento, M. (2018). Violencia familiar y dependencia emocional en mujeres 

violentadas atendidas en un centro de salud público de Ancón, Lima. 

Revista Acceso Libre a Información Científica para la innovación. 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_f0a510655dd97c092 

5a0948bc6523907 

 

Smith, E. et al. (2003). Introducción a la psicología. Editorial Thompson. 

Walker, L. (1979). The Battered Woman. Springer Publishing Company, LLC. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/23776
https://www.researchgate.net/publication/267205556_Power_Comparisons_of_Shapiro-Wilk_Kolmogorov-Smirnov_Lilliefors_and_Anderson-Darling_Tests
https://www.researchgate.net/publication/267205556_Power_Comparisons_of_Shapiro-Wilk_Kolmogorov-Smirnov_Lilliefors_and_Anderson-Darling_Tests
https://www.researchgate.net/publication/267205556_Power_Comparisons_of_Shapiro-Wilk_Kolmogorov-Smirnov_Lilliefors_and_Anderson-Darling_Tests
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000200260
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000200260
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_f0a510655dd97c0925a0948bc6523907
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_f0a510655dd97c0925a0948bc6523907


43  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 



44  

 

 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

 

Título: Violencia Familiar y Dependencia Emocional en mujeres adultas en Lima Metropolitana, 2021 

Autoras: Chavez Serrano, Alejandra Missella y Luza Yaranga, Lin Katherine 
 

 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS DIMENSIONES E INDICADORES 

¿Cuál es 
la relación entre la 
violencia familiar y 
dependencia 
emocional en mujeres 
adultas en Lima 
metropolitana, 2021? 

Objetivo general 
 
Establecer la relación 
entre la violencia 
familiar y dependencia 
emocional en mujeres 
adultas en Lima 
metropolitana, 2021 
 
Objetivo específico 

 
Determinar la relación 
entre la violencia 
familiar y factores 
de la dependencia 
emocional. 
 

Describir la relación 
entre dependencia 
emocional y las 
dimensiones de la 
violencia familiar. 
 
Comparar los niveles 
de dependencia 
emocional. 

Hipótesis General 
 
Existe correlación 
directa y 
estadísticamente 
significativa entre la 
violencia familiar y 
dependencia 
emocional en mujeres 
adultas en Lima 
metropolitana, 2021. 
 

Hipótesis 
Específicas 

 
Existe correlación 
directa y 
estadísticamente 
significativa entre la 
violencia familiar y 
factores de la 
dependencia 
emocional. 
 
Existe correlación 
directa y 

VARIABLE 1: Violencia Familiar 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA RANGO 

 
Violencia Física 

Golpes 
Moretones 
Lesiones 
Fracturas 

 
1,2,3,4 

  

Violencia 
Psicológica 

Insultos 
No dejar opinar 

Infidelidad 
Amenazas 

 
5,6,7,8,9 

  

  Casi nunca 

Pocas veces 

A veces 

Muchas veces 

Casi siempre 

 

 
 

 
Violencia Sexual 

Relaciones sexuales sin 
consentimiento 
Prohibir controles 

médicos 
Prohibir el uso de 

métodos anticonceptivos 
Realizar actos por 

coacción 

 
 

10,11,12, 
13,14,15 

 

 
Leve 

Moderado 
Severo 

Violencia Social 
Impide relacionarse 

Celos 
16,17,18,19 

  

 
 

Violencia 
Patrimonial 

Romper cosas de su 
propiedad 

Impedir el ingreso al 
domicilio 

Limitar dinero para cubrir 
necesidades básicas 

 

 
20.21.22 
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Establecer los niveles 
de violencia familiar. 

estadísticamente 
significativa entre la 
dependencia 
emocional y las 
dimensiones de la 
violencia familiar. 

 
Violencia Género 

Ignorar opiniones 
No colaborar en 

actividades del hogar 
Impedir que trabaje 

 
23,24,25 

  

VARIABLE 2: Dependencia Emocional 

FACTORES  INDICADORES ITEMS ESCALA RANGO 

Ansiedad por 
Separación 

Posible ruptura amorosa 
2,6,7,8,13,1 

5,11,17 
Escala Likert 

 
Completamente 
falso de mí (1) 

 

La mayor parte de 
mí (2) 

 
Ligeramente más 

falso que 
verdadero (3) 

 
Moderadamente ver 

dadero de mí (4) 
 

La mayor parte de 
mí verdadero (5) 

 
Me describe 

perfectamente (6) 

 

Expresión 
Afectiva 

 Necesidad de recibir 
afecto 

5,11,12,14 
 

Modificación de 
Planes 

Cambios de actividades 
y planes para complacer 

16,21,22,23 
 

Miedo a la 
soledad 

Miedo al no tener un 
acompañante amoroso 

1,18,19 
 

 Medio 
Alto 
Bajo Búsqueda de 

Atención 

Búsqueda de atención 
hacia su pareja 

3,4 

 
 

Expresión 
Límite 

 

Sentimiento de vacío y 
autolesiones después de 

un rompimiento 
sentimental 

 

 
9,10,20 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICAS A UTILIZAR 
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DISEÑO Y TIPO: 
En este presente 
estudio se tuvo 
como diseño no 
experimental de 
corte transversal. 

 
El tipo de 
investigación 
fue Descriptivo – 
correlacional. 

POBLACIÓN: 
Esta investigación 
estuvo conformada 
por 5 millones 136 mil 
mujeres de Lima. 

 

TAMAÑO DE 
MUESTRA: 

 
Muestra 19 mujeres 
adultas en Lima 
Metropolitana (G*PO 
WER) 

 

MUESTREO: 

Para esta 
investigación, el tipo 
de muestreo fue por 
conveniencia no 
probabilístico 

 
Criterio de inclusión 

 

 Mujeres 
adultas mayores 
de 18 años de 
edad. 

 Residir en 
Lima 
Metropolitana 

 Autoricen su 
participación bajo 
consentimiento 
informado 

 
Criterio de exclusión 

Variable: Violencia 
Familiar 

 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Escala 
de Violencia 
Intrafamiliar VIF J4 
Autor: Jaramillo 
(2014) 
Adaptación: Peña 
(2018) 
Duración: 15 a 20 
minutos 
Aplicación: Individual 
o colectiva 
Dimensiones: 
Violencia física, 
violencia psicológica, 
violencia sexual, 
violencia patrimonial y 
violencia de género 
Número de ítem: 25 
ítems 

 

Variable: 
Dependencia 
Emocional 

 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario de 
Dependencia 
Emocional 
Autor: Lemos y 
Londoño (2006) 
Adaptación: Ventura y 
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 Personas que 
sean de una 
nacionalidad 
extranjera. 

 Personas que 
no tengan acceso 
a la tecnología 
(Internet). 

Caycho (2016). 
Duración: 15 a 20 
minutos 
Aplicación: Individual 
o colectiva 
Factores: Ansiedad 
por Separación, 
Expresión Afectiva, 
Modificación de 
Planes, Miedo a la 
Soledad, Búsqueda 
de Atención y 
Expresión límite. 
Número de ítem: 23 
ítems 
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ANEXO 02: Matriz de operacionalización 

Tabla 7 

Matriz de operacionalización de la violencia familiar 
 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia 

Familiar 

 
 
 
 
 

 
Walker (198), describió el 

ciclo de violencia como 

una serie de conductas 

repetitivas. Está 

compuesta por 3 fases 

aumento de tensión, 

incidente agudo de 

agresividad y la calma o 

reconciliación. 

Mediante la puntuación 

obtenida de la Escala de 

violencia intrafamiliar VIF 

J4, adaptada por Peña 

(2018) en el año 2018. La 

escala permite medir el 

nivel de violencia 

percibida por mujeres 

dentro del ámbito familiar 

(violencia de pareja), la 

cual consta de 25 ítems y 

contestada a través de 

una escala de medición 

de tipo Likert de 5 

respuestas (nunca – 

siempre), dichas 

puntuaciones 

permite analizar la 

Violencia física 

 
 
 
 
 
 

Violencia 

psicológica 

 
 
 

 
Violencia sexual 

Golpes 

Moretones 

Lesiones 

Fracturas 

 
Insultos 

No dejar opinar. Infidelidad 

Amenazas 

 
 

Relaciones sexuales sin 

consentimiento. Prohibir 

controles médicos. 

Prohibir el uso de métodos 

anticonceptivos. Realizar 

actos por coacción. 

1, 2, 3, 4 

 
 
 
 
 
 

5, 6, 7, 

8, 9 

 
 
 
 

10, 11, 12, 13, 

14, 15 

 
 
 
 
 

 
Casi nunca 

 
 

Pocas veces 

 
 

A veces 

 
 

Muchas veces 

 
 

Casi siempre 
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variable a través de seis 

dimensiones: física (ítem 

1 al 4), psicológica (ítem 5 

al 9), sexual (ítem 10 -15), 

social (ítem 16 al 19), 

patrimonial (ítem 20 al 22) 

y de género (ítem 23 al 

25), escala de nivel 

ordinal. 

Violencia social 

 
 
 
 

Violencia 

patrimonial 

 
 
 
 
 
 
 

Violencia de 

género 

Impide relacionarse Celos 

 
 

 
Romper cosas de su 

propiedad. Impedir el 

ingreso al domicilio. 

Limitar el dinero para 

cubrir necesidades 

básicas. 

 
Ignorar opiniones 

No colaborar en 

actividades del hogar, 

Impedir que trabaje 

16, 17, 18, 19 

 
 
 
 

20, 21, 22 

 
 
 
 
 
 
 
 

23, 24, 25 
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Tabla 8 

Matriz de operacionalización de Dependencia Emocional 
 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dependencia 

Emocional 

Castello (2005), 

definió como la 

necesidad afectiva de 

manera excesiva del 

individuo hacia su 

pareja. Es decir, se 

conllevó a una 

necesidad extrema de 

querer estar con su 

cónyuge con 

sentimientos 

relacionados a lo 

emocional. 

La definición 

operacional se basa en 

las puntuaciones y 

escalas que se van a 

obtener luego de 

aplicar el Cuestionario 

de Dependencia 

Emocional (CDE), 

conformada por 23 

ítems, con seis 

dimensiones los cuales 

son ansiedad de 

separación, expresión 

afectiva de la pareja, 

modificación de 

planes, miedo a la 

soledad, expresión 

límite y búsqueda de 

atención Lemos y 

 
Ansiedad por 
Separación 

 

Expresión Afectiva 

 

Modificación de 
Planes 

 

Miedo a la 
Soledad 

 

Búsqueda de 
Atención 

 

Expresión límite 

Ruptura amorosa 

 

 
Necesidad de recibir 

afecto 

 
 

Cambio de planes 

 

 
Miedo a quedar solo 

 

 
Búsqueda de 

atención exagerada 

 
 

Sentimiento de 

vacío 

 
 

Ansiedad por 
Separación 

 

Expresión Afectiva 

 

Modificación de 
Planes 

 

Miedo a la Soledad 

 

Búsqueda de 
Atención 

 

Expresión límite 

 
 

Completamente falso de mí 
(1) 

 

La mayor parte falso de 
mí (2) 

 

Ligeramente más verdadero 
que falso (3) 

 

Moderadamente verdadero 
de mí (4) 

 

La mayor parte de 
verdadero de mí (5) 

 

Me describe 
perfectamente (6) 
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Londoño (2006). 
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Anexo 03: Instrumentos de recolección de datos 

Escala de violencia intrafamiliar (VIFJ4) – Jaramillo y colaboradores 

Datos: Estado civil: Edad:          Grado de instrucción:   

Instructivo: Por favor conteste todas las preguntas que se presentan a continuación 

con absoluta seriedad y sinceridad. Marque con una X la respuesta que usted 
considere apropiada, la información que usted proporcione es estrictamente 
confidencial. 

 
 

Preguntas 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

A 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

1 ¿Su pareja le pega?      

2 
¿Su pareja le ha hecho moretones cuando le 
golpea? 

     

3 
¿Ha sangrado a causa de los golpes recibidos 
por su pareja? 

     

4 
¿Por los golpes recibidos por su pareja ha 
necesitado atención médica? 

     

5 
¿Su pareja le hace callar cuando usted da su 
opinión? 

     

6 
¿Su pareja le insulta en frente de otras 
personas? 

     

7 ¿Su pareja le ha sido infiel?      

8 
¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le 
abandona? 

     

9 
¿Usted siente temor cuando su pareja llega a la 
casa? 

     

10 
¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no le 
satisface? 

     

11 
¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales 
cuando usted no desea? 

     

12 
¿Su pareja le prohíbe asistir a control médico 
ginecológico? 

     

13 
¿Su pareja le prohíbe el uso de métodos 
anticonceptivos? 

     

14 ¿Su pareja le prohíbe embarazarse?      

15 ¿Su pareja le ha obligado a abortar?      

16 
¿Su pareja se pone molesta cuando usted se 
arregla? 

     

17 
¿Su pareja le impide hablar por celular con otras 
personas? 

     

18 
¿Su pareja le amenaza con golpearle si usted 
sale de su casa sin el permiso de él? 

     

19 
¿Su pareja se pone celoso cuando usted habla 
con otras personas? 

     

20 ¿Su pareja ha roto las cosas del hogar?      

21 
¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su 
domicilio? 

     

22 
¿Su pareja le limita el dinero para los gastos del 
hogar? 

     

23 
¿Al momento de tomar decisiones su pareja 
ignora su opinión? 

     

24 
¿Su pareja nunca colabora en las labores del 
hogar? 

     

25 
¿Su pareja le impide tener un trabajo 
remunerado, fuera de casa? 
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Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) – Lemos y Lodoño (2006) 

(Adaptada por Ventura y Caycho, 2016) 

 
Instrucciones: 

Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para describirse a sí  

misma con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien la 

describe. Cuando no esté seguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que uste d piense 

que es correcto. Elija el puntaje más alto de 1 al 6 que mejor la describa según la siguiente escala: 

 
1 2 3 4 5 6 

Completamente 

falso en mí 

La mayor parte 

falso en mí 

Ligeramente más 

verdadero que falso 

Moderadamente 

verdadero de mí 

La mayor parte 

verdadero de mí 

Me describe 

perfectamente 

 

1 Me siento desprotegido(a) cuando estoy solo(a). 1 2 3 4 5 6 

2 Me preocupa la idea de ser abandonado (a) por mi pareja. 1 2 3 4 5 6 

3 Para atraer a mi pareja busco impresionarla(o) o divertirla(o). 1 2 3 4 5 6 

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

1 2 3 4 5 6 

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

6 Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada, me preocupa 
pensar que está enojada(o) conmigo. 

1 2 3 4 5 6 

7 Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días, 
me siento ansioso (a) 

1 2 3 4 5 6 

8 Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme. 1 2 3 4 5 6 

9 He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje. 1 2 3 4 5 6 

10 Me considero una persona débil 1 2 3 4 5 6 

11 Necesito mucho que mi pareja me exprese afecto 1 2 3 4 5 6 

12 Necesito tener a una persona que me considere especial. 1 2 3 4 5 6 

13 Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío(a). 1 2 3 4 5 6 

14 Me siento muy mal, si mi pareja no 
me expresa frecuentemente afecto. 

1 2 3 4 5 6 

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

16 Si mi pareja me propone una actividad dejo todo para 
estar con él (ella). 

1 2 3 4 5 6 

17 Me siento intranquilo cuando no conozco donde está mi pareja. 1 2 3 4 5 6 

18 Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo. 1 2 3 4 5 6 

19 No me agrada la soledad. 1 2 3 4 5 6 

20 Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por 
conservar el amor de mi pareja. 

1 2 3 4 5 6 

21 Si tengo planes y mi pareja aparece, los cambio solo por 
estar con él (ella). 

1 2 3 4 5 6 

22 Me alejo demasiado de mis 
amigos cuando tengo una relación de pareja. 

1 2 3 4 5 6 

23 Me divierto solamente cuando estoy con mi pareja. 1 2 3 4 5 6 
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Print del formulario: 
 

 
 
 

URL del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9M1Xzkrekvx8E4zFWHlP0ubQP 

5gwq3zig5OX2SpY6-1dwNg/closedform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9M1Xzkrekvx8E4zFWHlP0ubQP5gwq3zig5OX2SpY6-1dwNg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9M1Xzkrekvx8E4zFWHlP0ubQP5gwq3zig5OX2SpY6-1dwNg/closedform
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Anexo 4. Consentimiento informado 

 
 

Consentimiento informado para participantes en la investigación 

 
 

 
Estimada participante: 

 

 

 

Deseo informales que la participación en esta investigación, Violencia Familiar 

y Dependencia Emocional en mujeres adultas en Lima metropolitana, 2021, es 

voluntaria. Los datos proporcionados serán recolectados y reservados 

estrictamente y serán usados solo con fines académicos, por ello 

necesitaremos sus datos en específico. 

En caso usted tenga alguna duda sobre ello puede realizar las consultas a los 

siguientes correos: achavezse2@ucvvirtual.edu.pe - 

lkluzal@ucvvirtual.edu.pe 

 
 
 

Gracias por su participación. 

mailto:achavezse2@ucvvirtual.edu.pe
mailto:lkluzal@ucvvirtual.edu.pe


Anexo 5. Autorización del uso del instrumento, por parte de los autores 
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Anexo 6. Resultados del piloto 

 
 

Tabla 9 

Análisis de Alfa de Cronbach de la variable Violencia familiar 
 

 Estadísticas de fiabilidad  

Violencia familiar Alfa de Cronbach 

.964 

N° de elementos 

23 

 
En la tabla 9, se observa que la confiabilidad es muy buena, puesto que el valor 

oscila entre 0.80 a 1.00 (Aliaga, 2006). 

 

 
Tabla 10 

Análisis de Alfa de Cronbach de la variable Dependencia emocional 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Dependencia emocional Alfa de Cronbach 

.980 

N° de elementos 

23 

 
En la tabla 10, se percibe que la confiabilidad es muy buena, puesto que el 

valor oscila entre 0.80 a 1.00 (Aliaga, 2006). 
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Tabla 11 

Análisis de las estadísticas del total de elemento de la variable violencia familiar 
 

Estadísticas del total de elemento 

 Correlación total de los elementos 

corregidos 

V1 .694 

V2 .694 

V3 .676 

V4 .687 

V5 .809 

V6 .613 

V7 .666 

V8 .653 

V9 .838 

V10 .646 

V11 .832 

V12 .726 

V13 .710 

V14 .626 

V15 .660 

V16 .710 

V17 .816 

V18 .789 

V19 .649 

V20 .825 

V21 .622 

V22 .730 

V23 .856 

V24 .652 

V25 .779 

 
En la tabla 11, se observa que los ítems de la correlación total de los elementos 

corregidos de dicha variable oscilan entre .613 al .856, esto quiere decir que si 

presenta una validez contenido del ítem test, validando la prueba VIF J4 (Kline, 

2013). 
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Tabla 12 

Análisis de las estadísticas del total de elemento de la variable Dependencia 

emocional 

Estadísticas del total de elemento 

 Correlación total de los elementos 

corregidos 

D1 .692 

D2 .843 

D3 .763 

D4 .757 

D5 .834 

D6 .862 

D7 .829 

D8 .861 

D9 .738 

D10 .689 

D11 .841 

D12 .844 

D13 .870 

D14 .880 

D15 .833 

D16 .854 

D17 .852 

D18 .876 

D19 .806 

D20 .771 

D21 .875 

D22 .834 

D23 .845 

 
En la tabla 12, se observa que los ítems de la correlación total de los elementos 

corregidos de dicha variable oscilan entre .689 al .880, esto quiere decir que si 

presenta una validez contenido del ítem test, presentando un criterio aceptable 

y así validando la prueba de dependencia emocional (Kline, 2013). 
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Anexo 7. Calcular tamaño de muestra 
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Anexo 8. Declaratoria de Originalidad del Autor 
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Anexo 9. Declaratoria de Autenticidad del Asesor 
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Anexo 10. Print del Turnitin 
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Anexo 11. Acta de sustentación del trabajo de investigación 
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ANEXO 12. Autorización de Publicación en Repositorio Institucional 
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ANEXO 13. Dictamen para Sustentación 
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