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RESUMEN 

Esta investigación corresponde a la línea de violencia cuyo título es “Relación entre 

dependencia emocional y violencia familiar en gestantes de un centro hospitalario de 

Chimbote, 2021”, con el objetivo de establecer una correlación entre las variables 

dependencia emocional y violencia familiar en gestantes, siguiendo un diseño 

investigativo no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo correlacional, 

globalizado al enfoque cuantitativo. La población y muestra estuvo conformada por 300 

gestantes. La recolección de datos se dio a través de la aplicación del Inventario de 

dependencia emocional - IDE (Aiquipa, 2012) y la Escala de medición de la violencia 

intrafamiliar - VIFJ4 (Astudillo, Bermeo, Caldas y Jaramillo, 2014), los mismos que 

fueron analizados a través de un proceso estadístico por medio del programa SPSS-

25 y el paquete de office Microsoft (Word y Excel 2010), evidenciándose una 

correlación positiva entre ambas variables (Rho de Spearman .850 y el p valor de 

0,000).  Las correlaciones existentes entre ambas variables es r=.860 indicando una 

correlación positiva alta. 
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ABSTRACT 

This research corresponds to the line of violence whose title is "Relationship between 

emotional dependence and family violence in pregnant women from a hospital in 

Chimbote, 2021", with the aim of establishing a correlation between the variables 

emotional dependence and family violence in pregnant women, following a non-

experimental cross-sectional research design, descriptive-correlational type, globalized 

to the quantitative approach. The population and sample consisted of 300 pregnant 

women. Data collection was done through the application of the Emotional Dependence 

Inventory - IDE (Aiquipa, 2012) and the Scale for the measurement of intrafamily 

violence - VIFJ4 (Astudillo, Bermeo, Caldas and Jaramillo, 2014), which were analyzed 

through a statistical process using the SPSS-25 program and the Microsoft office 

package (Word and Excel 2010), showing a positive correlation between both variables 

(Spearman's Rho .850 and the p value of 0.000). The existing correlations between 

both variables is r = .860, indicating a high positive correlation. 

 

Keywords: Emotional dependence, family violence, pregnant woman. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Muchas de las mujeres en la actualidad padecen de dependencia emocional 

debido al estado psicológico que se presenta dentro del hogar, que provoca 

consecuencias que atentan contra el bienestar social y emocional de la persona, donde 

el dependiente se somete al otro, pese al malestar que les provoque se sienten 

incapaces de dejarlo, asimismo tienen un miedo intenso de estar solas, así que 

generalmente hacen cualquier cosa por estar al lado del otro, y si se logra la 

separación, buscan  retomarla, a pesar del daño que ocasiona a su familia donde los 

más perjudicados son la mujer y los hijos. 

La violencia está impregnada en nuestra sociedad, junto a la pobreza, el hambre 

y la enfermedad, además del problema de desigualdad de la repartición de ingresos, 

muchas veces son discriminadas de varias formas como la clase social al que 

pertenecen, o nacionalidad, la cual son expresiones de violencia presente en nuestra 

realidad. La violencia contra la mujer está presente, las ensombrece y complica. No 

hay duda que la violencia familiar está relacionada con la mujer afectándola de forma 

desproporcionada, (Defensoría del pueblo, 2017, pp. 11-75). 

Según la OMS señalo que en los países de México y Brasil también se 

reportaron casos de mujeres gestantes que sufrieron de violencia durante su periodo 

de embarazo, la cual muchas de ellas tuvieron partos prematuros y cesáreas, pero no 

se constataron si eran mujeres adultas, es decir muchas de las mujeres gestantes ha 

sufrido de violencia teniendo como consecuencia los partos antes de tiempo, traumas 

e inclusive la mujer puede quedar estéril, en muchos de los casos se realizan las 

cesáreas (Indaga, 2021, pp.13-21).  

Según Aiquipa (2015), en nuestro país se han realizados investigaciones 

demostrando que el nivel de dependencia emocional en mujeres que padecen de 

violencia es muy alto. Asimismo, el ministerio de la mujer en el año 2018, reporto un 

grupo de mujeres (133 697) que fueron víctimas de violencia, siendo el 85% de las 

denuncias en ese año, la cual el 49.8% fueron de violencia psicológica, mientras que 

el 40.1% fueron víctimas de violencia sexual. Por esa razón la violencia de la mujer es 
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una constante de todos los días, ya que muchas veces el agresor busca minimizar a 

la esposa, siendo los más perjudicados los hijos y la mayoría de casos la mujer se 

acostumbra a ese maltrato y lo ve como algo cotidiano (Comité estadístico 

interinstitucional de la criminalidad- CEIC, 2019).  

Según Hernández (2017) manifestó que, en la especialidad de obstetricia del 

Hospital General de Jaén, aumentaron los casos de violencia contra la mujer gestante 

entre los años 2016 a 2017, duplicando los casos del 10% al 20%, donde se evidencio 

los signos de violencia en muchos de los casos, golpes, fracturas y sangrado vaginal 

provocados por el esposo, teniendo como consecuencia un riesgo mayor para la salud 

reproductiva de la mujer. 

Cabe mencionar que el Comité estadístico interinstitucional de la criminalidad- 

CEIC (2019, pp. 47-105), en la región Ancash en el distrito de Nuevo Chimbote, se 

registraron 497 casos de por violencia familiar, siendo en la mayoría personas 

ubicadas en los asentamientos humanos, en donde cada 8 de 10 mujeres padecen de 

violencia que se encuentran entre las edades de 18 a 59 años. Además, el 66.1% de 

estos casos han padecido de violencia psicológica, mientras que el 31.4% violencia 

física, la cual muchas de estas personas son dependientes debido que muchas no 

cuentan con los recursos necesarios para mantener un hogar y necesitan de la pareja. 

En la ciudad de Chimbote la dependencia emocional y violencia familiar no es 

ajena, ya que existen muchos casos registrados en el hospital de ESSALUD sobre 

todo de la mujer gestante donde sufrieron de violencia de tipo psicológica, física, 

sexual y económica, donde la mayoría de ellas piensan que es algo cotidiano. Es por 

ello que la dependencia emocional y violencia familiar afecta a las mujeres gestantes, 

de todos los estratos sociales.  

Esta justificación tiene valor teórico porque permitirá tener un mejor 

conocimiento relacionado con los factores que causan la dependencia emocional y 

violencia familiar en gestantes, la cual se medirá con los instrumentos por cada 

variable de estudio y en la práctica se podrán diseñar estrategias psicológicas de 

prevención que será aplicadas a través de talleres y programas. Asimismo, tendrá un 
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valor metodológico porque será como una referencia en la ciudad de Chimbote 

posterior a la investigación y tendrá relevancia social debido que buscará prevenir de 

casos de violencia y asimismo ayudar a las mujeres gestantes que padecieron de 

dependencia emocional. 

Esta investigación se justificó porque uno de los temas prioritarios es la violencia 

contra la mujer embarazada y muchas de ellas tienen el temor de quedarse solas, 

desamparadas y sin amor. La cual es un inconveniente que se presenta dentro de la 

sociedad sobre todo en la parte psicológica. Por ese motivo los organismos 

involucrados como la organización mundial de la salud y ministerio de la mujer buscan 

implementar normas con finalidad de prevenir la violencia contra la mujer. 

La formulación del problema será ¿Cuál es la relación entre el nivel de 

Dependencia emocional y Violencia familiar en gestantes de un Centro Hospitalario de 

Chimbote, 2021? 

Por lo tanto, se plantea como Objetivo General: Determinar la relación entre el 

nivel de dependencia emocional y Violencia familiar en gestantes de un Centro 

Hospitalario de Chimbote, 2021. 

Asimismo, como objetivos Específicos fueron: Calcular el nivel de las 

dimensiones dependencia emocional en gestantes de un Centro Hospitalario de 

Chimbote, 2021; Calcular el nivel de las dimensiones violencia familiar en gestantes 

de un Centro Hospitalario de Chimbote, 2021 y Relacionar las dimensiones de 

dependencia emocional con las de violencia familiar en gestantes de un Centro 

Hospitalario de Chimbote, 2021. 

Por ende se presentan las siguientes hipótesis; hipótesis alternativa: si existe 

relación significativa entre el nivel de dependencia emocional y violencia familiar en 

gestantes de un Centro Hospitalario de Chimbote, 2021 y como hipótesis nula: no 

existe relación significativa entre el nivel de dependencia emocional y violencia familiar 

en gestantes de un Centro Hospitalario de Chimbote, 2021; además como hipótesis 

especifica: existe relación significativa entre las dimensiones de dependencia 

emocional y violencia familiar en gestantes de un Centro Hospitalario de Chimbote. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Existen investigaciones previas sobre dependencia emocional y violencia 

familiar, las cuales ayudan a este estudio como a nivel internacional. 

Beraún y Poma (2020, pp. 240-247) publicaron un artículo cuyo propósito fue 

determinar que la dependencia emocional sea un factor de riesgo dentro de la violencia 

familiar de las mujeres atendidas en el Módulo Judicial Integrado en Violencia Familiar 

con un diseño descriptivo, con una muestra que estuvo conformado por dos grupos 

uno de 83 mujeres que reportaron casos de violencia familiar y el otro de 21 mujeres 

que no reportaron casos de violencia familiar en la ciudad de la Habana. El instrumento 

que aplico fue el cuestionario de dependencia emocional y escala de violencia. Los 

resultados determinaron que las mujeres encuestadas tenían un promedio de 32 años, 

que el 40% eran convivientes, el 44% tenían secundaria completa y más de la mitad 

era ama de casa, la cual se demostró que gran parte sufría de violencia psicológica y 

física (41,3%). Además, en caso de las dimensiones de dependencia emocional los 

niveles eran altos. En conclusión, los factores sociodemográficos influyen en la 

violencia familiar, la cual se demostró con los niveles altos de dependencia, la cual se 

asume que la mujer tiene trece veces la probabilidad de sufrir violencia familiar. 

Cervantes, Delgado y Nuño (2016, pp.286-290) publicaron en su artículo cuya 

finalidad fue conocer la violencia familiar en embarazadas de 20 a 35 años de la unidad 

de medicina familiar de un instituto mexicano, cuyo estuvo fue descriptivo, con una 

muestra de 102 embarazadas de la ciudad de México, la cual se aplicó el instrumento 

de índice de severidad de violencia. Los resultados mostraron que 18.6% sufrió de 

violencia psicológica, mientras que el 10.8% sufrió violencia física y el 4% padeció de 

violencia sexual, asimismo mediante el chi cuadrado se comprobó que el 52.6% eran 

casadas, mientras que el 26.3% eran licenciadas, luego el 57.8% eran embarazados 

deseados y el 78.95% contaban a algún tipo de trabajo. Por lo tanto, la violencia 

intrafamiliar es un problema que se presenta en un 18.6% de los casos. 

González, Santamaría, Merino, Montero, Fernández y Ribas (2018, pp. 40-53) 

publicaron su artículo sobre la dependencia emocional cuyo propósito fue proporcionar 
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un visión general de estudios sobre esta variable desde una perspectiva integradora, 

cuyo diseño fue descriptivo con una muestra de 19 artículos sobre dependencia 

emocional sobre mujeres adultas, donde los resultados según la revisión sistemática 

se encontraron características de las mujeres afectadas que fueron el temor a 

quedarse solas, no se sienten comprendidas y buscan un afecto, la cual genera un 

diagnóstico para poder prevenirlo o superarlo. Se concluyó que existe la necesidad de 

tener una mejor consistencia en el diagnóstico de dependencia emocional, donde es 

vital el esfuerzo para comprenderlas y realizar mejores tratamientos. 

Así mismo existen antecedentes nacionales que reflejan el desarrollo y 

manifestación de ambas variables de estudios dentro de nuestra cultura y que servirán 

de referente para establecer una línea evolutiva, así como también nos permitirá 

entender como estas variables pueden afectar a nuestro desarrollo como personas y 

sociedad.  

El estudio realizado por Saman (2019, pp. 33-56) para evaluar el Nivel de 

dependencia emocional en mujeres víctimas y no víctimas de violencia en un centro 

penitenciario de Chorrillos (Lima), ejecutado un año antes de su publicación permitió 

evidenciar a nivel estadístico que de las 100 féminas evaluadas más de la mitad (60) 

correspondiente al 60% de la población evaluada posee un nivel bajo o normal de 

dependencia emocional y tan solo el 18% (18) un nivel significativo, cabe mencionar 

que los niveles significativo y moderado alcanzaron puntajes de 13 y 9 % 

respectivamente. El método investigativo que le da su estructura de investigación fue 

el enfoque cuantitativo de tipo y diseño no experimental de corte transversal., cuyo 

muestreo corresponde al muestreo no probabilístico intencionado, empleándose como 

instrumento y método para recolectar los datos el Inventario de Dependencia 

Emocional de (Aiquipa,2015, pp. 412-431) y la entrevista. Adicionalmente la 

investigación mostro el nivel de dependencia emocional según el delito por el cual 

cumplen la sentencia penitenciaria donde el mayor porcentaje lo obtuvo el tráfico ilícito 

de drogas (TID) con 43.3% (26) y por el nivel de dependencia emocional según si sufrió 

o no violencia intrafamiliar el 56% (56) afirmó haberlo sufrido. 
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La investigación de Correa y Cortegana (2018, pp. 87-110) realizada en una 

entidad estudiantil (I.E, Cristo Ramos) de Porcón Bajo (Cajamarca – Perú) con ánimos 

de determinar la relación entre la dependencia emocional y violencia intrafamiliar en 

madres de dicha I.E. (92 sujetos evaluados) a las que se les evaluó con el Cuestionario 

de Dependencia Emocional (Lemos y Londoño, 2006., adaptación local Brito y 

Gonzales, 2016) y la Escala de Medición de la Violencia Intrafamiliar - VIFJ4 (Jaramillo, 

2014) demostró que existe una correlación significativa, positiva y alta entre ambas 

variables (r=.685). El análisis estadístico refleja que el 81.5% (75) presenta un nivel de 

dependencia emocional alto, un 14.1% (13) nivel medio y el 4.3% (4) un nivel bajo 

mientras que los niveles de violencia intrafamiliar alcanzados fueron 75% (69) 

moderado., 19.6% (18) severo y el 5.4% (5) leve. A nivel de interdependencia entre la 

variable violencia intrafamiliar y las dimensiones de la variable dependencia emocional 

se encontró que la relación entre la primera variable y la dimensión ansiedad por 

separación de la segunda variable es de .509 (significativo), la relación entre expresión 

afectiva y violencia intrafamiliar fue de .498 (significativo), la relación entre modificación 

de planes y violencia intrafamiliar fue de .531 (significativo) y por último la relación 

entre miedo a la soledad y violencia intrafamiliar fue de .452 (significativo). 

Es evidente que la evolución de ambas variables ha traído consigo un 

arraigamiento en nuestra población y es por ello que es necesario poder definirlas 

adecuadamente para poder comprenderlas, de esta manera se podría establecer las 

causas y efectos para poder intervenir adecuadamente. Uno de los expertos en esta 

temática es Castelló (2005, p.17) para quien la dependencia emocional no es más que 

una desmedida necesidad afectiva manifestada por una de las partes de una relación 

amorosa, conducta que es reiterativa en cada relación que el sujeto dependiente 

emocional establezca, muchas veces este individuo ejecutará una serie de conductas 

con el fin de llenar este sentimiento de necesidad, haciendo girar su vivir diario basado 

en el sentimiento de amor (Brito y González, 2016, p. 13) por una errónea creencia de 

convivencia familiar debido a una carencia afectiva percibida durante la etapa de la 

niñez y su conexión con sus figuras parentales (Salinas, 2017, pp. 8-14).   
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Otra conceptualización seria la dada por Hirigoyen (2006, pp. 189-196) quien 

adiciona a este constructo su origen en la manipulación ejercida sobre la pareja 

sentimental por parte de la otra persona, en la que se pone en marcha una serie de 

procesos neurobiológicos y psicológicos a fin de desencadenar en la otra parte una 

dependencia emocional. De esta forma se generaría de forma crónica por repetición, 

conclusión bajo la experticia de Castelló y reafirmado por Acosta, Amaya, y De La 

Espriella (2010, pp. 286-288), sin embargo, Deza (2012, pp. 45-55) la considera una 

constante fija dentro de las relaciones insanas donde la violencia prima debido al temor 

de ser no digno de amar, lo cual lleva al individuo a atarse de forma incondicional a 

nivel inconsciente a la otra persona (Salinas, 2017, p.8).  

Un individuo que es dependiente emocionalmente suele mostrarse ante los 

demás como complaciente ante cualquier requerimiento con el fin de obtener 

protección y apoyo., suelen ser muy influenciables para alcanzar las expectativas de 

los otros, carecen de asertividad para con otros, sus habilidades sociales son pobres 

o carentes (Rodríguez, 2013, p. 145-148), es usual q el dependiente suela apegarse a 

la figura de autoridad pues considera que este puede brindarle orientación, apoyo y 

protección (Bornstein,1992, pp. 3-23), adicionalmente a esto se sumarian  una 

conducta aferrada en exceso, idealizaciones con expectativas futuras, incapacidad 

para enfrentar la soledad, una rendimiento absoluto a las exigencias de su pareja, 

pobre valoración personal, establecimiento de relaciones amorosas muy dañinas sin 

estabilidad alguna, llegando a adaptar sus necesidades a ciertas características que 

suelen ser causal de admiración en sus parejas (Castelló, 2005, pp.17-53).  

Se debe tener en cuenta que la necesidad sentida por el sujeto dependiente no 

corresponde a un bien material, de dinero, o por que cubre una necesidad física y/o 

por estar indefenso, por el contrario, solo y únicamente es a nivel emocional (Castelló, 

2005, pp. 17-53), haciendo un enlace automático con individuos de personalidad 

dominante, frívolos, inexpresivos y egocéntricas (Brito y Gonzales, 2016, pp. 9-20). 

Suelen tener una historia de vida llena de situaciones donde el dolor, la humillación y 

una conducta de aferramiento hacia otra persona han sido muy reiterativas, el miedo 

al abandono hace que suelan aceptar opresión y sumisión (Salinas, 2017, p. 8) que 
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conlleva a una insatisfacción donde se busca sanear carencias afectivas frustradas 

(De la Villa, Sirvent, Ovejero y Cuetos, 2018, pp. 156-166).  

 En cuanto a la afectación de las áreas del desarrollo humano, en el área 

cognitiva el pensamiento es inapropiado y sobre valorado desarrollado por el pánico 

que emerge ante la idea de no contar con una pareja emocional, de no ser merecedor 

de afecto, la ideación de una presunta infidelidad, llevándole a idear una serie de 

acciones para retener a su ser amado, podría fácilmente cambiar y adecuar sus planes 

a los de su pareja, dar muestras de afecto en púbico de manera exagerada y por 

impulso., en el área conductual realizará una serie de conductas repetitivas con el fin 

de agradar a su ser amado desmereciendo sus necesidades propias para extender la 

permanencia de este y en el área emocional  hay una inestabilidad emocional, suelen 

ser de cambios bruscos e inconsistentes con la situación, hay predominancia de 

estadios depresivos así como de paranoia, los celos suelen ser recurrentes y terminan 

siendo presas del miedo al abandono que los hace actuar como seres incapaces de 

racionalizar centrados en su realidad (Espil, 2016, pp. 26-59).  

En una relación amorosa de pareja lo mencionado con anterioridad suelen ser 

determinantes para establecer los juegos de poder, la calibración de los mecanismos 

de sentimiento y en algunos caos la acción de juzgar al otro (Verdú, 2013, pp. 168-

179).  

Por otro lado, Aiquipa (2015, pp. 411-437) establece siete dimensiones para la 

dependencia emocional como parte de su estructura, basándose en las características 

propuestas por Castelló (2005, pp.55-92), para lo cual la primera dimensión sería 

Miedo a la ruptura (MR) donde la sola ideación de posibilidad de esta suele ser causal 

de ansiedad extrema ante la posibilidad de soledad., el Miedo e Intolerancia a la 

soledad (MIS) desencadena en el individuo dependiente la necesidad extrema de 

permanecer al lado del ser amado ya que sin este suelen abordarle sentimientos 

desagradables, por lo que usualmente no podrá permanecer sin pareja de darse una 

ruptura., Prioridad de la pareja (PP) donde la prioridad es el bienestar de la pareja ante 

todo sin importarle sufrir caprichos por parte de este., Necesidad de acceso a la pareja 
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(NAP) las llamadas y visitas recurrentes son muestras de esta necesidad que lo lleva 

a incluso demandar estar presente en cada actividad que su pareja realice pues se 

siente incapaz de realizar algo por su cuenta., Deseos de exclusividad (DEX) en ella 

el aislamiento de ambas partes de la pareja suele ser el mejor método de control 

demandada como una regla intrínseca en la relación que conlleva muchas veces al 

distanciamiento total o parcial de los familiares de su pareja., Subordinación y sumisión 

(SS) se da ante la exigencia propia o impuesta para el sometimiento y cumplimiento 

de ciertas conductas en aras de proteger los intereses en común al igual que de los 

sentimientos de la pareja y finalmente la dimensión de Deseos de control y dominio 

(DCD) en la cual prima el anhelo desmedido de poder manipular a conveniencia cada 

parte de la vida diaria del ser amado donde la atención y el apego son la meta a 

alcanzar para obtener la convicción de tener todo bajo su control.   

Las teorías científicas o modelos teóricos que la respaldan son la teoría de la 

vinculación afectiva (Castelló, 2005, pp.171-203), la teoría del apego ansioso de 

Bowlly, (como se cita en Castelló, 2005, pp.171-203) y la teoría de los marcos 

relacionales de Moral y Sirvent (como se cita en Espil, 2016, pp.26-59). La primera 

habla sobre una conexión existente en un individuo hacia otras en la búsqueda de 

establecer lazos estrechos y de gran permanencia con estas donde rigen dos 

componentes lo que uno puede dar hacia el otro (empatía, amor incondicional, entrega, 

espera, etc. y la otra es lo que se recibe del otro en un dependiente emocional se le 

otorga un valor desmedido solo a uno de estos componentes para conseguir un amor 

incondicional de su ser amado., la segunda refiere que desde que nacemos poseemos 

el apego donde se crea una figura la cual brindara una protección y la satisfacción de 

nuestras necesidades siempre y cuando esté presente físicamente y la tercera 

menciona que la forma del pensamiento del dependiente se da a través del aprendizaje 

resultante de la experiencia de interactuar con otros, encubriéndose el deseo de ver al 

ser amado como el dependiente quiere que sea camuflando al real ser de este, dicho 

de otra forma, la felicidad del sujeto dependiente está sujeta a la forma de actuar de 

su ser amado siempre y cuando actué llenando sus deseos afectivos y sufriendo  al 

punto de entablar una lucha para llegar a la vivencia de su amor ideal.    
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Referente a la variable de violencia familiar, esta fue definida por Bogaert (2014, 

p.575), como cada accionar ejecutado por todo el grupo familiar o por un individuo en 

específico perteneciente a este grupo, cuyas consecuencias se evidencian en daños 

físicos, psicológicos o sexuales para cono uno o los demás integrantes, finalmente 

este hecho hace meollo en la integridad, personalidad y perturbando la tranquilidad 

familiar., estas conductas pueden ser agresiones verbales, el desentendimiento de 

obligaciones para con su progenie o pareja emocional (Jaramillo, Bermeo, Caldas y 

Astudillo, 2014, pp. 32-33), el ejercer un maltrato físico y emocional contra quien se 

tiene un vínculo sanguíneo, emocional o social con la intención de demostrar  su 

superioridad, dominio y control, la cual trae como consecuencias heridas y traumas 

psicológicos sobre la otra persona (Hernández y Limiñana, 2005, p.12).  

Las causas de la violencia familiar según la Asociación Mujeres para la Salud 

(CEIC, 2019. p.12, 29-51) es el miedo, tensión, ansiedad, desconcierto, dependencia, 

subordinación, inseguridad, desconfianza e indecisión que surge de la interacción 

diaria con el sujeto agresor y que se va desarrollando a lo largo de la convivencia 

aumentando su intensidad y magnitud gradualmente hasta llegar a sentir una vivencia 

tal como si fuera una tortura diaria cuya cárcel es la casa donde se formó el hogar 

familiar y cuyo carcelero fue el que un día juro amor incondicional, protección y 

sustento adecuado frente a sus familiares y amigos bajo una ley divina y legal.  

Las consecuencias de violencia familiar ocasionan un impacto en la sociedad 

de la víctima, debido que daña sus relaciones con otras personas, donde manifiestan 

la desconfianza y su antipatía; muchas de las veces las victimas presentan aislamiento 

social, sentimientos de peligro y amenazas, la cual ocasionan el alejamiento a sus 

seres queridos y muchas de ellas se olvidan de acudir a centro de ayuda (CEIC, 2019, 

pp. 51-64). 

En cuanto a sus dimensiones Jaramillo, Astudillo, Bermeo y Caldas (2014, p. 

34) la dimensionaron en seis tipos, la primera es la dimensión violencia Física que 

abarca todo tipo de comportamientos que causen agravios en la salud física e 

integridad de cualquier individuo familiar ya sea por descuido o negligencia cuya 
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consecuencia sea una lesión corporal o decaimiento del estado de salud., la segunda 

violencia psicológica son todas las acciones que originen una afectación mental 

(manipulación, humillaciones, etc.) con el fin de poder ejercer un completo control de 

cada integrante familiar., la tercera violencia sexual aquí se emplea la fuerza y el 

chantaje emocional para tener acceso al cuerpo de un integrante familiar con el fin de 

realizar tocamientos indebidos, penetración natural o contra natura y en ocasiones 

realizar material filmográfico o fotográfico para una venta o por gusto personal de este., 

la cuarta violencia social vendría ser todo acto que conlleva a un impacto social que 

atenta a la integridad física, psíquica o relacional dentro del ambiente familiar donde 

los valores, estereotipos, prejuicios causan racismo y homofobia , siendo dichos actos 

llevados a cabo por un sujeto integrante de la familia así como la privación de contacto 

humano fuera de  casa, la quinta violencia patrimonial en ella se da un deterioro de los 

bienes materiales dados a algún integrante de la familia ya sea por posesión ilícita, 

robo, retención, la restricción para no cubrir manutención,  así como la obligación a 

aceptar un trabajo por un costo minoritario por presión de un miembro de la familia. 

Las teorías científicas o modelos teóricos que la respaldan y que Cuervo y 

Martínez (2013, pp. 83-86) recalca son la Teoría del ciclo de la violencia que menciona 

que la violencia se da por refuerzo conductual, misma que posee tres fases principales 

acumulación de tensión, explosión violenta, luna de miel intrafamiliar., la teoría de 

Costes y beneficios de Pfouts (Amor, Bohórquez y Echeburrúa,2006 pp.129-148) 

donde la victima acepta ser maltratada por conveniencia y no dejar sus bienes 

materiales y/o pierden el estilo de vida que tiene sin preocupaciones económicas y la 

teoría de indefensión aprendida (Escudero, Polo, López y Aguilar, 2005, p. 86) que 

seda por la exposición constante y reiterativa donde la mujer es maltratada sin previo 

aviso y de forma excesiva por su pareja hasta llegar a un estado indefensión 

haciéndose más probable su incapacidad para escapar al llegar a desencadena r 

conductas como evitación o huida del clima de violencia y aversión y la de 

sometimiento o mimetización por la parte maltratada.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Como un estudio que busca establecer el tipo de relación existente entre dos 

variables de estudio de forma descriptiva apoyado en un enfoque cuantitativo por la 

necesidad de establecer previamente una data de los resultados encontrados para ser 

procesados y analizados, según Hernández – Sampieri y Mendoza (2018, pp. 148-

185) su tipo sería descriptivo correlacional. 

Al no manipular o someter a las variables a ciertas pruebas para ver si hay 

cambios o no en ellas, sino más bien centrarse en analizar la naturaleza, su 

manifestación y el tipo de relación existente entre ambas variables la convierte en un 

diseño no experimental, sumado a ello sería transversal ya que será evaluado un 

determinado momento (evaluación con los instrumentos) (Alarcón, 2008, p.95). 

3.2 Variables y operacionalización 

Definición conceptual  

Variable 1: Dependencia emocional. - Estado psicológico de sujeción que 

abarca un conjunto de aspectos motivacionales y comportamentales hacia los demás 

(satisfacción y seguridad) debido a una serie de creencias instauradas en el sujeto 

desde edades tempranas (Castelló, 2005, p.78). 

Variable 2: Violencia familiar. – Es el conjunto de actos u omisión de estos 

que causan una daño físico, psicológico y social dentro de los integrantes de un grupo 

familiar por parte por uno o varios integrantes con el deseo de someter a voluntad a 

uno o todo el grupo familiar para cubrir su necesidad de superioridad, dominio y control 

(abuso de poder) (Jaramillo, et al., 2013, p.85). 

Definición operacional  

Variable 1: Dependencia emocional. – Aiquipa (2015, pp. 410-420) se basó 

en el modelo de vinculación afectiva (Castelló, 2005, pp. 90-96) y modelo de la teoría 

de rasgos de Allport, (Laak, 1996, p. 144) para establecer 7 dimensiones en las que 

se encuentran repartidas los 49 reactivos de la prueba. 
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La primera dimensión Miedo a la ruptura (MR) comprende 9 reactivos (5, 9, 14, 

15, 17, 22, 26, 27 y 28) y posee una clasificación de cuatro niveles el nivel bajo/normal 

que es de 9 a 11 puntos, significativo de 12 a 14 puntos, moderado de 15 a 18 puntos 

y alto de 19 a 36 puntos., la segunda es Miedo e Intolerancia a la soledad (MIS) con 

11 reactivos (4, 6, 13, 18, 19, 21, 24, 25, 29, 31 y 46.) cuyos niveles son el nivel 

bajo/normal que es de 11 a 17 puntos, significativo de 18 a 22 puntos, moderado de 

23 a 26 puntos y alto de 27 a 47 puntos., la tercera es Prioridad de la pareja (PP) con 

8 reactivos (30, 32, 33, 35, 37, 40, 43 y 45) con los siguientes niveles el nivel 

bajo/normal es de 8 a 12 puntos, significativo de 13 a 15 puntos, moderado de 16 a 19 

puntos y alto de 20 a 36 puntos, la cuarta Necesidad de acceso a la pareja (NAP) con 

6 reactivos (10, 11, 12, 23, 34 y 48) y los siguientes niveles el nivel bajo/normal es de 

6 a 11 puntos, significativo de 12 a 13 puntos, moderado de 14 a 17 puntos y alto de 

18 a 28 puntos., la quinta Deseos de exclusividad (DEX) con 5 reactivos (16, 36, 41, 

42 y 49) y los niveles bajo/normal de 5 a 8 puntos, significativo de 9 a 10 puntos, 

moderado de 11 a 12 puntos y alto de 13 a 23 puntos., la sexta Subordinación y 

sumisión (SS) con 5 reactivos (1, 2, 3, 7 y 8) además de los siguientes niveles el nivel 

bajo/normal es de 5 a 9 puntos, significativo de 10 a 12 puntos, moderado de 13 a 14 

puntos y alto de 15 a 24 puntos y la séptima y última dimensión Deseos de control y 

dominio (DCD) con 5 reactivos (20, 38, 39, 44, 47) cuyos niveles son el nivel 

bajo/normal es de 5 a 9 puntos, significativo de 10 a 11 puntos, moderado de 12 a 13 

puntos y alto de 14 a 23 puntos.  

La prueba también arroja un puntaje general (DE) que es la sumatoria de todas 

las puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones y que se dividen en los 

siguientes niveles según sea el puntaje alcanzado el nivel bajo/normal es de 49 a 84 

puntos, significativo de 85 a 105 puntos, moderado de 106 a 124 puntos y alto de 125 

a 196 puntos.  

Variable 2: Violencia familiar. – Jaramillo, et al., (2013, pp. 77-89) la 

dimensionaron en seis tipos en las que distribuyeron sus 25 reactivos para medirla y 

en cuatro niveles según sea el rango de puntaje alcanzado por cada dimensión y de 

manera general. La primera es la dimensión violencia Física (ítems 1 al 4) cuyos 
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rangos de niveles pueden ser leve ≤4 puntos, moderado de 5 a 11 puntos y 

severa ≥12., la segunda violencia psicológica (ítems 5 al 9) con los niveles leve ≤8 

puntos, moderado de 9 a 16 puntos y severa ≥17. , la tercera violencia sexual 

(ítems 10 al 15) donde el rango de puntuaciones es ≤6 leve, de 7 a 12 moderado y de 

≥13 severa., la cuarta violencia social (ítems 16 al 19) cuyos niveles son leve ≤5 

puntos, moderado de 6 a 13 puntos y severa ≥14 , la quinta violencia patrimonial 

(ítems 20 al 22) con los niveles leve ≤4 puntos, moderado de 5 a 9 puntos y 

severa ≥10 y finalmente la sexta violencia de género (ítems 23 al 25) se divide al igual 

que las anteriores en nivel leve ≤4 puntos, moderado de 5 a 10 puntos y severa 

≥11.  

El puntaje total correspondiente a la sumatoria de todos los puntajes 

en cada dimensión posee los siguientes rangos por niveles ≤35 puntos leve, 

de 36 a 67 puntos moderado y ≥68 puntos severa.  

3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad 

de análisis 

Población  

Al hablar de población desde una perspectiva científica esta sería un conjunto 

de elementos (objetos, acontecimientos, situaciones o grupo de personas) que 

despierta un interés de ser estudiada a detalle por sus características o 

manifestaciones particulares (Hernández y Mendoza, 2018, p.68), para la 

investigación la población estuvo constituida por mujeres gestantes quienes eran 

atendidas en el Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD- Cono sur) dentro del 

presente año conformando un total de 300 gestantes.  

Muestra 

Es aquella fracción extraída de una población con la intención de representar, 

conocer y determinar las características y demás aspectos de la población de la que 

fue extraída.  (Hernández, Fernández y Baptista; 2014, p.66). Para esta investigación 

la muestra será la misma que la población por ser de libre acceso para la investigación 

dadas las circunstancias actuales por la pandemia mundial de la COVID-19.  
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Muestreo:  

El empleo de un muestreo no probabilístico es más recomendable cuando la 

selección de los sujetos está sujeta a las características del estudio, así como del 

criterio del evaluador, de este modo el tipo de muestreo seria por conveniencia, 

permitiendo emplear los casos de violencia familiar que se encuentren registrados 

dentro del centro médico. (Otzen y Manterola, 2017, p. 95). 

Unidad de análisis: 

La unidad de análisis tomada como referencia para la investigación fueron 

mujeres gestantes que se atiendan en el establecimiento de salud Seguro Social de 

Salud del Perú (ESSALUD- Cono sur) ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote. 

Se consideró como requisitos de inclusión que sean gestantes que deseen 

participar en la investigación, que lleven su control prenatal en dicho establecimiento 

de salud, que vivan con sus parejas, que residan dentro del distrito de Nuevo Chimbote 

y cuyas edades fluctúen entre 18 y 40años, de igual forma los criterios de exclusión 

serían que no hayan aceptado participar de la investigación, que sean de otros centros 

médicos, que presentes enfermedades físicas y psicológicas o ligadas a alguna 

adicción y que sean mayores de 40 años. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Para esta indagación utilicé la encuesta como técnica que es aquella que sirve 

para la recolección de datos cuya finalidad es medir una o más variables de estudio, 

es decir que un escrito donde el investigador realiza un enunciado a un grupo de 

personas para evaluar sus opiniones sobre el tema planteado (Hernández y Mendoza, 

2018, pp. 102-105).  

Instrumentos de recolección de datos 

La medición de la primera variable se realizó con el Inventario de dependencia 

emocional IDE cuyo autor original es Jesús Aiquipa quien creo este instrumento para 

la sustentación de su tesis de licenciatura en psicología en la Universidad Mayor de 

San Marcos en el año 2012 basándose en el modelo de la teoría de los rasgos, el 
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modelo de vinculación afectiva de Castelló (2005, pp.84-92) y la teoría clásica de los 

test.  Busca evaluar la dependencia emocional que una persona tiene hacia su pareja, 

muy práctico en el campo clínico e investigativo, cuyo ámbito de aplicación es de 18 a 

55 años con un tiempo de ejecución de 20 minutos aproximadamente. Consta de 49 

reactivos distribuidos en 7 dimensiones: miedo a la ruptura (MR), miedo e intolerancia 

a la soledad (MIS), prioridad de la pareja (PP), necesidad de acceso a la pareja (NAP), 

deseos de exclusividad (DEX), subordinación y sumisión (SS) y por ultimo deseos de 

control y dominio (DCD). De igual forma estos reactivos reciben puntuaciones 

escalares (1-5) según sea la veracidad del enunciado (rara vez = 1, pocas veces = 2, 

regularmente =3, muchas veces = 4 y siempre o muy frecuente = 5) que posteriormente 

serán sumadas por cada dimensión y de manera general, de esta forma los puntajes 

obtenidos serán ubicados por categorías diagnostica Bajo o Normal, significativo, 

Moderno y Alto.  Su validez original fue obtenida por el método análisis factorial 

exploratorio, cuyo índice Kaiser Meyer Olkin (KMO) es igual a 0.96, mientras que su 

confiabilidad original fue determinada por el coeficiente de Alfa de Cronbach y “r” de 

Pearson (corregido por la fórmula de Spearman) cuyo puntaje fue 0,96 con una 

consistencia interna de 0.76 y 0.89. 

Para la segunda variable (violencia intrafamiliar) el instrumento usado fue la 

Escala de medición de la violencia intrafamiliar (VIFJ4), creado por Jaramillo, Bermeo, 

Caldas y Astudillo (2014, pp.32-35) con la intención de determinar el tipo y severidad 

de la violencia intrafamiliar. Su administración o aplicabilidad puede ser de forma 

individual y colectiva, pero se sugiere que sea de manera individual para mejor 

aplicabilidad, su tiempo de administración no es mayor de 20 minutos y solo es 

aplicable para mujeres con sospecha o conformidad de violencia intrafamiliar. Esta 

escala otorga una medición de los 6 tipos de violencia establecidos por los autores de 

la prueba, la primera área es la violencia física, Violencia psicológica, Violencia sexual, 

Violencia social, Violencia patrimonial y Violencia de Género, en los que se hayan 

repartidos sus 25 ítems, de igual forma estos reciben puntuaciones escalares (1-4) 

según sea la veracidad del enunciado (casi nunca = 1, pocas veces = 2, a veces =3, 

muchas veces = 4 y casi siempre = 5) que posteriormente serán sumadas por cada 
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tipo/área y de manera general, de esta forma los puntajes obtenidos serán ubicados 

por categorías según sea su severidad Leve, Moderada y Severa.  Su validez original 

fue obtenida por el método de validez de constructo (juicio de 5 expertos), mientras 

que su confiabilidad original fue determinada por el coeficiente de Alfa de Crombach 

cuyo puntaje fue 0,938, y el método de Re test cuyo puntaje fue de 0,944. 

3.5 Procedimientos 

El primer paso para la elaboración del presente estudio fue escoger la 

problemática a estudiar, luego se procedió a encontrar los instrumentos para medir las 

variables intervinientes en la problemática, la revisión biografía tanto de antecedentes 

previos, así como de actualizaciones de teorías permitió darle un sustento científico 

que respaldará la investigación.  

El siguiente paso fue en contactar a la institución que conformaría la población 

y muestra, así como tramitar los permisos pertinentes a través de la casa de estudios 

para la cual se realiza la investigación. Aprobados estos se procedió a fijar un 

cronograma de días a evaluar según el flujo de atención durante una semana, de esta 

manera se aprovecharía los días de mayor concurrencia en el establecimiento de 

salud.  

Finalmente, el procesamiento y análisis de los datos correspondió a un análisis 

estadístico y descriptivo haciendo uso de los programas SPSS V25 y Microsoft Office 

Excel 2016. 

3.6 Método de análisis de datos 

El empleo de un análisis descriptivo de la distribución en categorías y/o niveles 

por cada variable y sus dimensiones apoyados en los programas SPSS V26 y Excel, 

de este modo el primer programa nos permitió establecer el coeficiente para 

determinar la correlación, prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, siendo este 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman en respuesta a la distribución dispersa 

de los datos. 
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3.7 Aspectos éticos 

Parte de una de nuestras aportaciones a la comunidad es el desarrollo de 

investigaciones de las diversas problemáticas que la aquejan y para ello nos regimos 

por el Código de Ética de los Psicólogos Peruanos (Colegio de Psicólogos del Perú, 

2018) bajo los artículos 22 y 24 para realizarlas de forma responsable y comprometida 

con los principios éticos para las acciones de investigación, tales como el 

consentimiento informado cuyo objetivo es proteger la identidad y confidencialidad de 

los sujetos evaluados. Adicionalmente a esto la American Psychologycal Association 

(APA, 2017), resalta la normativa establecida para proteger los derechos de autoría 

sobre el material bibliográfico consultado y que se usó para sustentar la investigación 

(citaciones).  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Distribución según niveles de la variable dependencia emocional en gestantes de un 

centro hospitalario de Chimbote (n=300) 

Nivel 

MR MIS PP NAP DEX SS DCD DE 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Bajo 59 19.7 68 22.7 66 22 68 22.7 66 22 66 22 68 22.7 68 22.7 

Significativo 10 3.3 37 12.3 3 1 36 12 37 12.3 40 13.3 36 12 37 12.3 

Moderado 36 12 0 0 36 12 2 0.7 2 0.7 4 1.3 2 0.7 1 0.3 

Alto 195 65 195 65 195 65 194 64.7 195 65 190 63.3 194 64.7 194 64.7 

Total 300 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300 100 

Distribución de las puntuaciones obtenidas según niveles de la variable dependencia emocional presentes en nuestra muestra 

En la tabla 1 se observa que el 64.7% (194) de las gestantes presentan nivel 

alto de dependencia emocional, luego el 22.7% (68) están en el nivel bajo, el 12.3% 

(37) tienen el nivel significativo y el 0.3% (1) muestra el nivel medio. Las dimensiones 

miedo e intolerancia a la soledad, necesidad de acceso a la pareja, deseos de control 

y dominio, son las que presentan mayor porcentaje 22,7% (68) de las gestantes en el 

nivel bajo, y la dimensiones miedo a la ruptura, miedo e intolerancia a la soledad, 

prioridad de la pareja y deseos de exclusividad son las que tienen muestra mayor 

porcentaje 64,6%% (194) de las gestantes en el nivel alto. 
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Tabla 2 

Distribución según niveles de la variable violencia familiar en gestantes de un centro 

hospitalario de Chimbote (n300). 

Nivel 
Física Psicológica Sexual Social Patrimonial Género Violencia familiar 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Leve 68 22.7 70 23.3 59 19.7 67 22.3 67 22.3 66 22 69 23 

Moderada 53 17.7 105 35 50 16.7 82 27.3 68 22.7 80 26.7 48 16 

Severa 179 59.6 125 41.7 191 63.6 151 50.4 165 55 154 51.3 183 61 

Total 300 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300 100 

Distribución de las puntuaciones obtenidas según niveles de la variable violencia familiar presentes en nuestra muestra 

En la tabla 2 se observa que el 61% (183) de las gestantes presentan nivel 

severo de violencia familiar, luego el 23% (69) están en el nivel leve y el 16% (48) 

tienen el nivel moderado. La dimensión psicológica es la que presenta mayor 

porcentaje 23.3% (70) de las gestantes en el nivel leve, y la dimensión sexual muestra 

mayor porcentaje 63.6% (191) de las gestantes en el severo. 
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Tabla 3 

Correlación entre las dimensiones de dependencia emocional y las dimensiones de 

violencia familiar (n300) 

Dimensiones Física Psicológica Sexual Social Patrimonial Género 

Rho de 
Spearman 

Miedo a la 

ruptura 

Coeficiente 

de 
correlación 

.825** .800** .857** .845** .824** .830** 

p-valor .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Miedo e 
Intolerancia a la 

soledad 

Coeficiente 
de 

correlación 

.844** .800** .858** .851** .821** .856** 

p-valor .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Prioridad de la 

pareja 

Coeficiente 

de 
correlación 

.819** .798** .840** .845** .826** .848** 

p-valor .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Necesidad de 

acceso de la 
pareja 

Coeficiente 

de 
correlación 

.840** .810** .865** .849** .837** .844** 

p-valor .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Deseos de 
exclusividad 

Coeficiente 

de 
correlación 

.809** .793** .816** .821** .797** .830** 

p-valor .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Subordinación y 
sumisión 

Coeficiente 

de 
correlación 

.782** .767** .810** .800** .794** .786** 

p-valor .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Deseos de 
control y 

dominio 

Coeficiente 
de 

correlación 

.785** .791** .821** .829** .815** .833** 

p-valor .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)., p=valor de significancia estadística, p<.05=relación 

significativa; p<.01=relación muy significativa 

 

En la taba 3 se observa que existe correlación positiva entre las dimensiones 

de dependencia emocional y las dimensiones de violencia psicológica, siendo todas 

ellas significativas (p-valor<.01). Además, se tiene que las correlaciones están entre 

.767 y .865 es decir las correlaciones son altas, la correlación más baja (.767) se 

presenta entre las dimensiones subordinación y sumisión con la violencia psicológica, 

asimismo la correlación más alta (.865) lo presenta las dimensiones necesidad de 

acceso de la pareja y violencia sexual. 
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Tabla 4 

Correlación entre las dimensiones de dependencia emocional y violencia familiar 

(n300) 

Dimensiones de dependencia emocional Rho  p 

Violencia familiar 

Miedo a la ruptura .849** .000 

Miedo o intolerancia a la soledad .862** .000 

Prioridad de la pareja .844** .000 

Necesidad de acceso de la pareja .863** .000 

Deseos de exclusividad .826** .000 

 Subordinación y sumisión .802** .000 

 Deseos de control y dominio .824** .000 

Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística, p<.05=relación 
significativa; p<.01=relación muy significativa 

 

En la tabla 4 se evidencia que la correlación entre la violencia familiar y las 

dimensiones de dependencia emocional son positivas altas [.802, .863], siendo todas 

ellas significativas (p-valor<.01). Además, la correlación más baja (.802) lo tiene la 

violencia familiar y la dimensión subordinación y sumisión, también la correlación más 

alta (.863) está presente con la violencia familiar y la necesidad de acceso de la pareja. 
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Tabla 5 

Correlación entre la dependencia emocional y las dimensiones de violencia familiar 

(n300) 

Dimensiones de violencia familiar Rho  p 

Dependencia emocional 

Física .837** .000 

Psicológica .801** .000 

Sexual .861** .000 

Social .853** .000 

 Patrimonial .829** .000 

 Género .849** .000 

Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística, p<.05=relación 
significativa; p<.01=relación muy significativa 

 

 

En la tabla 5 se evidencia que la correlación entre dependencia emocional y las 

dimensiones de violencia familiar son positivas altas [.801, .853], siendo todas ellas 

significativas (p-valor<.01). Además, la correlación más baja (.801) lo tienen la 

dependencia emocional y la violencia psicológica, también la correlación más alta 

(.853) está presente con la dependencia emocional y la violencia social. 
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Tabla 6 

Correlación entre dependencia emocional y violencia familiar (n300) 

Prueba de Correlación Violencia familiar 

Dependencia emocional 

Correlación de 
Spearman 

.860** 

Hipótesis 
H0: =0 (No existe correlación) 

Ha: ≠0 (Existe correlación) 

p-valor .000 

N 300 
Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)  

 

En la tabla 6 se tiene una correlación positiva alta (.860) entre dependencia 

emocional y violencia familiar, además el p-valor es menor que .01 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula (H0), es decir, la correlación es significativa o también se 

determina que existe correlación entre las variables. 
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V. DISCUSIÓN 

En cuanto a nuestro primer objetivo de estudio, calcular el nivel de las dimensiones 

dependencia emocional (tabla 1) presente en el grupo de estudio (300 gestantes de 

18 años a mas) se observa en análisis global de la prueba que el 64.7% (194) de las 

gestantes presentan nivel alto de dependencia emocional, luego el 22.7% (68) están 

en el nivel bajo, encontrándose similitudes en los puntajes obtenidos por Correa y 

Cortegana (2018, pp.87-94) cuyos porcentajes fueron 81.5% (75) para el nivel alto y 

4.3% (4) para el nivel bajo de manera contraria a esto la investigación de Saman, M. 

(2019, pp. 40-56) en un centro penitenciario reflejo que el 60% (60) presenta un nivel 

bajo y el 18% (18) un nivel alto, de estas dos comparaciones con nuestro estudio 

podemos inferir que existe un mayor nivel de dependencia emocional en aquellas 

víctimas de violencia familiar que no emplean la violencia como medio de liberación de 

su pareja. Desde la perspectiva de Castelló (2005, p. 80) la dependencia emocional 

con lleva a que el sujeto femenino asuma roles de subordinación y soporte con la 

intención de mantener una relación, aunque este ya esté en el fracaso, muchas veces 

este sentimiento surge de las carencias afectivas que se dieron durante la etapa de la 

infancia que no fueron superadas y que al llegar a la adultez se trasfieren a la pareja 

sentimental. 

De igual forma para el segundo objetivo de estudio, calcular el nivel de las dimensiones 

violencia familiar (tabla 2), los valores obtenidos de manera global de la prueba 

muestran que el 61% (183) de las gestantes presentan nivel de severidad severo de 

violencia familiar mientras que el 23% (69) están en el nivel de severidad leve, al igual 

que en el estudio de Cortegana (2018,) donde el nivel de severidad predominante fue 

moderada con un 75% (69) y con un puntaje minoritario de 19.6% (18) en el nivel de 

severidad severa. Lo cual es indicativo de una falta de capacidad para poder gestionar 

adecuadamente las emociones negativas, controlar impulsos, que las características 

culturales y sociales suelen camuflar otros factores externos (dependencia emocional 

y económica, número de hijos en común, presión familiar, edad, fuente de trabajo, etc.) 

que al estar obligados a residir 24/7 en compañía de presuntos agresores en los 
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últimos dos años por la pandémica (COVID -19) han hecho que estos índices sean 

más altos (MINSA, 2020). 

Un análisis más detallado a nivel de sus dimensiones, tabla 3, muestra que la 

dimensión psicológica es la que presenta mayor porcentaje 23.3% (70) de las 

gestantes en el nivel leve, y la dimensión sexual muestra mayor porcentaje 63.6% 

(191) de las gestantes en el severo. Hasta el momento no se ha realizado un análisis 

porcentual como se realizó en este estudio. De esto se puede deducir que la violencia 

familiar suele darse de forma intergeneracional (O’Leary, 1988, citado por Casas, 

2012, p.72) aunque también la sociedad nos brinda una referencia del comportamiento 

esperado de un individuo tal como lo especifica la teoría social cognitiva 

(Bandura,1999, pp. 80-105). 

En la tabla 4 se observa que existe correlación positiva entre las dimensiones de 

dependencia emocional y las dimensiones de violencia psicológica, siendo todas ellas 

significativas (p-valor<.01) cuyo margen de puntuación va desde .767 (dimensiones 

subordinación y sumisión con la variable violencia psicológica) a .865 (dimensiones 

necesidad de acceso de la pareja y la variable violencia sexual).  

En la tabla 5 se evidencia que la correlación entre la violencia familiar y las 

dimensiones de dependencia emocional son positivas altas (muy significativas) cuyo 

rango de valores va desde .802 (variable violencia familiar y la dimensión 

subordinación y sumisión) a .863 (variable violencia familiar y la dimensión necesidad 

de acceso de la pareja) a diferencia de los valores obtenidos en el estudio de Correa 

y Cortegana (2018, pp.87-94) cuyos valores fueron no menor de .452 ( variable 

violencia familiar y la dimensión miedo a la soledad) y no mayor de .531 (variable 

violencia familiar y la dimensión Modificación de planes). Según la literatura las 

mujeres que suelen presentar violencia intrafamiliar suelen idealizar a su pareja 

llegando a sentir que si este llegara a dejarlas estarías sumidas en la desesperación 

por lo que aceptan los tratos injustos sin reproche alguno con el propósito de no acabar 

con la relación (Castelló, 2005, p. 83). 
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En la tabla 6 se evidencia que la correlación entre dependencia emocional y las 

dimensiones de violencia familiar son positivas altas (muy significativas) 

estableciéndose un rango de valores de .801 (variable dependencia emocional y 

dimensión violencia psicológica) a .853 (variable dependencia emocional y dimensión 

violencia social) teniendo esto una gran similitud con lo encontrado por Correa y 

Cortegana (2018, pp.87-94), siendo r=.685, confirmándose la relación positiva 

existente, formándose una suerte de simbiosis donde la decadencia o aumento de 

alguna de las partes implicaría la misma suerte para la otra parte, dando mayor 

importancia a lo expresado por Echeburúa (2003, p. 94) cuando pronuncio que el 

origen de la violencia familiar proviene de un temor excesivo a la soledad  y al 

abandono imperando la necesidad y deseo de sentirse amada y protegida otorgándole 

a su pareja un poder sobre ella que al final se convierte en miedo por el abuso de este 

poder por parte de a quién se le otorgo, surgiendo de este modo una relación amor 

odio por la dependencia nacida de la necesidad de sentirse ligada a su pareja que 

suele excusarse socialmente con la idea de que es la obligación de la mujer mantener 

a su hogar unido de lo contrario la ruptura seria por una falta de compromiso por parte 

de ella hacia su familia.  
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VI. CONCLUSIONES 

 Se observa que el 64.7% (194) de las gestantes presentan nivel alto de 

dependencia emocional, luego el 22.7% (68) están en el nivel bajo. 

 El 61% (183) es representativo del nivel de severidad severo de violencia 

familiar presente en las gestantes mientras que el 23% (69) están en el nivel de 

severidad leve. 

 Las dimensiones de ambas variables presentan una correlación positiva, siendo 

todas ellas significativas (p-valor<.01) fluctuando entre .767 a .865. 

 Al correlacionar la variable violencia familiar con las dimensiones de 

dependencia emocional, se muestra valores positivos altos con mayor puntaje 

en Necesidad de acceso a la pareja (.863)  

 La correlación entre la variable dependencia emocional y las dimensiones de la 

variable violencia familiar muestran valores positivos altos de .801 (psicológica) 

a .861(sexual). 

 Se deja en evidencia la correlación positiva alta (r=.860) entre las variables de 

estudio. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Ejecutar un taller sobre dependencia emocional que permitirá a las gestantes tener 

estrategias asertivas en su relación de pareja. 

 Implementar talleres de autoestima y resolución de conflictos que les ayudara a 

las gestantes a gestionar sus propias herramientas de autocuidado personal en su 

relación de pareja. 

  Establecer sesiones de orientaciones y consejerías a la par de sus controles pre 

natales con la finalidad de brindarles un espacio para brindarles pautas sobre la 

convivencia armoniosa entre pareja. 

 Ejecutar charlas sobre la importancia del espacio personal como herramienta de 

crecimiento de la pareja. 

 Implementar un programa sobre técnicas para fortalecer el respeto y el cuidado 

mutuo en la pareja. 

 Desarrollar un programa preventivo sobre control y manejo de la ira permitiendo a 

la pareja poder controlar y expresar de manera adecuada esta emoción mejorando 

la comunicación.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de operalización de las variables 

 

Variables de 
estudio  

Definición conceptual  Definición operacional  Dimensiones  Indicadores  
Escala de 
medición  

Dependencia 
emocional 

Estado psicológico de 
sujeción que abarca 
un conjunto de 
aspectos 

motivacionales y 
comportamentales 
hacia los demás 
(satisfacción y 
seguridad) debido a 
una serie de 
creencias instauradas 
en el sujeto desde 
edades tempranas 
(Castelló, 2005). 

49 ítems distribuidos en 7 dimensiones 
1) Miedo a la ruptura (MR):  Mantener a la 
familia unida y perspectiva. 
2) Miedo e Intolerancia a la soledad (MIS):  

Ausencia de la pareja y vitar la soledad. 
3) Prioridad de la pareja (PP): Mantiene el 
primer lugar y dejo todo por esa persona. 
4) Necesidad de acceso a la pareja (NAP):  
Tenerlo físicamente y en mis 
pensamientos está presente. 
5) Deseos de exclusividad (DEX):  
Atención solo a él y no relacionarse con 
los demás. 
6) Subordinación y sumisión (SS):  
Valoración de todo y sus intereses me 

importan mucho 
7) Deseos de control y dominio (DCD):  
Atraer su atención y buscar afecto. 

Miedo a la ruptura 
5, 9, 14, 15, 
17, 22, 26, 27 
y 28 

Ordinal 

Miedo e 
Intolerancia a la 
soledad 

4, 6, 13, 18, 

19, 21, 24, 
25, 29, 31 y 
46 

Prioridad 
30, 32, 33, 
35, 37, 40, 43 
y 45 

Necesidad de 
acceso 

10, 11, 12, 
23, 34 y 48 

Deseo de 
exclusividad  

16, 36, 41, 42 
y 49 

Subordinación y 

sumisión 
1, 2, 3, 7 y 8 

Deseos de control 
y dominio. 

20, 38, 39, 44 
y 47 

Violencia 
familiar 

 
Es el conjunto de 
actos u omisión de 
estos que causan una 
daño físico, 
psicológico y social 
dentro de los 
integrantes de un 
grupo familiar por 
parte por uno o varios 
integrantes con el 
deseo de someter a 
voluntad a uno o todo 

el grupo familiar para 
cubrir su necesidad 
de superioridad, 
dominio y control 
(abuso de poder) 
(Jaramillo, et al., 
2013). 

25 ítems distribuidos en 6 tipos 
1) Violencia Física: Reacciones violentas y 
agresiones físicas. 
2) Violencia psicológica:  Amenazas, 
insultos y humillaciones 
3) Violencia sexual:  Acoso sexual y 
obligación de relaciones sexuales. 
4) Violencia social: impedimento para 
interrelacionar con otros individuos. 
5) Violencia patrimonial:  Sustracción de 
documentos y suplantación 

6) Violencia de género:  Acción de 
violencia contra la mujer que genere un 
perjuicio físico, 
sexual o psicológico   

Física  1,2,3,4 

Ordinal 

Psicológica 5, 6, 7. 8, 9 

Sexual  
10, 11, 12, 
13, 14, 15 

Social 16, 17, 18, 19 

Patrimonial 20, 21, 22 

De género 23, 24, 25 
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Anexo 2 

Protocolo de los instrumentos  

INVENTARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

AIQUIPA (2012) 

Instrucciones: 

Este cuestionario contiene una serie de frases que las personas utilizan para 

describirse a sí mismas con respecto a su relación de pareja. 

Conteste de acuerdo a su apreciación: 

1. Rara vez 

2. Pocas veces 

3. Regularmente 

4. Muchas veces 

5. Siempre o muy frecuente 

No existen respuestas buenas o malas, es la apreciación de uno mismo 

N° PREGUNTA      1  
Rara vez 

   2  
Pocas 
veces 

3 
Regular
mente 

     4 
Mucha
s 
veces 

    5 
Siempre o 
muy 
frecuente 

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

     

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

     

3 Me entrego 
demasiado a mi 
pareja. 

     

4 Me angustia mucho 
una posible ruptura 
con mi pareja. 

     

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

     

6 Si no está mi pareja, 
me siento 
intranquilo(a). 
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7 Mucho de mi tiempo 
libre, quiero dedicarlo 
a mi pareja. 

     

8 Durante mucho 
tiempo he vivido para 
mi pareja. 

     

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

     

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

     

11 Mi pareja se ha 
convertido en una 
parte mía. 

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

18 No sé qué haría si mi 
pareja me dejara. 

     

19 No soportaría que mi 
relación de pareja 
fracase. 

     

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

21 He pensado: “Que 
sería de mí si un día 
mi pareja me dejará. 

     

22 Estoy dispuesta hacer 
lo que fuera para 
evitar el abandono de 
mi pareja. 

     

23 Me siento feliz 
cuando pienso en mi 
pareja. 

     

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

     

25 Me asusta la sola idea 
de perder a mi pareja. 

     

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

     

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

     

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

     

29 Necesito tener 
presente a mi pareja 
para poder sentirme 
bien. 

     

30 Descuido algunas de 
mis 
responsabilidades  

     

31 No estoy preparada 
para el dolor que 
implica terminar una 
relación de pareja. 

     

32 Me olvido de mi 
familia, de mis amigos 
y de mí cuando estoy 
con mi pareja. 
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33 Me cuesta 
concentrarme en otra 
cosa que no sea mi 
pareja. 

     

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

     

35 Me olvido del “mundo” 
cuando estoy con mi 
pareja. 

     

36 Primero está mi 
pareja, después los 
demás. 

     

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

     

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

     

39 Me cuesta aceptar 
que mi pareja quiera 
pasar un tiempo solo. 

     

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

     

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

     

42 Yo soy sólo para mi 
pareja. 

     

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

     

44 Quiero gustar a mi 
pareja lo más que 
pueda. 
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45 Me aíslo de las 
personas cuando 
estoy con mi pareja. 

     

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

     

47 Siento fastidio cuando 
mi pareja disfruta la 
vida sin mí. 

     

48 No puedo dejar de ver 
a mi pareja. 

     

49 Vivo para mi pareja.      
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ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIFJ4):  

Instrucciones:  

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.  

  
N°  

  
Ítems  

  

 
 

 

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?  
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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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Anexo 3 

Permiso para utilizar la prueba psicológica IDE 

 

Permiso para utilizar la prueba psicológica Violencia Familiar VIFJ4 
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Anexo 4 

Modelo de consentimiento informado  

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio del presente documento confirmo mi consentimiento para participar en la 

investigación denominada: “Relación entre dependencia emocional y violencia 

familiar en gestantes de un centro hospitalario de Chimbote, 2021” 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en lo siguiente: 

Entiendo que debo responder con la verdad y que la información que brindan mis 

compañeros también es confidencial. 

Se me ha explicado también que si decido participar en la investigación puedo 

retirarme en cualquier momento o no participar en una parte del estudio. 

Acepto voluntariamente participar en esta investigación y comprendo qué cosas voy 

a hacer durante la misma.  

 

                                                                               Chimbote, Setiembre del 2021 

 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

DNI: ____________________________  

 

 

  

          ________________________ 

Investigadora 
Rivera Vigo Yasemín Lizbeth 

DNI: 74089429 
 

 

 

 

FIRMA 
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Anexo 5 

Carta de presentación de la escuela y autorización del Hospital EsSalud 
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Anexo 6 

Prueba de normalidad de las puntuaciones de dependencia emocional y violencia 

familiar 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Miedo a la ruptura .191 300 .000 

Miedo o intolerancia a la soledad .199 300 .000 

Prioridad de la pareja .203 300 .000 

Necesidad de acceso de la pareja .187 300 .000 

Deseos de exclusividad .221 300 .000 

Subordinación y sumisión .200 300 .000 

Deseos de control y dominio .197 300 .000 

Dependencia emocional .197 300 .000 

Física .191 300 .000 

Psicológica .194 300 .000 

Sexual .156 300 .000 

Social .153 300 .000 

Patrimonial .185 300 .000 

Género .189 300 .000 

Violencia familiar .166 300 .000 

  

En la tabla 11 se observa que el p-valor (.000) de las dimensiones de dependencia 

emocional, así como de violencia son menores que .05 por lo que las puntuaciones de 

todas ellas no tienden a una distribución normal. Es así, que al realizar la correlación 

se aplica el Rho de Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 


