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RESUMEN 
 

 
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

violencia familiar y dependencia emocional en residentes varones de una 

comunidad terapéutica privada de Huacho, Huaura, 2021. La investigación fue de 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal y nivel correlacional. 

En este estudio la población estuvo compuesta por 106 participantes por lo cual 

tuvo como procedimiento un censo que fue conformada por varones entre las 

edades de 18 y 61 años. Para la evaluación se aplicaron los instrumentos del 

cuestionario de violencia familiar de Zurita (2016) y el cuestionario de dependencia 

emocional (ACCA) de Anicama, et al. (2013, como se citó en Anicama, 2016). Los 

resultados obtenidos presentan una correlación directa (0,251) y significativa 

(0,009) con un tamaño de efecto pequeño en cuanto a las variables. Asimismo, en 

los niveles de violencia familiar en los residentes varones se ha encontrado que más 

de la mitad de la muestra presenta violencia. Por su parte el nivel de dependencia 

emocional en los residentes existe un nivel alto de dependencia emocional 

representado por un 43.4% y un nivel medio de 55.7%. 

 

Palabras clave: violencia familiar, dependencia emocional, residentes varones.
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ABSTRACT 
 

 
The main objective was to determine the relationship between family violence and 

emotional dependence on male residents of a private therapeutic community of 

Huacho, Huaura, 2021. The research was quantitative approach, non-experimental 

design, cross section and correlational level. In this study, the population was 

composed of 106 participants, which was as a proceeding a census that was made 

up of males between the ages of 18 and 61 years. For the evaluation, the 

instruments of the Zurita (2016)  Family Violence Questionnaire and the Emotional 

Dependency Questionnaire (ACCA) of Anicama et al. (2013, as cited in Anicama, 

2016).The results obtained present a direct correlation (0.251) and meaningful 

(0.009) with a small effect size as to the variables. Likewise, in the levels of family 

violence in male residents it has been found that more than half of the sample 

presents violence. For its part, the level of emotional dependence on residents exists 

a high level of emotional dependence represented by 43.4% and an average level 

of 55.7%. 

 

Keywords: Family violence, emotional dependence, male residents.
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I.        INTRODUCCIÓN 
 

 
La presente investigación se enfocó en investigar la relación de violencia 

familiar y dependencia emocional en residentes varones de una comunidad 

terapéutica privada de Huacho –Huaura, el interés surgió debido a los índices de 

aumento en agresiones que se dan en el seno familiar, vulnerando el aspecto físico, 

psicológico y sexual de los integrantes del hogar, saber porque esto perdura y se 

llega a tolerar o depender emocionalmente de quienes comenten estos actos 

dañinos y sin mesura, son considerados temas importantes que no deben ser 

pasados por alto. 

 

En relación, a lo antes mencionado, la Organización de Naciones Unidas 

(ONU, 2020), resalta la problemática de violencia dentro de las puertas del hogar, 

específicamente Antonio Gutérrez, secretario general, solicito nuevas estrategias 

para enfrentar el alarmante índice mundial de violencia, durante el confinamiento 

decretado por las autoridades en tiempos de pandemia. 

 

Los problemas económicos y sociales ocasionados por la pandemia, también 

los toques de queda, han permitido crecer radicalmente el índice de personas que 

son víctimas de abusos en casa, en la mayoría de países. No obstante, se debe 

reconocer que los datos estadísticos arrojan que un tercio de las mujeres, niños y 

adultos mayores vivenciaron algún tipo de violencia en su experiencia de vida antes, 

y durante la COVID 19. 

 
Asimismo, la ONU (2020) detalla, de acuerdo a una investigación de la 

Organización Mundial de la Salud, existe una alarmante preocupación por tres tipos 

de violencia (reproductiva, física, sexual y mental) de quienes sufren estos abusos, 

los estudios muestran que las personas afectadas presentan doblemente las 

probabilidades de abortar en el caso de las adolescentes y someterse a la depresión 

tanto niño, jóvenes y ancianos. Mundialmente existen evidencias de que las víctimas 

de agresiones sexuales, tienen 2,3 veces más de posibilidades de padecer 

perturbaciones ocasionadas por la ingesta de bebidas alcohólicas. 

 
En relación sobre la violencia familiar respecto a menores de edad se 

registraron casos de violencia, entre ellas la física, sexual, emocional y negligencia.
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Los responsables directos, toman acciones que afectan a la integridad de los hijos 

al ser afectados por niveles de estrés elevados debido a lo económico o laboral. 

Según la ONU (2020) durante el confinamiento los menores de edad se exponen a 

mayor riesgo de ser víctimas de violencia, explotación y problemas de salud mental, 

cerca de 85 millones de menores de edad podrían ser parte de esta estadística. 

 

Estos problemas no son ajenos en Perú, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2019) informó 222 376 denuncias por violencia 

familiar; en el año 2019: psicológica 43.8%, física fue de 50.1%, otro tipo 6.1% 

(física, psicológica o sexual), según la Policía Nacional del Perú. 

 
En el 2019, entre los meses de enero y mayo, hubo 117 493 denuncias por 

violencia familiar, de las cuales un 43.6% corresponden a la violencia física, un 47.6 

% a la violencia psicológica, y otras en un 8.8%; en el sexo femenino, 86.4% y en 

el sexo masculino en 13.6% (INEI, 2019). 

 

Por otro lado, la dependencia emocional es un tema aún poco conocido, a 

pesar de las importantes implicaciones en las relaciones interpersonales. En tal 

sentido, Castelló (2005) refiere que mayormente es el sexo femenino quien padece 

de dependencia emocional, siendo probable vincularse amorosamente con parejas 

que presentan rasgos patológicos y que se encuentran gravemente 

desequilibrados, asumiendo un rol de sumisión ante la pareja. 

 

De la Villa (2017, citado por Neira et. al 2021) apoya esta data al indicar que 

el 73,1% de las mujeres presentaron rasgos de dependencia emocional. En 

Panamá, el 41,9 % de damas presentaban niveles altos de dependencia y el 42,7% 

mantienen en un nivel medio. En Colombia la incidencia es más del 24.6% puesto 

que el 74.6 % muestra prevalencia de dependencia emocional, todo esto en una 

investigación con estudiantes colombianos. Y en, Panamá, Bolivia, Brasil, se 

encontró un promedio de 60%, Uruguay 14.28 %. Respecto a Perú se a registrado 

que en Chimbote el índice de mujeres dependientes es en un 82.2% las mismas 

que evidenciaban casos de agresión. 

 

En la realidad nacional, se encontró que el 62.7% de adolescentes femeninas 

entre los 15 y 19 años han mantenido relaciones amorosas en la que se



11  

presentaron mínimamente un caso de maltrato a nivel emocional, incluso llegando 

a sufrir violencia contra su integridad física, psicológica y/o sexual según el INEI, 

(2019). En conformidad con lo citado la población femenina suele ser víctima de 

dependencia emocional en un 40 %, conllevando a las víctimas a tener ideas e 

intentos de suicidio debido a la crisis emocional causada por el término de la 

relación o su miedo intenso por experimentar la soledad. En tal sentido se refiere 

que una de las cosas principales de los intentos suicidas en adolescentes de 12 a 

17 años suele ser las relaciones de pareja muy problemáticas, las mismas que se 

presentan en un 6.1 % de dicha población. 

 
En la ciudad de Huacho, en la comunidad terapéutica, donde residen 

personas diagnosticadas con trastorno por consumo de sustancias; la 

administración refiere que, en las entrevistas realizadas por el área de psicología 

evidenciaron que el 95% de residentes presentan indicadores de dependencia, 

como, no poder separarse de la pareja, pese a la constante violencia en la que 

convivían, excusándose en los hijos, y aun sabiendo que la relación es tóxica, 

donde toleran infidelidades, toleran violencia por parte de las parejas, desean 

rescatar su relación cuando salgan del programa, se preocupan por la pareja 

agresora y suelen abandonarse a sí mismo en caso de separación o ruptura. 

 

A través de la entrevista a los familiares de los residentes se ha constatado 

que el 100% provienen de familias disfuncionales, donde han vivenciado algún tipo 

de violencia intrafamiliar y, así también evidencian que durante su proceso de 

desarrollo han crecido con algún familiar con adicción al alcohol o SPA. 

 
Por otro lado, en el abordaje psicológico se corroboro que los residentes 

presentan baja autoestima, poca seguridad en sí mismo, volviéndose muy 

influenciables por la sociedad, buscan aprobación que no encontraron en su hogar. 

Así mismo, muchos de los residentes refieren que sus padres después de un tiempo 

se separaron, y la otra parte refiere que sus padres seguían juntos pese a la 

violencia. Por todo lo indicado nos preguntamos: ¿Cuál es la relación entre violencia 

familiar y dependencia emocional en residentes varones de una comunidad 

terapéutica privada de Huacho, Huaura, 2021?
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La investigación se justifica en lo teórico, porque se centra en conocer el tipo 

de relación entre violencia familiar y dependencia emocional dentro de la comunidad 

terapéutica privada de Huacho. En el aspecto social, la investigación permitió 

brindar información a las autoridades para que puedan desarrollar programas de 

intervención para los integrantes de la comunidad terapéutica, si en caso están 

pasando por algún tipo de violencia o dependencia emocional, saber cuáles son los 

daños que posiblemente dejan por alto y qué secuelas traerá sino deciden hacer 

algo al respecto. Desde lo práctico, el estudio permitió que los residentes puedan 

adoptar conductas más favorables y mejores valoraciones personales. En lo 

metodológico, se empleó instrumentos de evaluación idóneos a las variables 

establecidas, de igual manera estos se encuentran debidamente válidos y 

estandarizados, lo que los hizo objetivos y confiables para su aplicación. 

 

Dicho esto, tuvimos como objetivo general: Determinar la relación que existe 

entre violencia familiar y dependencia emocional en residentes varones de una 

comunidad terapéutica privada de Huacho, Huaura, 2021. Así mismo tuvimos como 

objetivos específicos, primero: Identificar los niveles de violencia familiar en 

residentes varones de una comunidad terapéutica privada de Huacho, Huaura, 

2021. Segundo: Describir los niveles de dependencia emocional en residentes 

varones de una comunidad terapéutica privada de Huacho, Huaura, 2021. Tercero: 

Describir los niveles de dependencia emocional y violencia familiar según rango de 

edad en residentes varones de una comunidad terapéutica privada de Huacho, 

Huaura, 2021. Cuarto: Describir los niveles de dependencia emocional y violencia 

familiar según el grado de instrucción en residentes varones de una comunidad 

terapéutica privada de Huacho, Huaura, 2021. Quinto: Establecer la relación que 

existe entre violencia familiar y las dimensiones de dependencia emocional en 

residentes varones de una comunidad terapéutica privada de Huacho, Huaura, 

2021. Sexto: Establecer la relación que existe entre dependencia emocional y las 

dimensiones de la violencia familiar en residentes varones de una comunidad 

terapéutica privada de Huacho, Huaura, 2021. 

 

Asimismo, se plantea como Hipótesis general: Existe relación 

directa/significativa entre violencia familiar y dependencia emocional en residentes 

de una comunidad terapéutica privada de Huacho, Huaura, 2021. Así mismo se
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plantea como hipótesis específicas: H1: Existe relación directa y significativa entre 

violencia familiar y las dimensiones de dependencia emocional en residentes de una 

comunidad terapéutica privada de Huacho, Huaura, 2021. H2: Existe relación 

directa y significativa entre dependencia emocional y las dimensiones de la violencia 

familiar en residentes de una comunidad terapéutica privada de Huacho, Huaura, 

2021.
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II.       MARCO TEÓRICO 
 

 
Referente a las investigaciones en la realidad local, no se evidencio 

referencias bibliográficas por lo que se vio conveniente hacer mención a 

investigaciones del ámbito regional, las cuales se describen a continuación. 

 

Chávez y Luza (2021), en su investigación descriptiva y correlacional, busco 

el vínculo entre familiar y dependencia emocional en 225 mujeres adultas en la 

ciudad de Lima. Utilizando la Escala VIF-J4 y Cuestionario CDE, encontró los 

siguientes resultados: los niveles de la variable violencia familiar están 

representados con un 76.4% en el nivel leve, 17.3% para reflejan el nivel moderado 

y un 6.2% muestran un nivel severo, así mismo, hallo los niveles de dependencia 

emocional en un nivel bajo para el 76%, el 19.6% obtuvo un nivel medio y solamente 

un 4.4% de su población representa el nivel alto; además demuestran una 

correlación directa y significativa (Rho = .760, p<.05) con un tamaño de efecto medio 

entre ambas variables,  es decir,  cuando una variable aumenta la otra también 

lo hará. 

 

Por otro lado, Valverde (2021), en su estudio violencia familiar y dependencia 

emocional tomando en cuenta a 384 participantes (mujeres universitarias de Lima), 

empleó la Escala VIFJ4 y la escala ACCA, y como resultados encontró: una relación 

directa y significativa entre violencia familiar y las dimensiones de dependencia, por 

lo que los coeficientes de correlación más altos están en las dimensiones de 

Idealización de la pareja (rho= .760**), ansiedad por separación (rho= .558**) y 

abandono de planes (rho= .555**); así mismo, halló que existe relación directa y 

significativa, entre dependencia emocional y las dimensiones de violencia familiar, 

teniendo mayor coeficiente en las dimensiones de violencia de género (rho= .873**) 

y patrimonial (rho= .810**), finalmente, al relacionar sus variables, muestra que 

existe una relación directa (0.583**) y significativa (p =0.000) entre ellas. 

 

 
 
 

Cotrina y Vegas (2021), considerando a 140 madres de un Colegio de 

Huancabamba, pretendió relacionar dependencia emocional y violencia intrafamiliar 

con una metodología correlacional y no experimental, empleó instrumentos válidos 

para medir sus variables, muestra los siguientes resultados;
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el 49.3% de su población presenta un nivel moderado, el 48.6% un nivel leve y un 
 

2.1% refleja un nivel severo de violencia familiar. En cuanto a la dependencia 

manifiestan que el nivel de significancia en la variable dependencia emocional es 

de 0.027 para la edad y 0.257 según grado de instrucción, siendo el rango promedio 

predominante el grado de instrucción superior (117.50); confirman, además; que un 

gran número de su población presentan un nivel medio según el 77.9%, seguido del 

nivel bajo en un 19.3%, además hallaron que un 2.9% de las evaluadas 

representaban un nivel alto de dicha variable. Finalmente, el nivel de significancia 

en violencia intrafamiliar es de 0.029 respecto al grado de instrucción indicando que 

existen diferencias significativas en ambos casos. 

 

Quintana et al. (2020), se propusieron realizar una investigación descriptiva 

correlacional tomando como población a ciudadanos comprendidos entre 18 a 24 

años de ambos sexos (muestreo intencional de 200 sujetos) pertenecientes al 

distrito de San Martin de Porres, con el objetivo determinar las características de los 

estereotipos de género, identificar aquellas creencias emergentes en torno a la 

violencia, el género y relaciones de pareja; por ultimo mostrar si existen diferencias 

significativas entre la violencia encubierta de pareja, en hombres y mujeres. 

Emplearon la técnica asociativa de las redes semánticas naturales y la escala de 

Violencia Encubierta para recolectar información, obteniendo como resultados que 

describiéndose la existencia de creencias distintas a las tradicionales en relación al 

género, las relaciones de pareja y la violencia, no se hallaron diferencias en la 

violencia encubierta según sexo y finalmente refieren que ambos sexos poseen 

características muy particulares en los estereotipos estudiados. 

 

Velásquez et al. (2020), empleando la escala de actitud hacia la violencia de 

género y la escala de evaluación del riesgo como instrumentos para la recolección 

de datos, buscaron relacionar  la violencia de género  y riesgo de feminicidio, 

tomando como muestra a 2080 alumnas de la facultad de psicología de 

universidades tanto públicas como privadas de Lima. Por lo que en sus resultados 

señalan a   mayor   actitud   de   rechazo   a   la   violencia,   existe   menor 

experimentación  de  violencia;  las jóvenes muestran  un  mayor  rechazo  a  la 

violencia que las adultas; las mujeres de universidades privadas experimentan 

mayor   violencia física, sexual y económica, y menor rechazo a la violencia de
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género; las personas auto-empleadas son las que consideran sufrir mayor violencia 

en todos sus tipos a comparación de aquellas empleadas  y desempleadas y que 

las   mujeres   que   tienen   pareja   experimentan mayor violencia psicológica y 

económica. 

 

Chávez (2019), en su investigación tuvo como finalidad, delimitar la relación 

entre la dependencia emocional y la agresividad en 329 cadetes varones de una 

institución militar de Chorrillos. Se empleó como método estudio correlacional y un 

diseño no experimental transversal. Los instrumentos de medición fueron el IDE 

creado por Aiquipa (2012), y el Cuestionario de agresividad AQ de Buss y Perry 

estandarizado por Tintaya (2017). Se obtuvo como resultado que en dependencia 

emocional, el 28.6% se encuentra nivel medio alto y el 26.7% en la agresividad. Se 

reflejó una relación significativa (p<0.001) y directa entre ambas variables. Se 

concluye que si una variable aumenta la otra también lo hará. 

 

Anicama et al. (2018) Halló como resultado, la prevalencia de dependencia 

emocional en un 79.55% de la población y solo el 20.17% manifestaba índices de 

satisfacción familiar, también existe una relación negativa, baja pero significativa 

(p<.005) entre sus variables, concluyendo, que, a mayor dependencia emocional, 

menor satisfacción familiar. Su estudio lo ejecutó en estudiantes de una universidad 

privada de Lima. Empleando una investigación no experimental, correlacional. Cuya 

muestra estuvo compuesta por 403 estudiantes. Para su investigación empleó la 

Escala ACCA y la Escala de Satisfacción familiar desarrollada por David Olson. 

 

 
 

En cuanto a las investigaciones nacionales, en la ciudad de Huamachuco, 

Benítes & Montero (2018), tomando como población a alumnos de la Institución 

Educativa Pública “San Nicolás, tuvieron como finalidad, hallar la relación entre la 

violencia intrafamiliar en el rendimiento académico. La investigación fue descriptivo 

correlacional, transversal. La muestra fueron 102 niños(as). Para medir las variables 

se aplicó la encuesta de violencia intrafamiliar, y los registros de notas de los 

primeros dos bimestres. Se encontró que del total de escolares el 52,2 % 

presentaba violencia intrafamiliar y el 8,8% un rendimiento académico en inicio, en 

proceso (20,6%), logro previsto (20,6%) y logro destacado (2%); así mismo el 48% 

no manifestaba violencia, por ende, el 7.8% obtuvo logro destacado.



17  

Así mismo, de acuerdo a investigaciones internacionales, se tiene a Guamán 

y Maldonado (2021), basaron su investigación en relacionar violencia y dependencia 

emocional en parejas de adultos jóvenes en la realidad ecuatoriana. El método fue 

no experimental, cuantitativo, relacional. En la muestra, se tuvo a 427 participantes. 

Los instrumentos de medición fueron la EVRPJ, el CDE. En los resultados, el 40,5% 

de participantes tuvieron altos niveles de violencia y presentaron dependencia 

emocional elevada en un 54,9%, por tanto, si hay relación entre las variables 

(rho=0.668), llegando a la conclusión que entre violencia y dependencia emocional 

si existe relación en la población estudiada. 

 

En la ciudad de Bogotá, Patiño (2020) elaboró su estudio para conocer el 

grado de asociación entre dependencia y celos. Para tal estudio tomó en cuenta a 

patrulleros, Nivel Ejecutivo y Oficiales de la Policía Nacional en Cundinamarca, 

Colombia. La metodología de investigación fue cuantitativa, no experimental de tipo 

transversal, correlacional. Como muestra se contó 102 miembros de Patrulleros. Las 

pruebas de medición aplicadas fueron CDE y el CECLA. Luego de procesar la 

información, se encontró correlaciones positivas, significativas entre ansiedad por 

separación y celos obsesivos (�� =.423, p< .001), , modificación de planes y celos
 

pasionales ( �� =.410, p< .001), miedo a la soledad y celos obsesivos ( �� =.329, p<
 

.001), miedo a la soledad y celos pasionales ( �� =.510, p< .001), expresión afectva
 

de la pareja y celos pasionales ( �� =.408, p< .001), expresión afectiva de la pareja
 

y celos obsesivos ( ��  =.330, p< .001), y finalmente entre expresión limite y celos
 

pasionales ( ��  =.361, p< .001). Por la tanto se concluyó, que había más relación
 

entre dependencia con la preocupación, necesidad de contar con el otro para 
 

sentirse equilibrado y seguro al abandono, miedo a la soledad, ansiedad o miedo 

que puede surgir ante el distanciamiento o la perdida de la pareja pensamientos 

con un contenido constante frente al desamparo, inseguridad que afecta 

profundamente su autoestima, malestar al estar solo. 

 

García (2019) empleando las pruebas de medición aplicadas como la 

encuesta sociodemográfica de registro de datos de víctimas utilizada en la 

Fundación Ayllu Huarmicuna, Ecuador y la escala psicométrica de autoestima de 

Rosenberg, determinó, que existe una relación entre las variables, autoestima y 

violencia intrafamiliar. Para ello, analizó la relación entre autoestima y violencia
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intrafamiliar en adolescentes que acuden a la Fundación Ayllu Huarmicuna. La 

investigación fue cuantitativo, descriptivo correlacional, no experimental. Fueron 55 

adolescentes quienes acudieron al área externa de la fundación Ayllu Huarmicuna. 

Los resultados evidenciaron que el 43,6% de adolescentes han sido violentados y 

el 45,5% presenta autoestima media. Mediante la prueba estadística Chi Cuadrado 

de Pearson, existe una relación significativa (p < 0.05), mientras que en el caso de 

violencia sexual no muestra una correlación específica ya que solo existe un solo 

caso de violencia sexual, que tiene niveles bajos de autoestima y en la violencia 

patrimonial no existió una relación con autoestima (p > 0.05). 

 

 
 
 

Ortiz (2018) que desarrolló su estudio en la Facultad Ciencias de la Salud 

de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, considerando a los alumnos de la 

carrera de Psicología para ver la relación entre la satisfacción sexual y la 

dependencia emocional. El estudio fue no experimental, correlacional. La muestra 

estuvo compuesta de 189 estudiantes. Los instrumentos de evaluación fueron la 

NSSS y el Cuestionario de Dependencia emocional. En cuanto a los resultados, se 

presenta la dependencia en un 62% en las mujeres y los varones en un 38%, 

mientras que respecto a la otra variable se evidencio una muy alta satisfacción 

sexual en el 51% de la población; por tanto, mediante la prueba Chi cuadrado de 

Pearson, se halló que es inexistente una asociación entre las variables estudiadas 

(X2(9) = 10.903, p>0,05, N= 189), aceptando la hipótesis nula. Por lo tanto, se 

concluyó, una correlación estadística nula entre las variables de estudio. 

 

Por otro lado, se tiene en cuenta las bases teóricas de las variables, en el 

caso de violencia familiar, al ser un tema que ha preocupado a investigadores, 

instituciones y autoridades a nivel mundial y desde muchos años atrás, se planteó 

en este estudio ahondar más sobre el mismo, con el fin de poder contribuir no solo 

en la bibliografía, sino sobre todo aportar recomendaciones con la finalidad de 

sumar en esta intensa labor por combatir y prevenir esta problemática existente 

actualmente en nuestra realidad. 

 
En cuanto a las teorías que desarrollan un modelo explicativo de esta 

variable, resalta la teoría de aprendizaje social de Bandura (1976, en Mírez 2019),
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la misma que sostiene, que las personas pueden poseer la capacidad de actuar 

agresivamente, pero si dicho aprendizaje no tiene valor funcional para ellos o si está 

sancionada de manera negativa, rara vez se expresará en la conducta mencionado 

por. Así mismo refiere, que los actos violentos presentados dentro de la familia ya 

sea de forma directa o indirecta va a estar relacionada con el tipo de crianza, la 

misma que puede ser autoritaria o permisiva, creándose por tanto un tipo específico 

de convivencia (con violencia o sin ella), debido a que la mayoría de conductas 

expresadas por las personas suelen ser por imitación, como resultado de la 

observación continua de un modelo (padres), las conductas violentas se 

mantendrán a lo largo de la vida como un ciclo, gracias al reforzamiento recibido 

por parte de los padres y sus modelos de crianza inadecuadas; concluyendo así, 

que la observación e imitación son los principales factores en base a las cuales se 

instaura un comportamiento, con la finalidad de ser patrones de conducta repetitivos 

o no repetitivos. 

 
De acuerdo con Corsi (1994), la violencia familiar alude al conjunto de 

formas de maltrato que se da lugar dentro de la convivencia de miembros de una 

familia, nos referimos pues a las variadas formas de abuso que representa de 

manera permanente o cíclica la relación intrafamiliar. Agrega además que cualquier 

integrante del grupo familiar puede ser independientemente de su condición (raza, 

sexo, edad), el familiar que ejerza el rol de víctima o agente de la relación violenta. 

 
Cabe resaltar que, resulta particularmente interesante la clasificación que 

hace Browne y Herbert (1997, citado por Corsi 1994) sobre los tipos de violencia 

familiar: 

 
Física, como generar o amenazar con lesiones o daño, por ejemplo: torcer 

los brazos, patear, empujar, golpear con objetos estirones de pelo, bofetear, 

golpear, morder, quemar, etc. Coerción empleando la fuerza y limitar movimientos 

físicos. 

 
Sexual, entre ellas el acto sexual sin consentimiento, o con fines de 

explotación (coito vaginal o anal, caricias, ataques a zonas erógenas), incitar u
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presionar a observar imágenes o actos sexuales y amenazar con contacto a nivel 

sexual. 

 
Psicológico, como por ejemplo generar miedo a través del dominio y 

limitación de accesibilidad a sus relaciones con amistades, escuela o trabajo; 

aislamiento forzado, ser testigo involuntario de actos e imágenes violentas; los 

chantajes, acoso hacia los demás, las amenazas, usar el miedo o el daño físico, 

intimidación; maltrato de propiedades y mascotas, a nivel emocional, fomentar las 

críticas, denigración, humillaciones, insultos, perjudicar la autoimagen, silenciar. 

 
Material o económico, como, explotación económica o ilegal y control de 

fondos monetario u otros recursos indispensables para el desarrollo económico y 

personal, manipular a una persona a depender económicamente de sí misma. 

 
De igual manera es importante detallar que causa la violencia familiar, su 

origen no ha sido científico ya que es muy frecuente en cualquier situación puesto 

que surgen en constructos sociales y como parte de la vida cotidiana tomándola en 

cuenta como una necesidad patológica de otra persona, debido a que supone que 

la situación de un individuo que no puede ingeniárselo  por sí mismo y siempre 

implicara la ayuda o asistencia para continuar con su vida habitual puesto que esto 

repercutirá en todos los aspectos de su vida como limitaciones, emociones e 

intelectuales (Sangrador, 1998, citado por Mego, 2021). 

 
En la segunda variable sobre dependencia emocional, si bien es cierto es un 

tema que ha generado bastante atención por el grado de significancia e influencia 

sobre el desarrollo de las personas denominados dependientes emocionales y 

colateralmente sobre las personas con las que ésta interactúa y peor aún con la 

que entabla una relación sentimental de pareja. Ante esta variable se han realizado 

variadas investigaciones y propuestas que intentan darle una explicación detallada 

a fin de poder comprender más ampliamente la dependencia emocional. 

 
Respecto al ámbito psicológico, entre tantas teorías relacionadas con la 

variable tenemos la teoría cognitivo conductual de Beck (1995) que sostiene que el 

comportamiento y las emociones están determinados por su forma de interpretar el 

mundo que les rodea, así mismo, resalta el constructo de “esquemas”, entendida
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como mapas cognitivos ligeramente estables que forman la base de como las 

personas interpretan el mundo que los rodea, por ende lo usan para asimilar el 

estímulo, procesarlo y emitir una respuesta. En tanto, respecto a la dependencia 

emocional el autor manifiesta que las interpretaciones equivocadas y extremistas 

que se evidencian en la dependencia (deducir la situación en base a sus intuiciones 

subjetivas, a las emociones que están experimentando en ese momento, a su 

facilidad de dejarse influenciar por información de su entorno, etc.), pueden 

reevaluarse a través de la aplicación una de las técnicas cognitivas, como por 

ejemplo la reestructuración cognitiva. 

 
Según Castello (2005) la dependencia emocional, es la necesidad casi 

extrema a nivel afectivo que un sujeto experimenta hacia otra persona, quien es su 

pareja, manifestando dicha característica en la mayoría de sus relaciones. En 

consecuencia, la dependencia emocional se explica como la necesidad instrumental 

del otro, de sentirse querido o próximo a alguien amado, anhelo irrefrenable de la 

pareja, en sentido únicamente afectivo, es percibir la existencia permanentemente 

al lado de una persona a quien idealiza y lo ve poderoso, concibiéndolo como su 

sentido de vida, por lo menos hasta que halle a otra persona lo más pronto posible 

(Castello, 2005). 

 
Aponte (2015), al referirse a las causas de la dependencia, señala entre ellas 

apegos inseguros en las etapas iniciales de la vida, pobres expresiones afectivas 

recibidas, el temperamento y genética también cumplen un rol importante en el 

desarrollo de la dependencia,  establecimiento del soporte afectivo en fuentes 

externas (autoestima), dificultades para mantener la vinculación afectiva ante 

situaciones desagradables, dentro de los factores biológicos, se incluye la 

pertenencia a un sexo o a otro, puesto que se ha encontrado que a comparación 

de las mujeres, los varones tienen mayor posibilidad de desvincularse 

afectivamente en circunstancias adversas. La existencia de trastornos del estado 

de ánimo como la sintomatología ansioso-depresiva, finalmente las culturas que 

establecen de alguna forma diferencias entre los roles masculinos y femeninos, por 

lo que cada cultura mantiene diferentes funciones para cada sexo, así  como 

modelos de pareja.
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A su vez, considerando las ideas de Castelló, Lemos y Londoño (2006, citado 

por Aponte, 2015) agrupa la dependencia emocional en factores: 

 

Ansiedad de separación, surgen expresiones afectivas, como el miedo frente 

a la posible ruptura de la relación, generando reacciones emocionales que surgen 

ante la posibilidad del desencanto en la relación. 

 

Apego a la seguridad y protección, para reafirmar su amor dando la 

tranquilidad a su inseguridad, se observa un permanente requerimiento afectivo de 

su pareja. 

 

Modificación de planes, varían sus acciones, proyectos y conductas, ya sea 

de manera consciente o inconsciente para poder satisfacer a la pareja y pasar 

mayor tiempo a su lado. 

 

Miedo a la soledad, necesidad de la pareja para su seguridad y equilibrio, 

reconoce el temor al no lograr concretar la relación y percibir la falta de afecto o 

amor de su pareja, expresada en el pánico ante la interpretación de no ser amado. 

 

Expresión límite, llegar a la probabilidad de romper suele ser algo catastrófico 

para el dependiente, ya que enfrentar la soledad y la pérdida del sentido de vida le 

pueden conllevar a ejecutar acciones de autoagresión, en tal sentido la idea de 

finalizar su relación suele dar lugar a conductas negativas, como pérdida de sentido 

de la vida. 

 

Búsqueda de atención, necesidad constante de reafirmar su permanencia en 

la relación por lo que trata de ser prioridad en la vida de su pareja, expresándolo 

mediante acciones dependientes hacia su pareja. 

 

Por su parte Anicama et al. (2018), agrega a tales rasgos cuatro más, los 

cuales son: 

 

Percepción de su autoestima, según Castello (2005) la baja autoestima es 

la principal causa de la dependencia. 

 

Percepción de su autoeficacia,  necesidad constante demostraciones  de 

afecto de su pareja para disminuir su inseguridad.
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Idealización de la pareja, el dependiente otorga a la pareja sus propias 

carencias, como la seguridad, amor por sí mismo y sobre todo relevancia ante los 

demás, es decir, considera a la pareja como su complemento perfecto. (Aponte 

2015). 

 
Apego a la seguridad o protección, en todo momento el dependiente tiene la 

necesidad de tener presente al objeto amado, por tanto, ejecuta conductas tales 

como enviar mensajes frecuentes para controlar la actividad del otro, llamarla todo 

el tiempo, enmascara sus conductas como preocupación por el ser amado y como 

positivas para la relación (Aponte 2015). 

 

Para Beck (1995), las características presentes en los dependientes 

emocionales son: búsqueda intensa  de aprobación de los demás,  con  mayor 

frecuencia si es su pareja, temor al abandono, lo cual conlleva a la necesidad de 

controlar “todo” lo que realiza su pareja y/o asumir actitudes de subordinación. Los 

dependientes suelen creer que no podrían existir sin el otro, puesto que carecen de 

una vida íntima e individual estableciendo relaciones simbióticas, donde la 

independencia afectiva es inexistente. 

 

Cabe resaltar que en las personas con dependencia emocional existe la 

preferencia hacia la persona ante cualquier situación, esta es la característica más 

frecuente y visible ya que piensa que la otra persona es el eje y motivo de su vida, 

para él/la no hay otra cosa más importante. Le conceden a la otra persona un mayor 

valor del que tiene en realidad diferentes aspectos, aunque a lo largo de la relación 

se tenga claro los defectos de la otra persona. El dependiente actúa con mucho 

agradecimiento a su pareja por estar con ella, esto causado por la falta de amor 

propio, le brinda toda índole de cuidados y para satisfacer a su pareja en todas sus 

necesidades y deseos, no muestra incomodidad por ninguna circunstancia.
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III.      METODOLOGÍA 
 

a.  Tipo y diseño de investigación 
 
 

El enfoque es cuantitativo ya que este estudio se enfocó en la medición 

numérica. Se utilizan la recolección y el análisis de los datos para responder a las 

preguntas de investigación y probar hipótesis previamente formuladas, así mismo 

se basa en la medición numérica, contenido y en el uso de la estadística, para 

demostrar patrones exactos de comportamiento de una población (Sánchez et al., 

2018). 
 

 

En cuanto al tipo de investigación es básica, a través de este estudio según 

Sánchez et al. (2018) permitió expandir la información y las teorías relacionadas 

con las variables, este conocimiento se puede acrecentar sin llegar a un propósito 

práctico o sustancial. 

 

El diseño fue no experimental, puesto que las variables de estudio no serán 

cambiadas ni manipuladas, limitando el estudio a la recolección de información para 

su análisis (Sánchez et al. 2018). 

 

De nivel correlacional, esto se debe a que se determinó el nivel de correlación 

entre las variables de investigación en una sola muestra de sujetos (Sánchez et al. 

2018). 

 

Asimismo, es de corte transversal ya que posibilito recopilar todos los datos 

a la vez. Su propósito es explicar y analizar los efectos y correlaciones de variables 

en un momento dado (Sánchez et al. 2018). 

 

El esquema del diseño no experimental, transversal, correlacional fue: 

 
V1 

 

 
 
 
 

M                          r 
 

 
 
 
 

V2 
 

Donde:
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M   = Residentes de una comunidad terapéutica de la ciudad de Huacho. 

V1 = Violencia familiar 

V2 = Dependencia emocional 
 

r     = Relación entre variables de estudio. 
 

 
 

b.  Variables y operacionalización 
 

 
 

Violencia familiar 
 

Definición conceptual: Se entiende por las variadas formas de maltrato que 

se dan dentro de las relaciones de los miembros de una familia, nos referimos pues 

a las diferentes manifestaciones de relación abusiva que representan de manera 

permanente o cíclica el vínculo intrafamiliar según Corsi (1994). 

 
 

Definición operacional: Será evaluada por medio del cuestionario de violencia 

familiar cuya autoría pertenece a Zurita (2016), por medio del puntaje obtenido de 

sus dos dimensiones que son: dimensión violencia física donde hallamos el 

indicador (golpes) y dimensión violencia psicológica con el indicador (insultos).El 

cuestionario está constituido por 14 ítems y cuenta con una escala de medición 

ordinal (bajo, medio y alto), con opciones de respuesta tipo Likert. 

 
 
 
 

Dependencia emocional 
 

Definición conceptual: Se hace referencia a la necesidad intensa de carácter 

emocional que un individuo por su pareja. Se explica como la necesidad 

instrumental del otro, de sentirse querido o próximo a alguien amado, como no poder 

resistirse al deseo del otro, en sentido puramente afectivo, es percibir la vida 

acompañado de alguien que idealiza y se considera poderoso, lo que para el 

dependiente significa el sentido de su vida, al menos hasta que pueda encontrar lo 

antes posible a otra persona, según Castello (2015). 

 
 

Definición operacional: Se evaluará a través de la puntuación obtenida 

mediante la escala de dependencia emocional ACCA (Anicama et al. 2013 como se 

cita en Anicama,  2016), la misma que cuenta con nueve dimensiones, siendo
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 Papalia  

17 - 19 Adolescencia 5 

 

20 - 40 
 

Adultez temprana 
 

84 

 

41 – 65 
 

Adultez media 
 

17 

 

65 a mas 
 

Adultez tardía 
 

0 

 

Total 
 

 

106 

 

estas; miedo a la soledad o abandono (4 ítems), expresiones limites (5 ítems), 

ansiedad por la separación (3 ítems), búsqueda de atención y aceptación (3 ítems), 

percepción de su autoestima (4 ítems), apego a la seguridad y protección (4 ítems), 

percepción de su autoeficacia (5 ítems), idealización de la pareja (3 ítems), 

abandonos de planes propios para satisfacer la de los demás (6 ítems) y 

deseabilidad social (5 ítems). La escala ACCA está conformada por 37 ítems que 

evalúan 9 dimensiones y 5 ítems que evalúan deseabilidad social, sumando un total 

de 42 ítems, conformada por  alternativas dicotómicas (Si,  No).  La  escala de 

medición es de tipo ordinal (bajo, media, alto). 

 
 

c.  Población, muestra 

 
Población: 

 

 

Está compuesta por 106 residentes varones de una comunidad terapéutica 
 

privada “Rompiendo cadenas” de la ciudad de Huacho, Huaura. 
 

Tabla 1 
 

Detalle de población según edad 
 

Rango de edad 
Etapas según  

N° de sujetos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la Tabla 1, se describe la cantidad de residentes según rango de edad.
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Tabla 2 
 
Detalle de la población según grado de instrucción 

 
 

Grado de instrucción 
 

N° de sujetos 

Primaria 20 

 

Secundaria 
 

63 

 

Superior 
 

23 

 

Total 
 

106 

 
 
 

En la Tabla 2, se describe la población en base a su grado de instrucción. 
 
Criterios de inclusión 

 
 Los  que  actualmente  tienen  contrato  con  la  comunidad,  en  calidad  de 

residentes. 

    Los que acepten colaborar. 
 

    Los adultos entre 18 y 61 años de edad 
 

    Los que tienen a partir de tres meses de internamiento 
 

 
 
 

Criterios de exclusión 

 
    Los que ingresaron recientemente. 

 

    Los residentes fuera del rango de edad, entre 18 y 61 años. 
 

 
 

Muestra 
 
 

En este estudio, la población fue pequeña, por lo tanto, se trabajó con todos 

a través de un censo, para esta investigación se incluirá a 106 sujetos, que 

conforman toda la población de residentes varones de la comunidad terapéutica 

privada en la ciudad de Huacho, Huaura.
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d.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

 
Las encuestas pudieron recopilar información directamente de la muestra. 

Según el concepto de Estela y Moscoso (2019), “es un método de investigación 

para recolectar, procesar y analizar información sobre un objetivo de investigación” 

(p. 77). 

 

En cuanto al instrumento para la recolección en la investigación fueron dos 

cuestionarios, donde los colaboradores responderán a las preguntas, las 

describimos a continuación. 

 

Ficha Técnica: Variable 1 - violencia familiar 
 

 

El Cuestionario de violencia familiar, pertenece a la autoría de Mireya Alejandrina 

Zurita Huamán, elaborada en el 2016, cuya procedencia es de Lima, Perú, el 

cuestionario tiene como objetivo determinar el nivel de violencia familiar, es de 

administración individual y colectiva, se aplica en un tiempo aproximado de 20 

minutos, consta de 14 ítems, y dos dimensiones, los cuales son violencia física 

(Ítem: 1,2,3,4) y violencia psicológica (Ítem:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14). 

 
 

Calificación del instrumento: 
 

 

Los resultados se califican en escala de Likert, estos van desde los valores 1 

(nunca), 2 (algunas veces) al 3 (siempre), que representa las categorías desde el 

más negativo al nivel más positivo. Para los ítems 11,13 y 14 la puntuación es 

inversa. 

 

La baremación ayuda a interpretar los resultados de la variable investigada. Está 

ordenado por rangos bajo (14 – 21), medio (22 - 27) y alto (28 - 42), que contiene 

todos los valores posibles de obtener, desde el mínimo hasta el máximo para la 

variable violencia familiar. 

 

Propiedades psicométricas originales: 
 

 

Para la validación del instrumento original, fue analizada por jueces expertos 

quienes evaluaron el cuestionario para determinar el nivel de violencia familiar en 

residentes   varones,   bajo   los   criterios:   consistencia,   claridad,   objetividad,
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pertinencia, suficiencia, organización, intencionalidad, coherencia, y metodología 
 

(Zurita, 2016) 

 
Se obtuvo la confiabilidad del instrumento al aplicar una prueba piloto en 

hombres residentes en el centro poblado rural Pica Piedra Pachacamac. Se utilizó 

la fórmula de alfa de Cronbach, obteniendo como resultado del análisis de 

confiabilidad un coeficiente de 0,806 lo que indica que el cuestionario es altamente 

confiable (Zurita, 2016). 

 

Así mismo para emplear el instrumento en esta investigación, se procedió a 

realizar sus propiedades psicométricas para la población estudiada, con una 

muestra piloto de 100 sujetos, donde se obtuvo una validez de constructo de ítem- 

dimensión, observando que, en la dimensión violencia física se muestran valores 

entre 0,412 y 0,563; y en la dimensión violencia psicológica se presentan valores 

entre 0,481 y 0,457 demostrando que los ítems apoyan a su dimensión. Respecto 

a la confiabilidad de la prueba se pudo determinar un Alfa de Cronbach de 0,803 

considerando que el instrumento posee una buena consistencia interna. 

 

Ficha Técnica: Variable 2 – Dependencia emocional 
 

 

La Escala de Dependencia Emocional ACCA, pertenece a la autoría de Anicama, et 

al. elaborada en el 2013 (como se cita en Anicama, 2016), cuya procedencia es de 

Lima, Perú, el cuestionario cuyo objetivo es determinar el nivel de dependencia 

emocional, es de administración individual y colectiva, se aplica en un tiempo 

aproximado de 25 minutos, consta de 42 ítems, y nueve dimensiones, los cuales 

son miedo a la soledad o abandono (1,2,3,4), expresiones limites (6,7,8,9,10), 

ansiedad por la separación (11,12,13), búsqueda de atención y aceptación 

(15,16,17), percepción de su autoestima (18,19,20,21), apego a la seguridad y 

protección (23,24,25,26), percepción de su autoeficacia (27,28,29,30,31), 

idealización de la pareja (33,34,35), abandonos de planes propios para satisfacer 

la de los demás (36,37,38,39,40,41) y cinco ítems que evalúan deseabilidad social 

(5,14,22,32,42), en este aspecto si la respuesta del evaluado coincide con la clave 

de respuestas en dichos ítems (NO), se le considerara valido, en caso contrario, si 

tiene más de tres mentiras (más de tres veces SI) se le anula la prueba.
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Calificación del instrumento: 
 

 

Las respuestas se calificaron mediante alternativas dicotómicas 0 (No) y 1 (Si); 
 

que reflejan las categorías existentes desde el más negativo al nivel más positivo. 
 

 

Finalmente, en cuanto a la calificación de los ítems, con los baremos respectivos, 

se procedió a determinar la categoría diagnóstica, la misma que es de tipo ordinal: 

bajo (0 a 4), medio (5 a 19) y alto (20 a 38). 

 

Propiedades psicométricas originales: 
 

 

De acuerdo con Anicama et al. (2013, citado por Aponte, 2015), la escala 

ACCA tuvo validez de contenido por método de jueces, ya que ha sido sometida a 

evaluación por 10 expertos, resultando de 42 ítems. Esto se dio a través del 

estadístico de “V” de Aiken cuyos valores estuvieron entre 0.80 a 1.00 (p <.001). 

Así mismo se encontraron correlaciones que van desde .278 a 0.635 (p < 0.001) (p 

<0.01),  por  tanto,  cuenta  con  validez  de  constructo  a  través  del  método  de 

correlaciones ítem- test. 

 

Así mismo, presenta validez externa debido a su alta correlación con todos 

los factores  de  la Escala  de  Dependencia  de  Lemos (p<.01)  y con  el  factor 

búsqueda de atención (p<.01) según Aponte (2015). 

 

Esta escala cuenta con Confiabilidad, con una consistencia interna a través 

del método global la cual fue obtenida mediante el estadístico de Alfa de Cronbach 

siendo de 0.786 y la de la prueba de Mitades de Guttman 0.826 (p <.01). 

 

e.  Procedimientos 
 

 

En la ejecución de este estudio, se consideró la indagación de textos 

científicos relacionadas con las variables estudiadas, con el fin de conocer las 

definiciones, teorías que lo sustentan, las causas, consecuencias y resultados 

estadísticos, a su vez se logró encontrar los instrumentos de evaluación idóneos 

para ser aplicados a la muestra. 

 

Posteriormente se coordinó y tramitó el permiso necesario a los responsables 

de la comunidad terapéutica privada de Huacho, Huaura. Luego de ello, se dió 

paso a la aplicación de las pruebas de evaluación, contado con el
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permiso de los participantes, a quienes se le comunicó el objetivo de la 

investigación, además se les aclaró cada consigna de los instrumentos. Posterior a 

la aplicación, se pasaron  los resultados a la base de datos para su análisis 

respectivo mediante la estadística, teniendo en cuenta cada objetivo de 

investigación. Como último procedimiento se interpretó los resultados para 

consecuentemente hacer la discusión y conclusiones del estudio. 

 

f.   Método de análisis de datos 
 

 

Para verificar las propiedades psicométricas del estudio se aplicó los 

instrumentos a 106 residentes de la comunidad terapéutica. Después de hallar los 

resultados se usó el programa SPSS-26, para procesar los datos y hallar los datos 

referentes a la prueba de normalidad, frecuencias, niveles, el coeficiente de 

correlación. Finalmente, se realizó la interpretación del análisis estadístico 

inferencias y descriptivo organizados en frecuencias y porcentajes. 

 

g.  Aspectos éticos 
 

 
El estudio tuvo como prioridad el respeto y protección de los miembros del 

lugar de estudio, por ello anticipadamente se dialogó y coordinó con las autoridades 

de la institución, a quienes se le brindó la información precisa sobre aquellos 

inventarios que iban hacer aplicados a la muestra, y que ellos, puedan evaluar si 

dan el consentimiento a ser parte de la investigación. 

 

Considerando otro aspecto ético, se hace mención al Colegio Profesional de 

Psicólogos del Perú (2017), donde se resalta que al poner en práctica la profesión 

se debe actuar con beneficencia y no maleficencia, ya que debe evitar a toda costa 

ocasionar daño o lesión que pongan en vulnerabilidad a otra persona. 

 

Por lo tanto, en la presente investigación se tuvo en cuenta el valor ético del 

respeto hacia el grupo de estudio, de igual manera hubo suma responsabilidad y 

compromiso para seguir las consignas de los instrumentos sin alterar lo desarrollado 

por los autores.
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IV.      RESULTADOS 
 
 
 

 
Tabla 3 

 

Niveles de violencia familiar en residentes varones con adicción a sustancias 
psicoactivas de una comunidad terapéutica de Huacho, Huaura 

 

 

Nivel                             Frecuencia                      Porcentaje 
 

 
 

Alta 
 

26 
 

24,5% 

Media 48 45,3% 

Baja 32 30,2% 

Total 106 100,0% 
 

 

Según la tabla 3 respecto a los niveles de la violencia familiar, se presenta 

una aglomeración de mayor porcentaje en el nivel medio, siendo este de 45,3%, 

además un 24,5% se ubica en el nivel alto, mostrando que más de la mitad de la 

muestra presenta violencia.
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Tabla 4 
 

Niveles de dependencia emocional en residentes varones con adicción a 
sustancias psicoactivas de una comunidad terapéutica de Huacho, Huaura   

 

 

Nivel                             Frecuencia                                 Porcentaje 
 
 

Alta                                     46                                           43,4% 

Media                                   59                                           55,7% 

Baja                                     1                                             0,9% 

Total                                   106                                         100,0% 
 
 

 

De acuerdo a la tabla 4, se puede observar que existe un nivel alto de 

dependencia emocional, representado por el 43,4% y un nivel medio con un 55,7% 

respectivamente y solo el 0,9% se halla en un nivel bajo.
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Rango de edad 

  

Niveles                          
Total

 

      Baja            Media          Alta        

Recuento 0 2  3  5 

dolescencia                  % 0,0% 40,0%  60,0%  100,0% 

Recuento 1 51  32  84 

% 1,2% 60,7%  38,1%  100,0% 

dultez media                 Recuento 0 6  11  17 

% 0,0% 35,3%  64,7%  100,0% 

Recuento 1 59  46  106 

Total 
% 

0,9% 55,7%  43,4%  100,0% 

 

Tabla 5 
 

Niveles de dependencia emocional según rango de edad en residentes varones 
con adicción a sustancias psicoactivas de una comunidad terapéutica de Huacho, 
Huaura                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adultez temprana 
 

 

A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Según la tabla 5, se puede corroborar, en la dependencia emocional que la 

adultez media se encuentra con mayor predominancia en el nivel alto con un 64,7%, 

al igual que en la adolescencia, donde la mayoría puntuó un nivel alto (60,0%), 

mientras que en la adultez temprana el 60,7%, alcanzo un nivel medio de 

dependencia.
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Tabla 6 
 
 

Niveles de violencia familiar según rango de edad en residentes varones con 
adicción a sustancias psicoactivas de una comunidad terapéutica de Huacho, 
Huaura                    

Niveles 

Rango de edad       Total 

      Baja            Media          Alta        
 

Adolescencia 
Recuento 

 

% 

1 

20,0% 

3 

60,0% 

 1 

20,0% 

 5 

100,0% 

Adultez temprana Recuento 24 38  22  84 

 % 28,6% 45,2%  26,2%  100,0% 

Adultez media Recuento 7 7  3  17 

 % 41,2% 41,2%  17,6%  100,0% 

Total Recuento 32 48  26  106 
 % 30,2% 45,3%  24,5%  100,0% 

 

 
 

En la tabla 6, se muestra que son los adolescentes quienes presentan mayor 

violencia ubicándose en un nivel medio con el 60,0%, de igual forma la etapa adultez 

temprana también obtuvo un 45,2% en el nivel medio y finalmente se encuentra la 

adolescencia con un 41,2% en el mismo nivel de violencia familiar.
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Grado de 

  
Niveles 

instrucción   

 

Recuento 1 38 24 63 

% 1,6% 60,3% 38,1% 100,0% 

 

Recuento 
 

0 
 

10 
 

13 
 

23 

% 0,0% 43,5% 56,5% 100,0% 

 

Recuento 
 

1 
 

59 
 

46 
 

106 

% 0,9% 55,7% 43,4% 100,0% 

 

Tabla 7 
 
Niveles de dependencia emocional según el grado de instrucción en residentes 
varones con adicción a sustancias psicoactivas de una comunidad terapéutica de 
Huacho, Huaura         

 
 

Total 
 

                         Baja        Media         Alta        
 

 

Primaria Recuento           0              11              9              20 

 % 0,0%  55,0%  45,0%  100,0% 
 

 

Secundaria 
 
 

 
Superior 

 

 
 
 

Total 
 
 
 
 

Considerando la tabla 7, en lo que respecta a la dependencia emocional, 

quienes mayor afectación de dependencia muestran son los de grado superior 

ubicándose en un nivel alto con 56,5%, seguido de los de grado secundario con un 

nivel medio con 60,3% y el grado primario con un nivel medio en el 55,0% de la 

población.
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Recuento 10 8 5 23 

% 43,5% 34,8% 21,7% 100,0% 

Recuento 32 48 26 106 

% 30,2% 45,3% 24,5% 100,0% 

 

Tabla 8 
 
Niveles de violencia familiar según el grado de instrucción en residentes varones 
con adicción a sustancias psicoactivas de una comunidad terapéutica de Huacho, 
Huaura   

 

Grado de instrucción                                                  
Niveles                        

Total 
 

                         Baja        Media         Alta       
 

Primaria 
 
 

 
Secundaria 

 
 

 
Superior 

Recuento           4              10              6              20 
 

%                   20,0%      50,0%      30,0%     100,0% 

Recuento          18             30             15             63 

%                   28,6%      47,6%      23,8%     100,0%

 

 
 
 

Total 
 
 
 
 

De acuerdo a la tabla 8, en relación a la violencia familiar, existe un 50% en 

un nivel medio lo cual es predominante en la población, seguido por el grado de 

instrucción secundario donde se observa un 47,6% y el 34,8% que corresponde al 

grado superior, todos ubicados en un nivel medio de violencia.
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106 106 106 106 106 

 

Tabla 9 
 

Correlación entre violencia familiar y las dimensiones de dependencia emocional en 
residentes varones con adicción a sustancias psicoactivas de una comunidad 
terapéutica de Huacho, Huaura 

 
 
 

MS       EL        AS      BAA     PA     ASP     PAE      IP       A 

 
 

Rho de Spearman 
 

,274**
 

 
,164 

 
,178 

 
,106 

 
,020   -,039   -,070 

 

,357**
 

 
,179 

 
 

Violencia r² ,075 ,026 ,031 ,011 ,000    ,000     ,009    ,127   ,032 

Familiar       

 Sig. ,004 ,093 ,068 ,279 ,839    ,690     ,473    ,000   ,066 

n                                   106 106     106    106

Nota: MS=Miedo a la soledad; EL=Expresiones límites para evitar la pérdida; AS=Ansiedad por la 

separación; BAA= Búsqueda de atención y aceptación; PA=Percepción de su autoestima; ASP= 

Apego a la seguridad o ser protegido; PAE= Percepción de su autoeficacia para sostener una 

relación; IP= Idealización de la pareja; A= Abandono de planes propios para satisfacer los planes 

de los demás. 

 
 

 
Según la tabla 9 sobre las correlaciones, se muestra que existe una 

correlación directa (0,274) y significativa (0,004) entre violencia familiar y miedo a 

la soledad, así como con idealización de pareja, donde la correlación directa (0,357) 

también es significativa (0,000), con tamaños de efecto pequeño y mediano.
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Tabla 10 
 
Correlación entre dependencia emocional y las dimensiones física y psicológica de 
violencia familiar en residentes varones con adicción a sustancias psicoactivas de 
una comunidad terapéutica de Huacho, Huaura 

 
 
 

Física                  Psicológica 
 

 

 
 

Dependencia 

emocional 

Rho de Spearman              0,176                      0,263**
 

 

r²                           0,030                       0,069 
 

Sig.                         0,071                       0,006 
 

N                             106                          106
 

 

En la tabla 10, se muestra una correlación directa (0,263) y significativa 

(0,006)  con  tamaño  de  efecto  pequeño  entre  la  dependencia  emocional  y la 

dimensión psicológica de violencia familiar, respecto a la dependencia emocional y 

dimensión física no se presenta una correlación significativa (0,071), pero muestra 

un tamaño de efecto pequeño (0,176).
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Tabla 11 
 

Correlación entre violencia familiar y dependencia emocional en residentes varones 
con adicción a sustancias psicoactivas de una comunidad terapéutica de Huacho, 
Huaura 

 

 
 

Dependencia emocional 
 
 
 

Violencia Familiar 

Rho de Spearman                         ,251** 

r²                                                    ,063 

Sig.                                                 ,009 

N                                                     106
 
 

De acuerdo a la tabla 11, se puede concluir que existe correlación directa 

(0,251) y significativa (0,009) entre violencia familiar y dependencia emocional, con 

un tamaño de efecto pequeño (Cohen, 1988).
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V.       DISCUSIÓN 
 

 
 
 

Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación se presenta un nivel 

medio de violencia familiar para el 45,3% de la población y un 24,5% se ubica en el 

nivel alto. Chávez y Luza (2021) refieren que, en cuanto a violencia familiar, un 

porcentaje de 76.4% representa un nivel leve, el 17.3% representa un nivel 

moderado y el 6.2% de la población se encuentra en el nivel severo. Al respecto se 

puede corroborar que nuestros resultados no coinciden con los hallazgos de los 

autores mencionados, puesto que nuestra población mayoritaria alcanzo un nivel de 

medio a alto en violencia familiar; caso contrario, para Chávez y Luza (2021), más 

del 50% de su población muestra únicamente un nivel leve de violencia familiar. Sin 

embargo, nuestros resultados si tienen semejanza con la investigación de Cotrina y 

Vegas (2021) ya que, refieren en su estudio que, el nivel moderado está 

representado por el 49.3%, un nivel leve está reflejada por el 48.6% de la población 

y un 2.1% figura en un nivel severo respecto a violencia familiar. 

 

Respecto a la dependencia emocional, en nuestro estudio se puede observar 

que existe un nivel alto de dependencia emocional, representado por el 43,4% y un 

nivel medio con un 55,7% respectivamente y solo el 0,9% se halla en un nivel bajo. 

Por su lado, en los resultados de Chávez y Luza (2021) se evidenció los niveles de 

dependencia emocional en un nivel bajo para el 76%, el 19.6% obtuvo un nivel 

medio y solamente un 4.4% de su población representa el nivel alto. En tal sentido 

podemos señalar que nuestros hallazgos no tienen similitud con los datos 

mencionados por Chávez y Luza (2021), puesto que según los autores su población 

mayoritaria consiguió niveles bajos de dependencia emocional, mientras que 

nuestra investigación señala lo contrario, ya que gran parte de nuestros sujetos 

presentan niveles medios y altos de dicha variable estudiada, tal y como refieren 

también Cotrina y Vegas (2021) ya que manifiestan que, en lo que concierne a 

dependencia emocional, la gran mayoría de su población presenta un nivel medio 

de acuerdo al 77.9%, seguido del nivel bajo para el 19.3% de sujetos, del mismo 

modo encontraron que un 2.9% de los participantes, representaban un nivel alto en 

dependencia, con lo cual podemos mencionar que nuestros resultados si tienen 

similitud.
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También, se ha observado que, en los residentes que se encuentran en la 

adultez media, la variable dependencia emocional, obtuvo un nivel alto, la adultez 

temprana solo alcanzó un nivel medio y la adolescencia mayormente puntuó con 

niveles altos. Anicama et al. (2018), halló una prevalencia de dependencia 

emocional en la población adulta joven; del mismo modo, Chávez (2019), refiere 

que entre las dimensiones de dependencia emocional y la edad, existen diferencias 

significativas; finalmente, Cotrina y Vegas (2021) confirman dicha premisa, al referir 

que el nivel de significancia en la variable dependencia para la edad es de 0.027; 

con lo cual se observa que si hay similitud entre los datos obtenidos en esta 

investigación y los hallados por los autores citados, indicando que dependiendo de 

la edad los niveles de dependencia emocional pueden variar en la población 

estudiada. 

 

Respecto a la violencia familiar, los adolescentes mayormente muestran un 

nivel medio; menos de la mitad de los que se encuentran en la adultez temprana 

figuran como nivel medio, mientras que la adultez media se distribuye entre el nivel 

bajo y medio. Teniendo en cuenta a García (2019), en su estudio, muestra que el 

43,6% de adolescentes han sido violentados; Chávez (2019), igualmente encontró 

diferencias significativas en cuento a las dimensiones de la agresividad, en función 

de la edad; con lo cual podemos manifestar que los datos mencionados en nuestros 

resultados, muestran semejanza con los presentados por García (2019) y Chávez 

(2019), debido a que los niveles de violencia familiar difieren dependiendo de la 

edad del sujeto.   En tal sentido, Mírez (2019) menciona que los actos violentos 

presentados dentro de la familia ya sea de forma directa o indirecta va a estar 

relacionada con un tipo específico de convivencia (con violencia o sin ella), debido 

a que la mayoría de conductas expresadas por las personas suelen ser por 

imitación, como resultado de la observación continua de un modelo (padres). 

 

Así mismo, entre los residentes, quienes mayor afectación de dependencia 

muestran son los de grado superior ubicándose en un nivel alto con 56,5%, seguido 

de los de grado secundario con un nivel medio con 60,3%, los resultados obtenidos 

según Cotrina y Vegas (2021) refieren que no existen diferencias significativas en 

la variable de acuerdo con grado de instrucción ya que el nivel de significancia es 

de 0.257 según el análisis de H de Kruskal – Wallis, además se halló el rango



43  

promedio predominante es el grado de instrucción superior (117.50). Ante ello, 

referimos que no se halló semejanza entre nuestros resultados y la de los autores 

mencionados, pero si cabe mencionar que, respecto a la dependencia emocional, 

son los que han cursado niveles de educación primaria y superior, los sujetos que 

muestran más altos índices de dependencia. Al respecto, Sangrador (1998, citado 

por Mego, 2021), afirma que, la dependencia surge en constructos sociales como 

parte de la vida cotidiana reflejada en una necesidad patológica de otra persona, en 

la que éste, cree necesitar la ayuda o asistencia del otro para continuar con su vida 

habitual. 

 

Se encontró, además,  en  nuestros  resultados,  que  el  50%  de los que 

estudiaron solo hasta primaria presentan un nivel medio de violencia familiar, solo 

el 47,6% de los que cursaron secundaria muestran niveles medios de violencia y 

gran parte de los de grado superior reflejan niveles bajos de dicha variable. En ese 

sentido, Benítes y Montero (2018), sostienen que el 52,2% de los estudiantes que 

presentaban violencia intrafamiliar, solamente llegaron a conseguir un nivel de 

rendimiento académico en proceso (20,6%) y Cotrina y Vegas (2021) manifiestan 

que 0.029 es el nivel de significancia para violencia intrafamiliar lo cual indica que 

existen diferencias significativas en esta variable respecto al grado de instrucción; 

al contrastar nuestros resultados con los mencionados en los antecedentes, 

podemos comprender que existe semejanza en cuanto a los datos obtenidos. Como 

menciona Sangrador (1998, citado por Mego, 2021), la violencia puede llegar a ser 

incapacitante para las personas limitándolos a nivel emocional como 

intelectualmente. 

 

En la investigación realizada del mismo modo podemos observar 

correlaciones directas y significativas entre violencia familiar con las dimensiones 

de la dependencia emocional, excepto con apego a la seguridad o ser protegido y 

percepción de su autoeficacia. Contrastando con el estudio que realizo Valverde 

(2021), se evidencia que entre violencia familiar y las dimensiones de dependencia 

emocional, existe una relación directa y significativa, considerando que los 

coeficientes de correlación más elevados son para las dimensiones idealización de 

la pareja (rho= .760**), ansiedad por separación (rho= .558**), abandono de planes 

(rho=  .555**);  con  lo  cual  podemos  referir  que  existe  similitud  entre  ambos
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resultados. La teoría de Beck (1995), apoya este hallazgo, afirmando que, los 

dependientes emocionales buscan intensamente la aprobación de los demás, con 

mayor frecuencia si es su pareja, por lo que temen a ser abandonados, lo cual le 

conlleva a una intensa necesidad de controlar “todo” lo que realiza su pareja y/o 

asumir actitudes de subordinación, centrando sus prioridades en base a lo que haga 

o deje de hacer su pareja y desenfocándose de sus propios intereses personales. 

 

En el presente estudio se observa una correlación directa y significativa con 

tamaño de efecto pequeño entre la dimensión psicológica de violencia familiar con 

la variable dependencia emocional y no significativa con la dimensión violencia 

física, resultados que al compararse con los de Valverde (2021), quien encontró que 

entre dependencia emocional y las dimensiones de violencia familiar existe relación 

directa y significativa, por lo que el mayor coeficiente se reflejó en las dimensiones 

de violencia de género (rho= .873**) y patrimonial (rho= .810**), se puede indicar 

que nuestros resultados difieren únicamente en lo que respecta a la relación de 

dependencia con la dimensión violencia física teniendo en cuenta la investigación 

realizada por Valverde (2021), mientras que en las demás dimensiones si coinciden 

los resultados. Por consiguiente, en la teoría cognitivo conductual de Beck (1995) 

sostiene que el comportamiento y las emociones están determinados por la forma 

de interpretar el mundo que nos rodea, así mismo, resalta el constructo de 

“esquemas”, entendida como mapas cognitivos ligeramente estables que forman la 

base de como las personas interpretan el mundo que los rodea, por ende, lo usan 

para asimilar el estímulo, procesarlo y emitir una respuesta. 

 

Finalmente, de acuerdo con los resultados encontrados en este estudio, se 

obtuvo una correlación positiva y significativa entre violencia familiar y dependencia 

emocional. En este sentido, Guamán y Maldonado (2021) en sus resultados se 

observa que hay relación entre las variables; que se refleja en que aquellos adultos 

jóvenes que mostraron altos niveles de violencia, también presentaban niveles altos 

de dependencia emocional; resultados que son similares a los obtenidos en esta 

investigación. Así mismo, Chávez (2019), en su investigación al relacionar 

dependencia emocional y agresividad (siendo un tipo de violencia) manifiesta que 

también existe una relación directa y significativa entre ambas variables. Del mismo
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modo, Chávez y Luza (2021), demuestran una correlación positiva muy fuerte con 

efecto medio entre ambas variables, lo cual evidencia en sus resultados (Rho = 

.760, p<.05); datos que coinciden con los resultados de Valverde (2021), quien, al 

relacionar violencia familiar y dependencia emocional, muestra que existe una 

relación significativa (p =0.000) y directa (0.583**) entre ellas. Por consiguiente, 

nuestros hallazgos muestran similitud con los datos obtenidos por los autores 

mencionados, reflejando la condición de que si una variable aumenta  la otra 

también lo hará. Dichos resultados nos permiten entender, a consecuencia de haber 

vivido en un ambiente familiar de violencia y con muchos conflictos, el sujeto va ir 

adoptando actitudes negativas y entablando relaciones interpersonales 

inadecuadas donde el maltrato y/o los conflictos sean considerados como 

situaciones normales, tal y como lo sostiene la teoría del aprendizaje social de 

Bandura (1976). Podemos inferir entonces, que una gran cantidad de sujetos que 

provienen de ambientes familiares violentos, tienden a establecer relaciones 

conflictivas con los demás, lo mismo se reproduce en la relación de pareja, donde 

suelen aferrarse a su figura de afecto (pareja), teniendo dificultad para terminar la 

relación por más tóxica que sea a fin de estar cerca de la figura de apego, 

desencadenándose en un caso más de dependencia emocional.



46  

 

 
VI.       CONCLUSIONES 

 

 
 
 

Primero: En los niveles de violencia familiar destaca el nivel medio tal y como se 

observa en los resultados. 

 

Segundo: Entre los niveles de dependencia emocional, resalta el nivel medio como 

el mayor porcentaje, representado por el 55,7% respectivamente, entre los 

residentes. 

 

Tercero: Respecto a la edad, el nivel más alto de dependencia emocional 

predomina en los sujetos que se encuentran en la etapa de la adultez media, 

representando un porcentaje de 64,7%, de la población total evaluada. 

 

Cuarto: Respecto al nivel de violencia familiar según la edad, se concluye que el 
 

60,0% de los adolescentes puntuaron como nivel medio en dicha variable a 

comparación de los demás residentes. 

 

Quinto: Los sujetos que cursaron niveles de educación superior son los que 

representan niveles altos de dependencia emocional en un 56,5% según los 

resultados obtenidos. 

 

Sexto: Respecto al grado de instrucción y los niveles de violencia familiar los 

residentes que señalan haber cursado únicamente hasta primaria, son los que 

alcanzaron el nivel medio en un 50%. 

 

Séptimo: Entre violencia familiar y dimensiones de dependencia emocional, existe 

de una correlación directa  y significativa entre violencia familiar y miedo a la 

soledad, así como idealización de  pareja,  con tamaños de efecto pequeño  y 

mediano, mientras que con percepción de su autoeficacia y apego a la seguridad o 

ser protegido no hay efecto. 

 

Octavo: Se consiguió una correlación directa y significativa con tamaño de efecto 

pequeño entre la dependencia y la dimensión psicológica de violencia familiar, pero 

la relación con la  dimensión física  no fue significativa con  tamaño de  efecto 

pequeño.
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Noveno: Al relacionar ambas variables, existe correlación directa (0,251) y 

significativa  (0,009)  entre  violencia  familiar  y dependencia  emocional,  con  un 

tamaño de efecto pequeño entre los residentes.
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VII.      RECOMENDACIONES 
 

 
 
 

Primero: Los centros de investigación de las instituciones públicas o privadas, 

deben incrementar las investigaciones referente a las variables de estudio, 

sobretodo en la población masculina ya que las investigaciones de dichas variables 

en este tipo de población es escasa. 

 

 
 
 

Segundo: La comunidad “Rompiendo Cadenas”, debe identificar de manera más 

detallada el tipo de violencia que se han ejercido sobre los residentes con el objetivo 

de clasificarlas y ejecutar un conjunto de acciones frente a tales situaciones de 

riesgo. 

 

 
 
 

Tercero: Se necesita de talleres educativos en la comunidad “Rompiendo cadenas”, 

donde se focalice la capacitación, a fin de identificar la violencia psicológica que 

muchas veces puede confundirse con un trato “normalizado” entre la pareja; por 

ello, los talleres deben enfocarse en concientizar y sensibilizar a la población. 

 

 
 
 

Cuarto: La comunidad terapéutica en coordinaciones con instituciones públicas o 

privadas pueden realizar programas de intervención y/o campañas en temas de 

relaciones de pareja a fin de elaborar estrategias orientadas a disminuir los casos 

de dependencia emocional.
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ANEXOS



 

Formulación del 

problema 

 

Objetivos 
 

Hipótesis 
 

Variables 
 

Metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la relación 

entre violencia familiar 

y dependencia 

emocional en 

residentes de una 

comunidad terapéutica 

privada de Huacho, 

Huaura, 2021? 

Objetivo general: 
 

 
 
 
Determinar la relación que 

existe entre violencia familiar 

y dependencia emocional en 

residentes de una comunidad 

terapéutica privada de 

Huacho, Huaura, 2021 
 

Objetivos específicos: 
 

 
 
 
1)  Identificar los niveles de 

violencia familiar en 
residentes de una 
comunidad terapéutica 
privada de Huacho, 
Huaura, 2021 

2) Describir los niveles de 
dependencia  emocional 
en residentes de una 
comunidad terapéutica 
privada de Huacho, 
Huaura, 2021 

3)   Establecer la relación que 
existe entre violencia 
familiar y las dimensiones 
de dependencia 
emocional  en  residentes 

Hipótesis general: 
 

 
 
 
HG:        Existe relación 

directa/significativa entre 

violencia familiar y 

dependencia emocional en 

residentes de una comunidad 

terapéutica privada de Huacho, 

Huaura, 2021 

 
 

 
Hipótesis específicas: 

 

 
 
 

H1:   Existe relación directa y 

significativa entre violencia 

familiar y las dimensiones de 

dependencia emocional en 

residentes de una comunidad 

terapéutica privada de Huacho, 

Huaura, 2021 

 
H2:   Existe relación directa y 

significativa entre dependencia 

emocional y las dimensiones 

de   la   violencia   familiar   en 

 

 
Variable 1: 

 
 

 
Violencia familiar: será 

medida a través de las 

siguientes dimensiones: 

 
 

 
     Violencia física. 

 
     Violencia psicológica. 

 
 
 
 
 
 

 
Variable 2: 

 
 

 
Dependencia emocional: 

será medida a través de las 

siguientes dimensiones: 

 
 Miedo a la soledad o 

abandono 

 

 
Tipo y diseño de 

investigación: 

 
 

 
No experimental y 

correlacional 

 
 

 
Población y muestra: 

 

 
 
 
La población estará 

constituida por 106 

residentes pertenecientes a 

una comunidad terapéutica 

privada de Huacho. 

 
 

 
La muestra quedo fijada en 

106, número obtenido 

mediante la modalidad de 

muestreo censal. 
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 de una comunidad 
terapéutica    privada    de 
Huacho, Huaura, 2021 

4)   Establecer la relación que 
existe entre dependencia 
emocional         y         las 
dimensiones de la 
violencia familiar en 
residentes de una 
comunidad terapéutica 
privada de Huacho, 
Huaura, 2021 

residentes de una comunidad 

terapéutica privada de Huacho, 

Huaura, 2021 

     Expresiones limites 

 Ansiedad      por      la 
separación 

 Búsqueda de atención 
y aceptación 

 Percepción     de     su 
autoestima 

 Apego a la seguridad y 
protección 

 Percepción     de     su 
autoeficacia 

 Idealización     de     la 
pareja 

 Abandonos de planes 
propios para satisfacer 
la de los demás 

     Deseabilidad social 

Instrumentos de 

medición: 
 

 
 
 

 Cuestionario              de 
violencia familiar (Zurita, 
2016). 

 

 
 Escala de dependencia 

emocional ACCA 
(Anicama et al., 2013) 



 

 

Anexo 2 
 

Tabla 12. Operacionalizacion de variable Violencia familiar 
 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional        
Dimensión            Indicadores                ítems

 

Escala de 

medición

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Violencia 

familiar 

 

 
 

“Alude a todas las 
formas de abuso 
que  tienen  lugar 
en las relaciones 
entre               los 
miembros de una 
familia,           nos 
referimos pues a 
las          distintas 
formas             de 
relación   abusiva 
que   caracterizan 
de            manera 
permanente       o 
cíclica  el  vínculo 
intrafamiliar” 
(Corsi,1994,    pg. 
31). 

 
 
 
 
 

Su      medición 

será a través de 

los       puntajes 

obtenidos en el 

cuestionario  de 

violencia 

familiar, y sus 

dimensiones: 

violencia 

física, 

psicológica y 

sexual. 

 
 
 
 

 
Violencia 

 

Física 
 
 
 
 
 
 
 

 
Violencia 

psicológica 

Empujones, patadas, 

arrojo de objetos, 

bofetadas, 

puñetazos, 

quemaduras. 
 
 

 
Intimidación, 

aislamiento, 

amenazas, 

desprecio,     insultos 

en público, 

destrucción de los 

bienes 

 

 
 
 

1,2,3,4 
 
 
 
 
 
 

 
5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14 

 
 

ORDINAL 
 
 
 
 
 
 

Siempre: 3 
 

 

Algunas veces: 2 
 

 

Nunca: 1

 
 
 
 

Anexo 3 
 

Tabla 13. Operacionalizacion de variable Dependencia emocional



 

una  persona (Anicama   et  

siente   hacia al.       2013), Apego a la seguridad y 

 

 
 

 
 Definición Definición  

Variable Conceptual Operacional Dimensión Indicadores ítems Medición 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependencia 

emocional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“es             la 

necesidad 

extrema    de 

carácter 

afectivo   que 
 
 
 

su pareja a lo 

largo  de  sus 

diferentes 

relaciones” 

(Castello, 

2005, pg. 17). 

 
 
 

Su  medición 

será a través 

de             los 

puntajes 

obtenido   de 

la  escala  de 

dependencia 

emocional 

ACCA 
 
 
 

mediante  42 

ítems. 

Miedo     a     la     soledad     o 

abandono. Expresiones 

límites. Ansiedad por la 

separación. 

Búsqueda   de   aceptación   y 

atención 

 
Percepción de su autoestima 
 
 
 

protección 
 

 

Percepción de su autoeficacia 
 

 

Idealización de la pareja 
 

 

Abandono de planes propios 

para satisfacer los planes de 

los demás. 

 
Deseabilidad social 

 
El puntaje obtenido es de 4 puntos 

. 
 

 

El puntaje obtenido es de 5 puntos. 

El puntaje obtenido es de 3 puntos. 

El puntaje obtenido es de 3 puntos. 

El puntaje obtenido es de 4 puntos. 

El puntaje obtenido es de 4 puntos. 

El puntaje obtenido es de 5 puntos. 

El puntaje obtenido es de 3 puntos. 

El puntaje obtenido es de 6 puntos. 

El puntaje obtenido de 5 puntos. 

 

1,2,3,4 
 

 

6,7,8,9,10 
 

 

11,12,13 
 

 

15,16,17 
 

 

18,19,20,21 
 

 

23,24,25,26 
 

 

27,28,29,30, 

31 
 

 

33,34,35 
 
 
 

36,37,38,39, 

40,41 
 

 

5,14,22,32, 

42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si: 1 
 
 
 
 
No: 0



 

Anexo 4. 
 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA FAMILIAR 

(Zurita, 2016) 
 

 
INSTRUCCIONES: 

 

Este cuestionario es de carácter anónimo y estrictamente confidencial por lo tanto le ruego 

responder con absoluta sinceridad. A continuación, usted dispondrá de una serie de 

preguntas con sus respectivas alternativas. Elija para casa una de ellas una sola respuesta 

y marque con un aspa (X) la respuesta que cree conveniente. 
 
 
 

 

N° 
 

ITEMS 
 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 

 

NUNCA 

 

1 
Recibiste empujones en 
oportunidades. 

   

 

2 
Sufriste correazos por parte de tus 
padres. 

   

 

3 
Estos maltratos ocasionaban marcas, 
heridas, quemaduras. 

   

4 Recibiste sacudidas violentas.    

5 Alguna vez recibiste humillaciones.    
 

6 
Te amenazaron con algún objeto para 
matarte. 

   

 

7 
Sufriste abandono en las necesidades 
básicas. 

   

 

8 
Presenciaste violencia entre tus 
padres. 

   

 

9 
Alguna vez te incitaron a ver videos 
pornográficos. 

   

10 Tus padres discutían continuamente    
 

11 
Te trataban con cariño, te 
comprendían y respetaban. 

   

 
12 

Tu padre se ha marchado molesto de 
la habitación o de la casa en algún 
momento. 

   

13 Sentías que tu familia te quería.    
 

14 
Había alguien en tu familia que te 
hacía sentirte importante o especial. 

   



 

Anexo 5. 
 

ESCALA DE DEPENDENCIA EMOCIONAL ACCA 
 

Anicama et al., 2013 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
 

La presente escala contiene una lista de afirmaciones relaciones con la forma de pensar, 

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

cuidado y señala con una “x” si esta de acuerda o no con la afirmación escrita. 
 

No hay respuesta correcta o errónea, todas sus respuestas son válidas. No dedique mucho 

tiempo a cada frase, simplemente responda lo que considere se ajusta mejor a su forma 

de actuar, pensar o sentir. 
 

N° ITEMS SI NO 

1 Mi miedo se incrementa con la sola idea de perder a mi pareja.   

2 Experimento un vacío intenso cuando estoy sin mi pareja   

3 Necesito tener siempre a mi pareja conmigo.   

4 Mi mayor temor es que mi pareja me abandone.   

5 Estoy completamente libre de prejuicios de cualquier tipo.   

6 Sin darme cuenta he arriesgado mi vida para mantener a mi lado a 
mi pareja 

  

7 Mi necesidad de tener a mi pareja conmigo me hizo realizar acciones 
contra mi vida. 

  

8 Creo en frase “la vida sin ti no tiene sentido”   

9 Pienso que al amor por mi pareja no tiene límites incluso el dar la 
vida. 

  

10 Por evitar que mi pareja me abandone le he acusado daño físico 
como también a otras personas. 

  

11 Cuando tengo que ausentarme por unos días de las actividades bajo 
mi responsabilidad me siento angustiado. 

  

12 Me preocupa la idea de no tener apoyo de nadie.   

13 Me preocupa que dejen de quererme y se alejen de mí.   

14 Respondo inmediatamente los correros electrónicos que recibo.   

15 Hago todo lo posible para que los demás me presten atención.   

16 Necesito  ser   considerado  siempre en los  grupos  sociales  para 
sentirme bien. 

  

17 Soy feliz cuando soy aceptado por los demás   

18 Si no consigo mis objetivos propuestos me deprimo con facilidad.   

19 Me gusta mi carrera y permanecería laborando en un área de la 
misma. 

  

20 Tengo muchas razones para pensar que a veces no sirvo para nada.   

21 Me inclino a pensar que tengo motivos más que suficientes para 
sentirme orgulloso(a) de mí mismo (a) 

  

22 Nunca he dicho mentiras en mi vida.   

23 En general creo que, mis padres han dado lo mejor de sí mismos 
cuando era pequeño (a) 

  

24 Siento que no me gusta depender de los otros, sino ser autónomo.   

25 Considero que me gusta sentirme seguro y tomo las medidas que el 
caso requiere. 

  



 

 

26 Me siento ansioso cuando me comprometo emocionalmente con otra 
persona. 

  

27 Me es fácil persistir en lo que me he propuesto para alcanzar mis 
metas propuestas. 

  

28 Me percibo competente y eficaz   

29 Puedo ser capaz de manejar eventos inesperados.   

30 Cuando enfrento un problema siempre dispongo de alternativas para 
resolverlos. 

  

31 Me considero capaz de atraer y gustar a otra persona.   

32 Todos mis hábitos o costumbres son buenos y correctos   

33 Quiero tanto a mi pareja, considerándola insustituible.   

34 Hago siempre lo que dice mi pareja porque asumo que es correcto.   

35 Siempre me gusta hacer lo que mi pareja demanda o pide, para 
complacerla. 

  

36 Cuando estoy ocupado (a) y mi pareja proponer hacer otros planes 
dejo lo que estoy haciendo para unirme a los de ella (el) 

  

37 Priorizo en primer lugar las necesidades de mi pareja antes que las 
mías. 

  

38 He renunciado a mi trabajo/estudios porque mi pareja así lo demanda 
para estar más tiempo cerca de ella (el). 

  

39 Me satisface ayudar y terminar las tareas de estudio/trabajo de mi 
pareja antes que las mías. 

  

40 Sustituyo el tiempo que dedico a mis amigos por mi pareja.   

41 Utilizo gran parte de mi tiempo en hacer actividades de mi pareja 
antes que las mías 

  

42 Solo algunas veces he llegado tarde a una cita o a mi trabajo   
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Cartas de autorización de la escala de dependencia emocional ACCA. 
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Cartas de autorización del cuestionario de violencia familiar 
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Autorización de uso del instrumento de dependencia emocional 
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Autorización del uso del instrumento de violencia familiar, 

 
 
 

 



 

Anexo 12. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

 
Estimada(o) participante, 

 

 
 

Solicitamos su cooperación voluntaria en la realización de nuestra investigación, que 

tiene como propósito investigar en qué medida la familia y las emociones se 

encuentran relacionadas. 

Para ello deberá responder a dos cuestionarios:  teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

    El cuestionario es anónimo y confidencial. 
 

    Es importante responder de manera franca y honesta 
 

    Llenar el cuestionario con bolígrafo 
 

 Tenga en cuenta que se tiene una sola opción para llenar por cada uno de 

los enunciados y asegúrese de responder todos los enunciados. 

 Responda, posicionándose en alguna de las opciones que se presentan. 

marcando con un aspa, el número de la escala que mejor describa su 

situación. 

    Usted puede retirarse en cualquier momento si lo considera conveniente. 
 

 
 

Código del cuestionario: 
 

Edad: 
 

Grado de instrucción: [  ] Primaria [  ] Secundaria [  ] Superior 
 

Estado civil: 
 

Profesión u Ocupación: 
 

Internamiento: [  ] Voluntario [  ] Involuntario 

Tiempo de internamiento: 

Fecha de Aplicación : 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA



 

 

Nº de elementos 
 

Alfa de Cronbach 
McDonald 

 
14 

 
0,803 

  
0,809 
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Tabla 14 
 

           Fiabilidad del cuestionario violencia familiar   
 

 

's ω
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo al análisis de fiabilidad para los 14 ítems que conforman el 

cuestionario se puede determinar un Alfa de Cronbach de 0,803 y un Omega de 

0,809, considerando que el instrumento posee una buena consistencia interna.
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Tabla 15 
 

Ítem – dimensión violencia física 
 

 
 

Ítems                                                          Violencia 

Física 
 

1.  Recibiste empujones en oportunidades.                                                       0,412 
 

 

2.  Sufriste correazos por parte de tus padres.                                                   0,495 
 
 

3. Estos maltratos ocasionaban marcas, heridas, quemaduras.                       0,563 
 
 

4. Recibiste sacudidas violentas.                                                                       0,543 
 
 
 
 

Se puede observar en la tabla, la validez de constructo ítem-dimensión, 

donde se muestran valores entre 0,412 y 0,563, demostrando que los ítems apoyan 

a su dimensión.
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Tabla 16 
 

Ítem – dimensión violencia psicológica 
 

 
 

Ítems                                                         Dimensión 

Violencia Psicológica 
 

5. Alguna vez recibiste humillaciones 0,454 

 

6. Te amenazaron con algún objeto para matarte 
 

0,262 

 

7. Sufriste abandono en las necesidades básicas 
 

0,423 

 

8. Presenciaste violencia entre tus padres. 
 

0,481 

 

9. Alguna vez te incitaron a ver videos pornográficos. 
 

0,232 

 

10. Tus padres discutían continuamente 
 

0,394 

 

11. Te trataban con cariño, te comprendían y respetaban 
 

0,457 

 

13. Tu padre se ha marchado molesto de la habitación o 
 

0,339 

de la casa en algún momento. 
 

15. Sentías que tu familia te quería. 

 

 
0,414 

 

16. Había alguien en tu familia que te hacía sentirte 
 

0,278 

importante o especial. 
 

 
 

Según la validez de constructo ítem-dimensión, se presentan valores entre 
 

0,481 y 0,457 siendo estos los más altos pertenecientes al ítem 8 y 11, demostrando 

que los ítems apoyan a su dimensión.
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Tabla 17 
 
 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov          
 

  

Estadístico 
  

gl 
 

Sig. 

 

Violencia Familiar 
 

0,078 
  

106 
 

0,117 

 

Física 
 

0,154 
  

106 
 

0,000 

 

Psicológico 
 

0,106 
  

106 
 

0,005 

 

Dependencia emocional 
 

0,101 
  

106 
 

0,009 

 

Miedo a la soledad 
 

0,181 
  

106 
 

0,000 

 

Expresiones limites 
 

0,202 
  

106 
 

0,000 

 

Ansiedad por la separación 
 

0,206 
  

106 
 

0,000 

 

Búsqueda de atención y aceptación 
 

0,199 
  

106 
 

0,000 

 

Percepción de su autoestima 
 

0,211 
  

106 
 

0,000 

 

Apego a la seguridad y protección 
 

0,255 
  

106 
 

0,000 

 

Percepción de su autoeficacia 
 

0,271 
  

106 
 

0,000 

 

Idealización de la pareja 
 

0,210 
  

106 
 

0,000 

Abandono de planes propios para satisfacer la 

de los demás 

 

0,187 
  

106 
 

0,000 

 

 

Según la prueba de normalidad para la muestra, se encuentra que todas sus 

variables asi como dimensiones son p<0,05, solo la variable violencia es p>0,05, 

por lo que se considera en su mayoría una distribución anormal por lo tanto se usará 

pruebas no paramétricas.
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Certificado de conducta responsable en investigación 
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DECLARACIÓN JURADA
 

 
 
 
 
 
 

Yo, Emilin Shirlyn Quevedo Encarnacion con DNI N° 72610699, 

domiciliado (a) en Prolongación San Martín #705 – Huacho, de 

nacionalidad peruana. 

 

Declaro bajo juramento que concluí mis estudios de pregrado en la 

universidad Alas Peruanas sede Huacho, la misma que fue declarada 

no licenciada por la SUNEDU y cuentocon todos los documentos para 

realizar el curso de titulación en la Universidad César Vallejo. 

 

01 de noviembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Firma del estudiante
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DECLARACIÓN JURADA 
 

 
 
 
 
 
 

Yo, Doris Alexandra Sarmiento Gutierrez con DNI N° 72735220, 

domiciliado (a) en Pasaje Puerto Chico S/N Calle Agustín Dávila – 

Barranca de nacionalidad peruana. 

 

Declaro bajo juramento que concluí mis estudios de pregrado en la 

universidad Alas Peruanas sede Huacho, la misma que fue declarada 

no licenciada por la SUNEDU y cuentocon todos los documentos para 

realizar el curso de titulación en la Universidad César Vallejo. 

 

01 de noviembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Firma del estudiante



 

Anexo 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 
 

Declaratoria de Originalidad del Autor
 

 
 
 
 

Nosotros,   SARMIENTO GUTIERREZ DORIS ALEXANDRA, QUEVEDO 

ENCARNACION EMILIN SHIRLYN estudiantes de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD de la escuela profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

SAC - LIMA NORTE, declaramos bajo juramento que todos los datos e información que 

acompañan la Tesis titulada:  "VIOLENCIA FAMILIAR Y DEPENDENCIA EMOCIONAL 

EN RESIDENTES VARONES DE UNA COMUNIDAD TERAPEUTICA PRIVADA DE 

HUACHO – HUAURA, 2021”, es de nuestra autoría, por lo tanto,declaramos que la Tesis: 

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente. 2. Hemos mencionado todas las Fuentes 

empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de 

otras fuentes. 3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de 

otro grado académico o título profesional. 4. Los datospresentados en los resultados no 

han sido falseados, ni duplicados, ni copiados. En tal sentido asumimos la responsabilidad 

que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos 

como de la información aportada, por lo cual nos sometemos a lo dispuesto en las normas 

académicas vigentes de la Universidad César Vallejo. 
 

LIMA, 07 de abril del 2022 
 

 

Apellidos y Nombres del Autor Firma 

 
QUEVEDO ENCARNACION, EMILIN 

SHIRLYN DNI: 72610699 

ORCID: 0000-0003-2847-2520 

 

 

 
 

 

SARMIENTO GUTIERREZ, DORIS 

ALEXANDRA DNI: 72735220 

ORCID: 0000-0002-7565-803X 
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